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INTRODUCClON 

Los campos en los que la labor educativa tiene injerencia son 

tan variados como las posibilidades de desarrollo del hombre, 

quien se ha desenvuelto a lo largo del tiempo, lo que el hom

bre es hoy, es una consecuencia de lo que fue ayer y s6lo se 

puede llegar a un conocimiento profundo de la naturaleza hwna

na por lo que ha sido el hombre en cada época. La Historia es 

inherente al hombre mismo y por esta razdn, la considcraci6n 

hist6rica que se forma a través de la enseñanza en las aulas 

es de vital importancia en la educaci6n actual, no tan s6lo p~ 

ra desarrollar la noci6n del pasado, sino ~ara ccmprender la 

continuidad de las sociedades humanas. 

Tener una idea clara de lo que constituye la Historia, y for

mar un pensamiento hist6rico definido es imprescindible en es

. ta época que mira al futuro; s6lo el conocimiento del pasado 

humano proporciona los cimientos para construir un devenir sd

lido. 

Debido a que la Historia es fundamental en la formaci6n de los 

j6venes, el objetivo general de la tesis fue: 

"Fundamentar la enseñanza do la Historia con base en la conte~ 

tualizaci6n del conocimiento histdrico Y en el proceso de ªElt"8!!. 

dizaje de los alumnos, con el fin de proponer una metodología 

did!ctica para a laborar libros de texto". 
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Para alcanzar dicho objetivo se oarti6 de una consideraci6n di 
dc1ctica que reuniera los elementos fundamentales en la enseñan 

za de la Historia. es decir, lo primero en lo que se pensó fue 

en fundamentar la labor did~ctica en la materia a enseñar. La 

proposición de bases para elaborar libros de texto no se limi

t6 a la parte instrumental de sugerir un recurso didáctico no

vedoso, sino que lo que se pretendió fue situar al libro de 

texto como un auxiliar de gran importancia en la enseñanza de 

la Historia, recalcando que cada materia tiene una forma part! 

cular de ser enseñada conforme a su objeto de estudio. Ast, 

se hizo un anc1lisis de lo que es la Historia como ciencia para 

enseñarla segan lo que es. 

Pero el proceso didáctico no estaba completo, adem4s de lo que 

constituye el contenido a enseñar, es importante contemplar d! 

cho contonido desde el punto de vista del aprendizaje. Para 

escribir un libro de texto de Historia Universal no basta dom,! 

nar la materia, hay que saberla enseñar para propiciar su asi

milación por parte de los estudiantes. 

De esta manera se hizo una breve descripcidn de lo que es el 

aprendizaje, cu&les son las ctaoas que se siguen en su produc

ci6n, con las modalidades que presenta y los princi~ios v le

yes que lo rigen. 

La idea que se manejd en toda la tesis fue la de proponer un 

libro de texto realmente estimulante para los alumnos del ni-
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vcl medio superior. Con respecto al nivel, la interrogante 

que surgi6 fue sobre la validez de los libros de texto para 

preparatoria, pues un texto anico podr!a carecer que limita la 

enseñanza. Pero nuestra pretensi6n no fue reducir las fuentes 

de consulta de los alumnos, sino oor el contrario justificar 

que un libro de texto es necesario porque permite al estudian

te tornar una postura activa en su aprendizaje al trabajar con 

la informacic5n del curso de Historia Universal. 

La decisi6n de adoptar este tema en la realizaci6n de la pre

sente tesis profesional se debi6 a que es un hecho que una 

gran cantidad de jc5vcnes detestan la Historia, pues tienen una 

idea equivocada de lo que significa en realidad. Por esta ca~ 

sa la hip6tasis que pretendimos probar fue: 

•r.cs estudiantes de preparatoria tienen una ccnccpci6n vaga e 

equivocada de la Historia come consecuencia del baje nivel de 

contenido que se maneja en sus libros de texto, qeneralmente 

limitado al plano de les hechos". 

Para probar esta hip6tcsis se manejaron des tioos de variablesr 

las variables dependientes del estudio fueron las cateqorfas 

del an4lisis de contenido y did~ctico que se aplicaron a los 

libres de texto de Histeria Universal de las preparatorias es

cogidas como muestra y que fueren los de flmalia L6pez Reyes y 

Manuel Lozano y de Ida Appendini y Silvic zavala. Las varia

bles independientes de la investigaci6n fueron las opiniones y 

respuestas de los profesores y de los estudiantes acerca de c~ 
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da libro de texto analizado, a partir de los instrumentos se

leccionados, elaborados, piloteados y aplicados de acuerdo con 

el tratamiento elegido. 

La poblaci6n escogida para trabajar las variables fueron escu~ 

las particulares del áre~ Sntdlite, incorporadas a la UNAM. 

La muestra con la que se trabaj6 fue emp!rica, es decir, se 

utilizó una muestra no aleatoria por la facilidad que brinda 

al no tener que recurrir a una teorra matem~tica-estad!stica 

en cuanto a costos y a tiempo. Las preparatorias fueron es-

cogidas scgOn su accesibilidad para conseguir el logro de los 

objetivos de la investigacidn. Estuvo constituida por cuatro 

prcparalorias: el Instituto San Mateo, la Universidad del Va

lle de México, la Preparatoria La Salle Bulevares y el Insti

tuto Juventud del Estado de MéKico. Las cuatr? pre?aratorias 

se sitOan en la misma zona y presentan similitud en su organi

grama, son dirigidas por un director con la ayuda de un subdi

rector administrativo y coordinadores de cada ~rea de estudio. 

se trabaj6 con dos grupos, con una cifra aproximada de setenta 

alumnos por cada preparatoria y con los profesores de Historia 

Universal correspondientes a dichos grupos. Se pens6 en trab~ 

jar de esta manera para contrastar las opiniones de los profe

sores y de sus propios alumnos con respecto a los libros de 

texto que utilizan. 
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En la fundamentaci6n te6rica se rc:-ali~6 unn invcstig<lcii!'n doc_y_ 

mental, y la derivaci6n pr4ctica consistió en una investiqa

ci6n cuasi experimental en su parte de campo, para la que se 

dosarrolld un procedimiento de elaboración de instrumentos, 

aplicacidn e intorpretaci6n de resultados. Las herramientas 

elaboradas para manejar las variables dependientes fueron unas 

matrices de análisis de contenido y did4ctico del libro1 y pa

ra las variables independientes se planearon tres instrumentos 

de investigacidn: una entrevista estructurada para los profes2 

res de la materia que sirvieron de muestra, una escala estima

tiva sobre el libro de texto de los alumnos y un breve cuestig 

nario abierto para conocer la concepci6n de la Historia que 

tienen los estudiantes de la muestra. 

Se escogieron estos cuatro instrumentos para conocer el probl~ 

ma de investigacic5n desde varios punto_s de vista. El an!lisis 

de contenido y did!ctico fue realizado personalmente, pero no 

se consider6 conveniente limitar la invcstigaci6n al mismo, s! 

no que hab!a que contrastar sus resultados con las opiniones 

evaluativas de los profesores que los utilizan como recurso ag 

xiliar en su enseñanza y con la forma como los alumnos los pe~ 

ciben en cuanto a la ayuda que les brindan en su aprendizaj~. 

Fue por esta razdn que para el tratamiento de la investigaci6n 

se usaron varios instrumentos. 

El análisis de contenido es definido como una t~cnica de inve~ 

tigaci6n para la descripci6n objetiva, sistem~tica Y cuantita-
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tiva del contenido manifiesto de la comunicaci6n. Es una téc

nica de rccopilaci6n de datos que permite estudiar el conteni

do1 en este caso, so adaptd la técnica para conocer los nive

les que manejan los libros de texto segGn la complejidad de 

las operaciones mentales que requieren para su asimilacidn. 

Por otra parte se hizo una variaci6n de la técnica para descr! 

bir los elementos did4cticos quC se utilizan en el texto en la 

prcsentacidn del contenido. 

Para conocer la opini6n de los profesores acerca del libro de 

texto, se eligid una entrevista estructurada para establecer 

un contacto directo con ellos y obtener mayor orcfundidad en 

sus respuestas. Se dividid en tres partes: una dirigida para 

conocer la trayectoria profesional del docente, otra para tener 

informaci6n sobre la metodolog!a que utiliza en sus clases y 

otra para recopilar la evaluaci6n que cada profesor hace del 

libro de texto que utiliza en su curso. Antes de considerar 

la opini6n de los profesores sobre el libro de texto, habia 

que conocer un poco sobre su experiencia en el magisterio de 

la Historia y sobre su forma de conducir la enseñanza. 

La escala estimativa const6 de diez preguntas referidas princ! 

palmenta al aspecto did~ctico del libro y se elabor6 para con2 

cer la ayuda que les brinda el texto a los alumnos en el apren 

dizaje de la Historia Universal. En este caso se optó por una 

escala porque las preguntas se prestaban para la elaboraci6n 

de Items semejantes que se·pod!an calificar en una serie gra-



duada, 

El breve cuestionario se hizo para conocer la definici6n que 

los alumnos hacen de la Historia y la utilidad que le asignan 

a su estudio. Se elabor6 de fonna abierta para que los alum

nos pudieran expresarse libremente y de esta manera brindaran 

una informaci6n personal sin limitaciones de forma. 
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El an!lisis de los datos se rclacion6 con la hipdtcsis al valQ 

rar las respuestas que los alumnos dieron sobre la Historia y 

al comparar las opiniones y contestaciones de los profesores y 

de los estudiantes sobre su libro de texto. 

Previamente a su aplicacidn, se pilotearon los instrumentos 

elaborados, se hizo por medio de una prueba de contraste que 

ayud6 a establecer su validez, pues con ellos se lograron los 

objetivos para los que fueron elaborados. 

Los procedimientos que se utilizaron para la puntuaci6n de los 

datos aportados por cada instrumento fueron muy sencillos. Se 

hizo uso de promedios, dnicamente se sacaron los porcentajes 

en las preguntas de respuesta num~rica y en prequntas con res

puesta cualitativa, los datos se redujeron a una serie de cua

dros para contrastar las diferentes re.apuestas de un mismo as

pecto. 

En la tesis se trabajaron varios enfoques. Se utiliz6 un enf2 
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que didáctico en el estudio de campo y en la dorivaci6n pr~ct! 

ca y en la fundamentaci6n tc6rica se utilizaron enfoques psic~ 

16gico y sociol6gico. 

Entre las principales fuentes consultadas para realizar la te-

sis se encuentran las siguientes: 

Para el capítulo primero las Ciencias de la Educaci6n de Mial~ 

ret; para el capítulo segundo Introducci6~ a la Psicología de 

1-1ilgard1 para el capítulo tercero Idea de la Historia de Co

llingwood y La Historia y el método de investiqaci6n hist<5rica 

de su.1rez. Y para los capítulos cuarto y quinto La Elabora-

ci6n del Curriculo de Hilda Taba. 

En la fundamentaci6n did&ctica y psicol6gica del aprendizaje 

se utiliz6 un enfoque primordialmente cognoscitivista, pues a 

lo largo de toda la tesis se consider6 al aprendizaje como un 

proceso y no s6lo como el resultado de dicho proceso. 

Para fundamentar la contextualizaciéin de la Historia como cien, 

cia se hizo referencia a autores idealistas y realistas con d! 

recci6n neo-tomista principalmente. 

Para desarrollar el tema fue necesario que en primer lugar se 

situara a los libros de texto de Historia Universal como un r~ 

curse de la Did~ctica especial, y a éste en todo el contexto 

de las ciencias de la Educaci6n, para lo que se elabor~ un pe-
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queño cuadro que las incluyera a todas. Dc?spu6s fue importan-

te fundamentar las dos orientaciones principales que se sigui2 

ron para analizar los libros de texto y para la proposici6n de 

bases did~cticas que se deben contemplar en su elaboración, 

por lo que los capítulos posteriores se dedicaron a estudiar 

el proceso de aprendizaje de los alumnos y la contcxtualiza

cidn de la Historia como ciencia. Con esta base se realiz6 el 

estudio de campo elaborando instrumentos de investigación dir! 

qidos a cuestionar a los profesores y a los alwnnos y a con

trastar sus respuestas con un an~lisis de contenido y diddcti

co de los libros de texto de Historia Universal para el Nivel 

Medio superior. Por Oltimo, con toda la informaci6n recopila

da se propusieron las bases didácticas para que los libros de 

texto sean elaborados con un procedimiento que favorezca el 

aprendizaje real y significativo de la Historia por parte de 

los alumnos. 

Sin embargo, una vez concluido el desarrollo del tema, no se 

dej6 de considerar que el libro de texto es tan s6lo un recurso 

didActico que cobra vida por la acci6n de quien lo utiliza, sea 

el profesor o los alwnnos y que su funcidn did4ctica sera lo

grada en la medida en que los estudiantes tengan una actitud 

positiva para aprender la Historia Universal. 



CAPITULO I 

UBICACION DE LA DIDACTICA DE LA HISTORIA 

DENTRO DE LA PEDAGOGIA 
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El problema educativo que se estudiará es la oroouesta do una 

metodología did4ctica que sirva de guía para la elaboraci6n de 

un libro de texto de Historia Universal. 

Para que un libro de texto sea una verdadera ayuda en el proc~ 

sb de enseñanza-aprendizaje de la Historia Universal se tiene 

que contemplar que dicho libro corresponde a una materia en e~ 

pec!fico, que tiene un objeto do ontudio propio y una rcsolu

ci6n metodo16gica definida, por lo que su ~nscñanza tiene que 

corresponder al tipo de conocimiento que propone, en este caso 

de la Historia1 por otro lado, que los alumnos tienen una man~ 

ra de aprender y que al guiar su aprendizaje, esta funcidn se 

facilitar! al conocer en qu4 consiste el croceso, cdmo se des~ 

rrolla y qu4 principios lo favorecen. 

Es importante considerar al libro de texto como un recurso di

d4ctico Otil en la educacidn actual, pues ofrece un f~cil y r~ 

pido acceso al estudio de los conocimientos. 

El libro de texto se ubica como un recurso de la did!ctica de 

la especialidad. Para identificar el problema de investiga

cidn, lo primero es partir de la consideraci6n general de la 
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Pedagogía, para después situar a la Did4ctica de la esocciali

dad Y a los libros de texto como medios did~cticos, 

I.1 Definici6n y Clasificaci6n de la Pedagogía 

Circunscribir a la Pedagog!a dentro del cnrnpo de los conoci

mientos humanos es hacer un an4lisis de su objeto de estudio. 

Para comprender en qué consiste la Pedagog!a se expondr!ri los 

conceptos a los que alude dicho t6rmino, scglln tres investiga

dores de la cducaci6n, como son Luis A. Mattos, Gast6n Miala

rct y Francisco Larroyo, para concluir con un cuadro comparat! 

vo de los elementos que proponen Mattos y Mialarct con respec

to a las ciencias que tienen corno objeto de estudio a la educ~ 

ci6n. Por Qltimo se propondrá una clasificaci6n que englobe a 

los dos autores citados. 

Mattos define a la Pedagog!a como el "Conjunto de conocimien

tos sistcm4ticos relativos al fen6meno educativo". (l) 

En torno a dicho fen6meno concibe y analiza a la Pcdagog!a ba

jo tres posiciones fundamentales: 

La primera recurre a la espcculaci6n filos~fica y a la refle

xidn cr!tica para determinar el ideal y los valores éticos Y 

(11 MATTOS, L,I\.: Compendio de Did.llctica General; c. 17. 
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sociales que la educación debe proponer, oor medio del establ~ 

cimiento de normas ideológicas del proceso educativo y encua

drando a éste en una filosofía de vida, procura determinar el 

"deber .ser" de la oducac i6n. 

La segunda se refiere a las aportaciones científicas en torno 

a la realidad de la educación, es decir que so analizan los r~ 

cursos y las posibilidades reales, as! como las condiciones y 

limitaciones que la naturaleza humana y la sociedad imponen a 

la acción educativa. 

La tercera alude a las t~cnicas o programas de accidn adminis

trativa y planes de acción docente, con el fin de cumplir lo 

propuesto para el proceso educativo. 

De esta manera, Mattos concluye diciendo que la Pedagogía es 

al mismo tiempo la Filosof!a, la ciencia y la t~cnica de la 

educaci6n. (2 ) 

cada la pluralidad de aspectos que influyen en el fen6meno ed~ 

cativo, Mialaret propone una clasificaci6n que denomina "Cien

cias de la Educaci6n", aludiendo con dicho t~rmino al conjunto 

de ciencias que aportan sus conocimientos y sus m~todos al ea-

ber pedaq6gico. En este sentido, Hialaret sitda en un plano 

cient!fico a la Pedagoqra por la fundrunentaci6n de las especi~ 

(2J MAT'l'OS, L.A.; Op. cit.¡ p. 20. 
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lidades en torno a la educaci6n de ciencias como la Historia, 

la Psicolog!a, la Econom!a, la Sociología, la Fisiologta,,, 

" ( • •• ) un estudio completo del fen6meno social "educaci6n" de

be recurrir a todas las disciplinas susceptibles de captar es

te fen6meno en todas sus dimensiones y bajo todos sus aspec

tos". (JJ 

Las Ciencias de la Educaci6n han sido divididas por Mialaret 

en tres grandes grupos: 

1.- ciencias que estudian las condiciones generales y locales 

de la educacidn, tales como la Historia de la educaci6n, la S.2 

ciolog!a escolar, la demografía escolar, la cconom!a de la ed~ 

cacidn y la pedagogía comparada, 

2.- Ciencias que estudian la relacidn pedag6gica y el propio 

acto educativo. Dentro de las cuales se cuentan las discipli-

nas que estudian las condiciones del acto educativo desde los 

&ngulos fisiol6gicos, psicol6gicos y psico-sociol6qicos1 las 

diddcticas y la teorta de loa programas, las ciencias de los 

mdtodos y de las tdcnicas pedagdgicas1 y por dltimo las cien

cias de la evaluacidn. 

3.- Ciencias de la reflcxi6n y de la evolucidn. En donde se 

(3) MIALARET, G.1 Ciencias de la Educacidn"; p. 77-78. 
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consideran la Filosofía de la educación y la planificaci6n de 

la educaci6n y la teoría de los modelos. (4 ) 

Por su parte, Larroyo expone que la Pedagogía es la Ciencia g~ 

neral de la educaci6n, y la identifica corno el "( .•• ) cruce de 

todas las ciencias pedag6gicas en donde se contempla en conju~ 

to qu~ es la teorra y la pr~ctica, los rn~todos did~cticos y de 

investigaci6n, as! como las maneras de administrar y orqanizar 

los mOltiples y complejos procesos educativos". (S) 

Con objeto de encuadrar los diversos planos que atienden el f~ 

n6meno educativo se puede considerar la divisi6n de la Pedago

gía en tres grandes 4reas de conocirnionto: 

La primera se refiere a los elementos TELEOLOGICOS de la educ~ 

ci6n, es decir, se contemplan los fines o la trascendencia del 

fenómeno educativo. En este primer nivel se sitda la Filoso

fía de la educaci6n, la cual desarrolla una actividad eminent~ 

mente especulativa en torno al "deber ser" de la educacié!n, y 

es por tal actividad que la Axiolog!a y la Antropologta Filos~ 

fica tienen un papel fundamental; la Axioloq!a en cuanto al e~ 

tudio de los valores, y la Antropolog!a en cuanto a un estudio 

filos6fico del hombre. 

(4) MIALARET, G.; Op. cit.; p. 44. 
(5) LARROYO, F.~ Diccionario PorrGa de Peda902!a1 p. 452. 
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La segunda área engloba los aspectos MESOLOGICOS, los cuales 

incluyen tanto los procedimientos, como los medios para efec-

tuar el proceso educativo, Dentro de este nivel se encuentran 

la Did!ctica, la O!ganizacidn escolar y la orientacidn indivi

dual, 

La tercera &rea alude a la realidad educativa, la cual cst~ 

constituida por las partes ONTOLOGICAS de la cducaci6n. En el 

estudio de la realidad ee contC!ltlplan la Sociologfa de la educ~ 

cidn y la Psicolog!a de la educacidn. (Cuadro l) 

La reflexidn sobre el objeto de la Pedagogía lleva a una cona! 

deracidn lineal de las diferentes disciplinas que la constitu

yen con relacidn a los tres momentos did!cticos (vid. infra p. 

19). Esto significa lo siguiente: 

La Pedagog!a tiene como objeto de estudio a la educaci6n, la 

cual puede ser estudiada como proceso, o como el resultado de 

ese proceso. 

Como proceso se puede entender que su acci6n recae en dos pla

nos, el social y el individual. El proceso social de la cduc~ 

ci6n consiste en "( ••• ) la transmisidn constante de los valo

res del patrimonio cultural de la gcneraci6n adulta a la nueva 

generaci6n, con el fin de asegurar la continuidad de la cultu

ra y de la organizacidn social, ast como el progreso de la ci

vilizacidn mediante el andlisis, la crítica y la revisi6n con~ 



16 

tan te de estos valores". ( 6 ) 

Como proceso individual la educaci6n es "El perfeccionamiento 

intencional de las potencias específicamante humanas".(?) Con 

esta definici6n lo que quiere expresarse es que la cducaci6n 

consiste en el proceso que pretende desarrollar, con un senti

do positivo, de perfeccidn al hombre, y en esoecial a las fa

cultades que lo distinguen como hombre, o su racionalidad.(+) 

La educaci6n como resultado tiene una relaci6n de influencia 

roc!proca con el medio o sociedad en la que se desarrolla. Es 

en este sentido en el que se establece la consideraci6n lineal 

de las disciplinas pedag6gicas en comparacidn con los tres mo

mentos en los que acttla la Didd'.ctica: 

Por un lado aparecen los conocimientos Telcol69icos de la Edu

caci6n, los cuales determinan el "deber ser" del fen6meno edu

cativo, y que en consecuencia establecen las bases para E.!l!,

~ la educaciOn pues dictan ciertos Principios o normas que 

fundamentan a la actividad educativa. 

Una vez planeado, el momento que sigue es el de realizar la 

educaci6n, para lo cual son necesarios los conocimientos meso-

(6) MATTOS, L.A.: Op. cit,f p. 20 
(7) GARCIA HOZ, V.; Principios de Pedagoq!a Sistem.1tica~ p. 25. 

(+) se entiende por racionalidad los elementos intelectivos Y 
volitivos del ser humano. 



MATTOS 

Prisma FILOSOFICO 

- Especulaci6n Filos6fica 

- Reflexi6n Crítica. 

Prisma TECNICO 

- Programas de acci6n 
administrativa. 

- Planes de acci6n 
Docente. 

Prisma CIENTIFlCO 

- Investigaciones cientí
ficas sobre la naturale 
za humana y la sociedad. 

MIALARET 

CIENCIAS DE LA REFLEXION Y DE LA 
EVOLUCION 

- Filosofía de la Educaci6n. 

- Planificaci6n de la Educa-
ci6n y Teoría do Modelos. 

CIENCIAS QUE ESTUDIAN LA RELA
CION PEDAGOGICA Y EL PROPIO 

ACTO EDUCATIVO 

- c. de las condiciones inme 
diatas del acto educativo7 

- c. de la Did~ctica de las 
diferentes disciplinas. 

- C. de los Métodos y Técni
cas. 

- c. de la Evaluaci6n. 

CIENCIAS QUE ESTUDIAN LAS CON
DICIONES GENERALES Y LOCALES 

DE LA EDUCACION 

- Historia de la Educación. 
- Sociología Escolar. 
- Demografía Escolar. 
- Economía de la Educaci6n. 
- Educaci6n Comparada. 

LARROYO 

TELEOLOGIA 

- Filosofía de la Educaci6n. 

- Axiología. 

- Antropología Filos6fica. 

MESOLOGIA 

- Organización escolar. 

- Oricntaci6n individual. 

- Didáctica. 

ONTOLOGIA 

- Sociología de la Educaci6n. 

- Psicología de la Educaci6n. 

CUADRO 1 COMPARACION DE LAS DISCIPLINAS QUE 
ESTUDIAN A LA EOUCACION EN LOS DI
RENTES PLANOS DE CONOCIMIENTO. 
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16gicos de la Pedagogía, los cuales se contemplan como los me

dios que colaboran en la ejecución del proceso educativo. 

Por Oltimo, el tercer momento did~ctico corresponde al de ~

~ lo realizado, para lo cual uno debe situarse en un plano 

ontol6gico y apoyarse en las aportaciones de la Psicoloqfa de 

la educación, y principalmente de la Sociología de la educa

ción, las cuales proporcionar6n los datos para evaluar las re

percusiones y efectos de la educaci6n, ya sea a un nivel indi

vidual (Psicolog!a de la educación) o en un nivel social (So

ciologta de la educación}. 

Lo expuesto anteriormente se podría esquematizar de la siguien 

te manera: 

AREAS DE CONOCIMIENTO PEDAGOGICO MOMENTOS DIDACTICOS 

--------> PLANEAR 1.- TELEOLOGIA 

2.- MESOLOGIA 

3.- ONTOLOGIA 

-------~> REALIZAR 

~--------:> EVALUAR 

La educaci6n influye en la sociedad real, sus aportaciones se 

manifiestan directamente en la comunidad humana, lo cual, con~ 

tituye un motivo importante para cuidar en esoecial la trascen 

dencia de los conocimientos o contenidos educativos y el modo 

como son enseñados y aprendidos dichos conocimientos, Por lo 

anterior, la DidActica como disciplina pedag6gica de carActer 

prActico y normativo, presenta un interés {undamcntal como 
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fuente de conocimientos para efectuar el !en6meno educativo en 

un sentido específico por medio del proceso de enseñanza-apren 

dizaje. 

I.2 La Did!ctica, sus Elementos y sus Momentos 

La DidSctica es una disciplina pedag6gica que se sitaa dentro 

del plano mesol6gico de las ciencias de la educaci6n. 

La palabra DidSctica procede del griego "didaskein" que signi

fica enseñar y "teckn~" que significa ~· 

Su objeto material es el fen6meno de enseñanza-aprendizaje, 

mientras que su objeto formal impropio es la prescripcidn de 

los métodos y t~cnicas m!s eficaces en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (B) 

Mientras que la Pedagogía se interesa por un estudio integral 

de la educacidn, considerando todos y cada uno de los aspectos 

que intervienen e influyen en ella, la Did!ctica se limita al 

estudio del proceso por el cual el hombre puede enseñar, o pu~ 

de aprender. 

Es importante hacer notar que la educación no puede limitarse 

(8) GUTIERREZ SAENZ, R.; Introducci6n a la Did&ctica: p. 16, 
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a dicho proceso, pues se quedaría en un plano simplemente ins

tructivo sin llegar a la esencia de la educacidn, que est& con 

templada como formacidn humana, 

El propdsito de la Did!ctica es establecer principios que ayu

den a llevar a cabo la enseñanza, expone cdmo hay que enseñar 

los contenidos educativos de la manera m~s adecuada para propi 

ciar un aprendizaje significativo en los alumnos. 

Al hacer referencia a un aprendizaje significativo, se quiere 

aludir a la modificacidn de la conducta del alumno con un sen

tido autorrealizante, es decir, a la incorporacidn o asimila

cidn de nuevos conocimientos, habilidades o actitudes que in

fluyan en la vida del educando, y de esta forma influya d~ una 

manera trascendente en todo el sentido de la vida. 

Para lograr su cometido, la DidSctica se auxilia de las aport~ 

ciones de las dem4s ciencias de la educaci6n1 redne los conoc! 

mientos y los coordina con un sentido pr4ctico. 

La Did4ctica se compone de siete elementos principales, los 

cuales constituyen las partes fundamentales de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los elementos de la DidSctica estable

cen a su vez, el campo de actividades en el que se efectda el 

trabajo did4ctico: 

El alumno.- Es en quien recae la accidn educativa. 
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Los Objetivos.- son las metas que se quieren lograr, son los 

aprendizajes que se pretende que alcance el alumno con la ayu

da de la acci6n educativa. 

El profesor.- Es el orientador del aprendizaje del alwnno, es 

quien gu!a al alwnno por medio de estímulos educativos. 

La materia.- Es el contenido de la ensofianza. 

Los m~todos y las t~cnicae.- Son los procedimientos que esta

blecen c6mo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprea 

dizaje. Tienen el prop6eito de lograr que el aprendizaje sea 

significativo. 

Los recursos.- Son los medios o materiales did4cticos que ayu

darAn en el proce&o de enseñanza-aprendizaje para hacerlo m~s 

concreto y real. 

El medio 2eogr&fico, econ6mico, social, cultural.- Son todos 

los factores contextuales que rodean a la acci6n educativa. 

Los elementos did4cticos se consideran dentro de cada uno de 

los momentos en los que la accidn did4ctica debe intervenir, 

Dichos momentos corresponden a tres fases que se deben tomar 

en cuenta en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El primor momento corresponde a la PW\NEACION, En ella, se 
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preveen con antelacidn todos los elementos y etapas del procc-

so educativo. La planeaci6n es una gu!a para todas las activ! 

dades y los recursos que se utilizar~n, con el propdsito de 

cumplir con los objetivos planteados. El planeamiento tiene 

diversos niveles, ya sea que se considere a la cducaci6n en un 

plano "micro", lo cual corresponde a la currtcula, o en un pl~ 

no "macro", el cual se dirige a la educaci6n escolar en un ni

vel nacional. 

La importancia de la planeaci6n radica en que es una base fun

damenta! para lograr la eficiencia en el proceso de enseñanza

aprendizaje, adem!s de que es un imperativo por la responsabi

lidad que supone la acci6n educativa al trabajar con hombres y 

que de ella se derivar~ la evaluaci6n. 

El segundo momento corresponde a la EJECUCION de lo planeado. 

Es cuando ae realiza el proceso do enseñanza-aprendizaje po

niendo en acción los ~todos y las t~cnicas m4s adecuados para 

asimilar el contenido de la enseñanza y considerando los fact2 

res que intervienen en el aprendizaje de los alumnos, tales c2 

mo la incentivacidn y la motivación, la presentación de la ma

teria, la direcci6n de las actividades discentes, la integra

ción y fijacidn de los aprendizajes y el manejo general de la 

clase. 

Por Oltimo, el tercer momento corresponde a la EVALUACION del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual no tan s6lo verifica 
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la asimilaci6n del contenido educativo por parte de los alum

nos, sino también la actividad docente y todos los elementos 

que conforman la acci6n did4ctica. 

El propósito principal de la evaluación es comprobar la medida 

en que se alcanzaron los objetivos planeados y las razones por 

las que se alcanzaron o no, las metas previstas. 

La evaluación no se hace anicamente sobre los elementos, sino 

también sobre los tres momentos did3cticos, es decir, se tiene 

que evaluar la manera como se plane6, se realiz6 y se evalu6 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

I.3 La Didáctica Especial 

Hasta el momento se ha hecho una breve exposici6n de lo que 

constituye la Did!ctica general con los elementos y momentos 

que la conforman, pero hay que añadir que la divisi6n de la D! 

ddctica tambi~n incluye a la DidSctica especial, la cual pue

de considerarse desde dos puntos de vista: 

Primero, se puede entender que la DidSctica especial es la 

aplicacidn de las distintas t~cnicas a los distintos conteni

dos o disciplinas educativas. 
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Por otra parte, se puede considerar que la Didáctica especial 

alude a los diferentes niveles de enseñanza, ya sea la escuela 

primaria, secundaria o superior, o que se considere a la ense

ñanza formal y siStematizada o informal y asistem4tica. 

A continuacidn se señalar&n las principales diferencias entre 

la Did&ctica general y la especial que presenta Mattos: (g) 

La Did&ctica General: 

a) establece la teoría fundamental de la enseñanza, presentan

do los conceptos y caracteres de sus principales fases o eta

pas, en estrecha correlacidn con la marcha del aprendizaje de 

los alurnnosi 

b} establece loe principios generales, criterios y normas que 

regulan toda la labor docente para dirigir bien la educaci6n y 

el aprendizaje de acuerdo con los objetivos educativos y cul

turales establecidosr 

c) examina cr!ticamente los diversos m~todos y orocedimientos 

de enseñanza, antiguos y modernos, y fija las condiciones y 

normas de su aplicabilidad y relativa eficaciar 

d) estudia los problemas comunes y los aspectos constantes de 

la enseñanza, cualquiera que sea la materia a la que se apli-

19) MATTOS, L.A.1 Oo. cit.1 P• 30. 
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que; pues los alumnos son los mismos: 

e) analiza cr!ticamente las grandes corrientes del censamiento 

didáctico Y las tendencias predominantes de la enseñanza modeE 

na. 

La Did~ctica especial tiene un Campo m!s restringido, limit!n

dose a aplicar las normas de la Did4ctica general a una disci

plina especifica: 

a) analiza las funciones de la respectiva asignatura que debe 

desempeñar en la formaci6n del hombre y los objetivos espec!f1 

cos que su enseñanza se debe proponor1 

b) orienta racionalmente la distribuci6n de los programas a 

trav~s de los diversos cursos y hace el an~lisis cr!tico del 

programa de cada curso para la enseñanza de la respectiva asi~ 

natura, 

e) establece relaciones entre los medios auxiliares, normas y 

procedimientos, y la naturaleza especial de cada asignatura y 

su contenidc1 

d} examina les problemas y dificultades especiales que la ens~ 

ñanza de cada asignatura presenta y sugiere los recursos y pre_ 

ccdimiontos diddcticos mds adecuados y espec!ficcs para resol

verlos. 
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"La didlictica c>s!'ccinl C'S el complcll'.cnto natural de la Did.:ict! 

ca gencral1 en el fondo, es la aplicaci6n m~s particularizada 

de ésta a las diversas disciplinas del plan de estudios, anal! 

zando sus problemas especiales y sugiriendo soluciones especi

ficas y concretas para resolverlos". (lO) 

I.4 Metodoloqta didáctica 

Un factor importante dentro de la didáctica especial es el es

tudio del método propio de cada asignatura. El oroblcma del 

método es lo que constituye a la metodologia. 

En el campo de la L6gica, la metodología es la parte que estu

dia los métodos de conocimiento, y también "La parte de la 16-

gica que enseña el empleo seguro y práctico de las formas men-

tales". (ll) 

La metodolog!a puede dividirse en general y especialr la gene

ral trata del m~todo, indicando su naturaleza, propiedades, 

etc, 1 la especial se refiere a las distintas clases de mdtodos. 

Cada ciencia, de acuerdo con su objeto de estudio tiene un md

todo propio, lo cual es importante a la hora de considerar que 

(10) MATTOS, L.A.: oe. cit.1 P• 30. 

(11) MARQUEZ MURO, o.: L6aica1 P• 30 
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a su vez, al ser enseñada, cada ciencia deber~ tener una didá~ 

tica propia que est6 conforme con su m~todo. 

Aplicada a la enseñanza, la metodología es "El conjunto de ~r2 

cedi..rnientos didácticos, implicados en los métodos y t6cnicas 

didácticas o de enseñanza y, en consecuencia, los de la educa-

ci6n, que tienen por objeto llevar a buen t6rmino la acci6n d! 

dáctica, es decir, alcanzar los objetivos de la educaci6n con 

un mtnimo de esfuerzo y un máximo de rendimiento".(lÍ) 

De esta manera, la metodolog!a es un medio en funci6n de la m~ 

yor eficiencia(+) y eficacia(++) de la funci6n educativa, o en 

espec!fico, del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es oportuno hacer una distinci6n entre los m6todos y las t~cn! 

cae de enseñanza. El m6todo es mSs general y engloba varias 

técnicas de enseñanza. 

El método es el conjunto de pasos que dirigen el aprendizaje 

desde que se presenta un contenido, hasta que se verifique el 

logro de los objetivos planeados. 

La técnica se dirige a un sector limitado o a una fase esoec!

fica dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

{12J NERICI, I.G.; Mctodoloq!a de la enseñanza1 p. 35, 
{+) Se da cuando el resultado alcanzado fue el que se esperaba 

y de esta manera se cumplieron los objetivos educativos. 

(++) Facultad para producir el efecto deseado, cmoleando los m2 
dios adecuados, 
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La técnica se dirige a un sector limitado o a una fase ~specr

fica dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los métodos didScticos pueden clasificarse scgan varios puntos 

de vista. En general se pueden considerar los siguientes: 

1.- Con respecto a la forma de elegir, ordenar y cresentar la 

materia, se clasifican en ldgicos y psicoldgicos. 

a) En el m6todo ldgico se concede mayor importancia a la 

materia respetando en primer lugar la estructura propia de 

la ciencia. 

b) En el m6todo psicoldgico, el camino a seguir se selec

ciona atendiendo principalmente a las caracter1sticas del 

educando en el momento en el que se le pone en contacto 

con la materia. 

2.- Con respecto a la forma de conducir el razonamiento, se 

clasifican en inductivo y deductivo. 

a) En el m~todo inductivo se sigue un proceso que va de la 

ejemplificaci~n y obscrvaci~n de casos particulares para 

obtener un principio qcneral. 

b) En el m~todo deductivo, el proceso consiste en crescn

tar conceptos, principios o leyes qenerales, de los cuales 

se pretender~ obtener consecuencias. 

J,- Con respecto a la forma de tratar el tema de estudio, se 

clasifican en anal!tico y sint6tico, 
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a) En el método anal!tico se descompone el tema o asunto a 

tratar con el fin de hacer un estudio minucioso de cada 

una de las partes que lo constituyen. 

b) En el mGtodo sintético se procede al estudio de ciertos 

puntos o elementos b~sicos para ir asoci4ndolos hasta con~ 

tituir un todo. 

4.- Con respecto al grado de intervención del alumno en el pr2 

ceso del aprendizaje, se clasifican en pasivos y·activos. 

a) En el método pasivo el papel del alumno es de tipo re

ceptor. 

bl En el método activo ol fin-primordial es lograr la máx! 

ma participaci6n del alumno en el aprendizaje. 

s.- Con respecto a la manera de aceptar los conocimientos se 

clasifican en dogm~tico y heur!stico. 

a) En el m~todo dogm!tico, el conocimiento es presentado 

al alumno como una estructura ya hecha y totalmente deter

minada que ~l debe simplemente aceptar y tratar de compre~ 

der, puesto que eso so considera verdad. 

b) En el m~todo heur!stico se pretendo que el alumno com

prenda, discuta, analice e incluso aporte acerca de un co

nocimiento antes de decidirse a aprenderlo. (lJ) 

113) Cfr. MORENO BAYAR00 1 M.G.J DidActica; p. 90-91. 
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I.5 Los medios auxiliares en la Didáctica 

As! como la metodología es una cuesti6n did!ctica muy importan 

te al tratar el problema de la enseñanza y del aprendizaje en 

todo proceso educativo, los recursos que facilitan la labor dQ 

centc son un elemento esencial de la Did!ctica. 

Los medios auxiliares del aprendizaje son todos los materiales 

e instrumentos que hacen m~s efectiva la enseñanza, que ofre

cen una informacidn m4s concreta y exacta de los objetivos de 

conocimiento y que estimulan las actividades de los educandos 

en favor de su aprendizaje. 

Por ser sdlo un medio educativo, los recursos did!cticos tie

nen que estar en funci6n de los objetivos que se desean alcan

zar. 

Las normas que se deben seguir en la clccci6n de los recursos 

did,cticos son; 

- su preparaci6n debe estar en funci6n de las capacidades de 

los alumnos. 

- Ceben ser Otiles para hacer la enseñanza m!s efectiva y pla

centera. 

Ceben adaptarse a la modalidad de la escuela. 

- Ceben colaborar a alcanzar las finalidades del curso. 

La clasificaci6n de los medios auxiliares puede hacerse segOn 

el 6rgano sensorial que estimulen, ya sean visuales, auditivos, 
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audiovisuales¡ etc. 

La UNESCO propone la siguiente clasificaci6n.(l
4

) 

a) Aparatos y equipos.- Material de laboratorio, mapas, gr4fi

cos o diagramas, 

b) Excursiones escolares.- Se realizan con una finalidad pcda

g6gica. 

e) Objetos, ejemplares y modelos.- Facilitan las experiencias 

diroctasi tales como acuarios, herbarios, etc. 

d) Material pict6rico.- Puede servir como motivacidn y como m2 

dio para la investigaci6n1 son 14minas, tarjetas, diapositivas, 

pel!culas, etc, 

o) La radio, la grabadora, el tocadiscos y la televisión. 

f) Auxiliares diversos.- Teatro, bibliotecas, libros de texto, 

etc. 

De esta manera, dentro de la clasificaci6n de los medios auxi

liaros se cuentan a los libros de texto. La importancia de su 

estudio radica en que durante muchos años, el libro de texto 

ha sido el recurso con mayor grado de utilizaci6n en el proce

so de enseñanza-aprendizaje. Es un hecho que en muchos ambieu 

tes educativos contindan siéndolo, debido a la escasez o poca 

accesibilidad de otros medios auxiliares. 

(14) SPENCER, R.A.P.; Nueva did4ctica general; p. 105. 
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"El libro de texto no tiene como punto de mira la exposici6n 

del conocimiento. Un texto moderno aspira a tener atracción 

por la prcsentaci6n y por su contenido, que debe ser pleno de 

sugercncias,dc trabajos y de problemas que despierten inquictg 

des". (lS) 

Para que un libro de texto tenga una estructura adecuada y 

realmente funcione como un medio auxiliar, se debe considerar 

lo siguiente a la hora de su elaboración o de su cvaluaci6n: 

1.- Los fines de la asignatura. 

2.- La presentación de los temas en forma atractiva y motivan

te. 

J.- El lenguaje utilizado. 

4.- La exposici6n adecuada y metódica. 

s.- La ilustración conveniente del pensamiento con dibujos, 

gr~ficos o esquemas. 

6.- su adecuación al grado de desarrollo mental de las perso

nas a las que est4 dirigido. 

{15) SPENCER, R.A.P.1 Op. cit.¡ p. 114. 
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Al tratar un problema de metodología did~ctica, como es la el~ 

boraci6n de un libro de texto, ·todas las aportaciones tienen 

que fundamentarse, por una parte, en la manera como aprenden 

los educandos hacia quienes va dirigida su elaboraci6n, y por 

otra en la materia que constituye el contenido a estudiar. 

El aprendizaje, considerado como proceso es un elemento funda

mental, pues todo esfuerzo did~ctico va encaminado a favoreceE 

lo. 

Por lo mismo es necesario conocer en qué consiste el aprendiz~ 

je como proceso psicológico y cu4les son las fases de este prQ 

ceso; así como las teorías que han preferido estudiar alguna 

modalidad específica de aprendizaje y las leyes o principios 

que se han derivado de su orientaci6n especial, para facilita~ 

el proceso que ahora nos ocupa. 

Para proponer bases did~cticas que gu!en la elaboracidn de un 

libro de texto, el conocimiento sobre el aprendizaje resulta 

de gran utilidad. 
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II.1 Definición de Aprendizaie 

El aprendizaje es un elemento fundamental en la labor del pcd~ 

gago. Tener en claro en qué consiste es no~esario para cual-

quier actividad educativa que se planee realizar. 

Ha sido definido de diferentes maneras, pero teniendo siempre 

algunas notas comunes que constituyen su esencia. 

SegQn Mira y L6pez •aprender es aumentar el bagaje de recursos 

con que disponemos a enfrentarnos con los problemas que nos 

plantea la vida cultural o de manera mas precisa es acrecentar 

nuestro capital de conocimientos". 1161 Sin embargo, esta dcfl 

nici6n refleja un marcado intcr~s hacia el área intelectual 1 

limita el aprendizaje a un aumento cuantitativo de datos. 

Gutidrrez Saenz dice que: "el aprendizaje consiste en incorpo

rar y asimilar nuevos datos, respuestas, actitudes, conductas 

y valores. Aprender significa enriquecerse con nuevos elemen

tos asimilados por facultades cognoscitivas, afectivas y moto-

ras"·c11> 

Al definir de esta manera al aprendizaje se pone especial énf~ 

sis en que no s6lo hay un incremento de conocimientos, sino 

(16) MIRA Y LOPEZ, E.J Introducción a la Psicolog!a1 p. 170. 

(17) GUTIERREZ SAENZ, R.1 Introducci6n a la Did~ctica; p. 22. 
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que hay una apropiaci6n en el hombre que aprende, que no se l! 

mita al aspecto cognoscitivo, sino que incluye los estratos 

afectivos y motores del ser humano. 

llilgard define el aprendizaje como el "proceso mediante el cual 

se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situ~ 

ci6n, niempre que los cambios no puedan ser atribuidos al cre

cimiento o al estado temporal del organismo".ciBJ Agrega que 

simplificarta su definici6n diciendo que el aprendizaje es be-

neficiarse de la experiencia, pero que hay cierta clase de 

aprendizaje que no beneficia al aprendiz. Hilgard no espccif! 

ca la actividad sobre la que recae y se manifiesta el aprendi

zaje, por lo que podernos hacer extensiva su definici6n a toda 

acci6n que el hombre pueda realizar según sus diferentes poten 

cialidadcs. 

sobre la asimilaci6n, como nota caracter!stica del aprendizaje, 

o!az Barriga tambidn considera que el aprendizaje es una apro

piaci6n de la realidad.,19 ) Al hacer hincapi~ en esta apropi~ 

ci6n o asimilaci6n de la realidad se puede notar que debido a 

esto el aprendizaje es una actividad individual que requiere 

de la participaci6n activa del que aprende, pues s6lo de esta 

manera se puede decir que un sujeto ha hecho suyo un conoci

miento, una actitud o una habilidad psicomotriz. As! como Hi! 

(18) HILGARD, E.R.; Introducci6n a la Psicoloq!at P• 170. 

(191 DIAZ BARRIGA, A.; Did~ctica Y currfculunu p. 52. 
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gard recalca que los cambios que produce el aprcndi=ajc no son 

atribuidos al crecimiento o al estado temooral del organismo, 

Meneses Morales también centra el aprendizaje c:omo "un cambio 

relativamente permanente de la conducta producido por la expe

riencia pasada y el cual excluye las modificaciones debidas a 

la maduraci6n o al deterioro". (20) 

Al excluir la modificaci6n o adquisiciones debidas al desarro

llo o a estados temporales del organismo, se aprecia la inten

cionalidad del aprendizaje. Este se da por la voluntad del s~ 

jeto que aprende y que quiere cambiar algo en su manera de ac

tuar, sea por la vía del conocimiento, del ejercicio motor o 

de la afectividad. 

Un aspecto importante es la consideraci6n del a~rendizajc como 

proceso y no como el resultado de dicho proceso. ~afourcadc 

es citado por Mar!a Elena Morzolla para definir que el aprend! 

zaje es un "proceso dinámico de interacci6n entre un sujeto y 

algdn referente y cuyo producto representar~ un nuevo roperto

~io de respuestas o estrategias de acci6n o de ambas a la vez, 

que le permitirdn al primero de los t~rminos comprender y re

solver eficazmente situaciones futuras que se relacionan de al 
gdn modo con las que produjeron dicho repertorio". (2 l) 

120) 

1211 

MENESES MORALES, E.; Psicoloq!a General: P• 205, 

Cfr, FURLAN, A.J.1 et. al. Aoortaciones a la Didáctica de 
~Educaci6n superior1 p. 10. 
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El aprendizaje sigue una serie de etapas que van marcando los 

diferentes niveles tlc apropiaci6n de la realidad que va tenicn 

do un sujeto. Como resultado manifestar~ determinada conducta, 

pero dicha conducta es el producto y no el aprendizaje en ar 

mismo. 

La importancia del aprendizaje en la vida del hombre radica en 

que gracias a éste el hombre puede adaptarse a su medio y no 

tan sólo sobrevivir en él, sino progresar y llegar a dominarse 

y a controlar todos los recursos de los que dispone durante su 

existencia. Ast, puede observarse cómo el aprendizaje surge 

por la necesidad del hombre de vencer las dificultades que le 

plantea su vida, en todos los planos susceptibles de desarro

llo humano. 

A~! se puede ver que el aprendizaje es un proceso realizado en 

el interior del individuo cuando éste vive experiencias signi

ficativas que producen en ~l un cambio m!s o monos permanente. 

Con respecto a la duracidn del cambio, es importante señalar 

su permanencia, pues sdlo la continuidad en la accidn puede m~ 

nifestar esa asimilación de nuevas o diferentes pautas de con

ducta. 

Siendo el aprendizaje ese proceso de cambio que nos ayuda a 

adaotarnos de una manera m&s eficiente a nuestro medio y a de

sarrollar nuestras posibilidades de ser, no hay que olvidar 
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que al inherir en el hombre, est:i influido por muchos otros 

procesos psíquicos y físicos, as! como los factores del medio 

externo al educando. 

Entre los procesos psíquicos con mayor influencia sobre el 

aprendizaje podemos contar: la pcrccpci6n que capta la reali

dad a aprender; la motivación como fuerza que da cncrq!a a to

da acci6n1 las emociones que nrcdisponcn al suicto; la inteli

gencia que determina la capacidad de la persona nara a~render 

y la memoria que almacena lo aprendido. También influyen los 

aprendizajes pasados o las experiencias vividas cor cada suje

to. 

II.2 El Proceso del Aorendizaie 

siendo el aprendizaje un proceso, se pueden distinguir en su 

adquisición una serie de fases o pasos: 

Mira y L6pez dice que todo aprendizaje tiene dos fases como m! 

nimo, 

a} la de comprensi6n y fijaci6n y 

b) la de retenci6n y evocaci6n. 

En la primera intervienen principalmente las capacidades de 

conccntracidn mental y de ca?taci6n de sentidos Y relaciones 
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asociativas. 

En la segunda interviene.el conjunto de capacidades funciona

les vulgarmente conocido con el nombre de memoria. 
122

) 

Pero como bien lo señala Mira y L6pcz la segunda fase que mar

ca ya corresponde a otro procesO psíquico que no se puede seo!! 

rar del aprendizaje, como as! tampoco se ouede disociar el pr~ 

ceso de la percepci6n para captar la realidad. 

Pero con respecto al aprendizaje en s! mismo, Nérici divide el 

proceso en las siguientes fases: 

a) Fase sincr~tica, Esta fase se refiere al momento en que el 

individuo recibe el impacto do una nueva situaci6n, lo que pu~ 

de provocarle un estado de perplejidad donde los elementos del 

conjunto situacional parecen estar yuxtapuestos, colocados uno 

al lado del otro, sin mucha 16~ica o significaci6n aparente. 

b) Fase analttica. En esta segunda fase las cartea del todo 

percibido son analizadas separadamente. cada ~arte es aoreheu 

dida en su individualidad y en sus relaciones con las partes 

pr6ximas. 

e) Fase sintética. En esta fase final, las partes son unidas 

122) MIRA y LOPEZ, E.; op. cit.; p. 45. 
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mentalmente, con base en todo aquello que es fundamental para

la formación de un todo mayor, comprensivo y 16gico 1 aue es el 

conjunto de la situación. 

En esta fase sintética se da la representación sirnolificada de 

todas las partes integradas en un todo. ( 231 

Al considerar estos tres pasos en el proceso de aprendizaje, 

se aprecia c6mo la situación nueva pasa a formar parte del su

jeto paulatinamente desde la consideraci6n total de la misma, 

para pasar a un an4lisis de sus partes y llegar a una nueva e~ 

tructuracidn de la situaci6n de aprendizaje que se realiza en 

la s!ntcsis o reubicación de todos los elementos analizados en 

un todo ya asimilado por el sujeto, 

Spencer y Giudice tarnbi~n dividen el proceso de aprendizaje en 

tres etapas .necesarias para la asimilaci6n de la cultura, y que 

son: 

a) Etapa de comprensi6n. Dada por la inteligencia de cada ind! 

viduo, por las fuerzas que actQan sobre 61 o su motivaci6n, por 

el esfuerzo personal y el interés. Aqu! el sujeto capta el o~ 

jeto y tiene una representaci6n clara de él, pero la simple COE 

prensi6n no asegura el aprendizaje. 

1231 Cfr., NERICI 1 I.G.: Hacia una did~ctica general dinámica: 
~215. 
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b) Etapa de automatizaci6n. La normalizaci6n de la conducta 

requiere la formaci6n de una actitud para reproducir lo apren

dido. Esto se logra por medio de ejercicios que oerrniten mem2 

rizar el objeto de enseñanza, No se trata de una repetici6n 

fatigosa, sino de una ejercitaci6n progresiva y din~mica, la 

ejercitaci6n continua crea nuevos vínculos asociativos. 

e) Etapa de aplicacidn de lo aprendido. Es la etapa de com

pronsi6n verdadera y auténtica donde se valora la calidad del 

aprender, s61o cuando el alumno puede aplicar converiientcmente 

sus conocimientos revelará que ha alcanzado las finalidades de 

su aprendizaje, ( 24 ) 

Un aspecto positivo de la divisi6n del proceso de aprendizaje 

en estas tres etapas es que se considera que una vez asimilado 

o automatizado lo aprendido tienen que aplicarse a diferentes 

situaciones. Es un avance de la divisi6n realizada por Nerici 

pues no basta tener lo aprendido integrado a nuestro ser como 

un todo, sino que hay que dar pruebas de que ese aprendizaje 

fue efectivo al aplicarlo en las situaciones que así lo requi2 

ren, De cualquier modo, Ncrici pudo tomar otro rumbo y consi-

dcrar que s6lo se puede aplicar el contenido de aprendizaje 

que ha sido perfectamente analizado y reorganizado para poder 

utilizarlo, 

(24) SPENCER, R.J y GIUDICE, M.C.; Nueva did&ctica General; 
p. 45. 
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II.3 Modalidades del Aprendizaje 

Los psic6logos interesados en el estudio del aprendizaje han 

optado por varias posturas ante el mismo. Sin embargo las di

ferentes formas de tratar el problema se pueden clasificar en 

dos: los psic61ogos que se han ocupado de estudiar la conducta 

observable como base para comprender el proceso de aprendizaje; 

y los psicólogos que consideran al aprendizaje como un fenóme

no rntimarnentc relacionado con la percepción, con la reorgani

zación del mundo oerceptivo y conceptual.( 2S) 

Los partidarios de la conducta observable hacen hincaoid en las 

relaciones est!mulo-respuesta e interoretan el aprendizaje co

mo la formación de hSbitos, se pueden considerar como asocia-

.cionistas pues se pretende que se adquiera un nexo entre un e~ 

t!mulo y una respuesta que no existfa antes. 

Los psic6logos de esta orientaci6n son conductistas o neocon

ductistas y los modos que han establecido para explicar la ma

nera como se puede.aprender son: el aprendizaje por asociaci6n 

como un antecedcntet el aprendizaje por reflejo condicionado, 

el aprendizaje por condicionamiento operante y el aprendizaje 

de respuesta m~ltiple. 

La otra corriente de psic6logos se interesa m!s por los proce-

(25) CASTAREDA Y~EZ, M.~ Los medios de comunicaci6n y la tec
noloo!a educativa1 o. 58. 
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sos cognoscitivos y por las relaciones y significados organiz~ 

dos Y señalan como modalidades del aprendizaje; el aprendizaje 

por la percepción y el aprendizaje por discernimiento. 

Lo que nos interesa no es optar por alguna de las dos corrien

tes, sino aprovechar los datos y conocimientos que nos brinda 

cada una y aplicarlos en las situaciones de aprendizaje especf 

fice que intentemos desarrollar. 

A continuaci6n se ?resenta una breve explicación de cada moda-

lidadi 

a) Aprendizaje por asociaci6n.- Desde la AntigUcdad, Arist6tc

les hablaba del aprendizaje como una asociaci6n de ideas. De

cfa que las personas aprenden las cosas parecidas, por su sim! 

litud; las cosas muy diferentes, por su contraete1 o las que 

ocurren juntas en el tiempo, por su contigUidad". ( 26 ) 

Siglos después, la Escuela Inglesa de Asociacionismo ~ostulaba 

qua la mente se formaba por medio de un proceso de asociaci6n 

de experiencias e ideas. , 27 ) 

La psicolog!a del aprendizaje comenz6 a ser probada experimen

talmente hasta principios de siglo, cuando Ebbinqhaus control6 

126) MENESES MORALES, E.; Op. cit.; p. 207, 
127) MYERS BLAIR, G.; et. al.; Psicoloqta Educacional; p. 121. 
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las condiciones de sus experimentos sobre la asociaci6n y loa 

cuantific6 introduciendo las s!labas sin sentido. 

b) Aprendizaje por reflejo condicionado.- Tarnbi~n conocido co

mo condicionamiento cl4sico. Es un tipo de aprendizaje 9arec!, 

do a la aaociaci6n, fue descubierto por Pavlov y puede ser de

finido cano "la formaci6n (o reforzamiento) de una asociaci6n 

entre un eatlmulo condicionado y un reflejo por medio de la 

presentaci6n repetida de un est!mulo condicionado en una rela

ci6n controlada con un estímulo no condicionado que original

mente produce ese reflejo. Al reflejo original ante al cstlmg 

lo no condicionado se le llama reflejo condiclonado.( 2 B) 

Este tipo de aprendizaje es muy simple pues sdlo se sustituye 

un est!mulo natural por otro artificial a fin de obtener una 

respuoata similar a la alcanzada por el primero. 

c) Aprendizaje por condicionamiento operante.- Skinner introd~ 

jo el concepto para referirse a un tipo de condicionamiento 

que complementa al condicionamiento cl&aico. •consiste en el 

reforzamiento de una aaociacidn eatfmulo-reapuesta haciendo ·~ 

guir un estfmulo reforzado al reflojo., 29 ) 

Esta forma de aprendizaje refuerza un determinado comportmnie!!. 

{28) HILGARD, E.R.J Op. cit,J P• 373. 

(29) Jbidem.- J p. 381. 
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to con una gratificaci6n o una recompensa. La diferencia en

tre ol reflejo condicionado y el condicionamiento operante ce~ 

siete en que date dltimo es m~s voluntario e involucra proce

sos mentales superiores, La recompensa en el primero es ante

rior a la ros~Uesta deseada, en cambio, en el condicionamiento 

operante a6lo se refuerza despu~s de producido el comoortamien 

to. 

d) Aprendizaje de respuesta mdltiple.- Los programas de refor

zamiento han sido experimentados con actos simples, pero gran 

parte de nuestro comportamiento en adquirir secuencias de mov.!,. 

mientes. El aprendizaje do respuesta mdltiple os una clase 

de aprendizaje que comprende m4s de un acto identificable con 

el orden de acontecimientos fijados generalmente por las doma~ 

das do la situaci6n. La memorizaci6n y las destrezas scnsomo

tricea son un ejemplo de esta modalidad. (JO) 

con respecto a la memorizacidn, Neric! distinque tres ti~os: 

la memorizacidn rnec4nica, la memorizaci6n l6qica y la memoriz~ 

ci6n creativa. 

"La memorizaci6n mec4nica es aquella que acentda las oalabras 

y la superficie de loa hechos ••• La memorizaci6n 16qica es la 

que valoriza, no las palabras, sino la significaci6n de las 

miamaa y do los fen&Denoa, esto es, no la fijaci6n pura y aim-

(JO) HILGARO, •• R.1 op. cit. p. 190. 
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ple de la palabra, sino el encadenamiento 16gico de los hech:is •.• 

La acentuaci6n mayor debe recaer sobre la mernorizaci6n 16qica, 

reduciendo al m!nimo indispensable la mcmorizaci6n mcc~nica. 

La mcmorizaci6n creativa es la que en cierto modo se conjuga 

con las dos anteriores, haciendo énfasis en la asociaci6n de 

los elementos retenidos oor la memoria mecánica y elaborados 

por la memoria 16gica y logrando ajustes producidos por algo 

que antes no era conocido por el individuo, mediante un verda

dero trabajo de creaci6n". (Jl) 

Para N6rici, la memoria creativa es utilizar los aprendizajes 

pasados en algo nuevo, pero por la importancia que tiene el e2 

p!ritu creativo podría ser más conveniente estudiarlo en un 

apartado diferente al de la memoria. 

Con respecto a las modalidades del aprendizaje estudiadas nor 

los cognoscitivistas se cuentan: 

e) Aprendizaje por percepción.- La Gestalt o psicología de la 

fo_rma, concibe el aprendizaje como un "cambio de la estructura 

coqnoscitivista, es decir, un cambio de la disposici6n del in

dividuo a percibir objetos y situaciones de una nueva maner~, 

es un cambio en el modo de ver el propio medio. 

Los partidarios de esta postura dicen que lo que se aprende no 

(31) Cfr, MYERS DLAIR, G.; et. al.: Oo. cit.1 o, 129, 
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es b~sicamcnte una concxi6n de est!mulo-resouesta, sino una 

percepción modificada en que varios estímulos son considerados 

como scñaladorcs que indican la meta. 

f) Aprendizaje por discernimiento.- Esto tipo de aorcndizajc 

es muy similar al aprendizaje perceptivo, pero aquí se hace e~ 

pecial énfasis en el estudio de las relaciones y en c6mo las 

personas aprenden a ver las relaciones entre varios cstímulOs 

o experiencias distintas. Este aprendizaje puede verse clara-

mente en el fcn6meno de insight. Con esta palabra se hace re

ferencia a la comprensi6n sObita sin un ensayo precedente. Es 

el aprendizaje que se utiliza en la soluci6n de problemas, no 

se limita a la adquisici6n da habilidades o capacidades especf 

ficas, sino que se expande a la resoluci6n de oroblemas rea-

les. 1321 En esta modalidad no es tan importante estudiar el 

producto del aprendizaje, sino el proceso que sigue el apren

diz al resolver los problemas a los que se enfrenta. 

II.4 Leyes o Principios del Aprendizaje 

Los principios o leyes del aprendizaje se derivan de las aport~ 

cienes que las diferentes teorías han brindado. 

oc una manera muy gr.ifica y específica, z.t.:irgarita castañeda e!_ 

132) C1'\STAflED!'l YA.~Ez. H.;ºº· cit.; o. 63 y 74. 



pone los enunciados neo-conductistas y cognoscitivistas del 

aprendizaje. (JJ) 

II.4.1 Enunciados Ccgnoscitivistas del aprcndizaie 

•• 

- Las actividades que se realizan con un prop6sito se aprenden 

mejor. 

- Cuando la tarea por aprender puede relacionarse de manera no 

arbitraria con los conocimientos µrcvios, se asegura el apren

dizaje. 

- Presentar el contenido a aprender orgnizado dentro de un con 

texto, favorece el aprendizaje. 

- Proporcionar al alumno datos acerca de los aciertos o las f~ 

llas de su cjecuci6n permite la correcci6n de errores e incre

menta el aprendizaje. 

II.4.2 Enunciados Neo-conductistas del aprendizaje 

- una conducta se aprende cuando va seguida inmediatamente de 

consecuencias agradables. 

- Para que cualquier instruccidn sea efectiva, debe acompañar

se de alguna forma activa por parte del .alumno. 

{33) CASTA~EOA ~A~EZ, M.; Op. cit.; p. 63 y 74, 
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- Dividir el contenido por aprender en etapas f~ciles de supe

rar y hacer que el alumno demuestre el dominio de cada una an

tes do pasar a la siguiente. permite mayor control del aprend! 

zaje, 

- La aplicaci6n de un conocimiento o habilidad en una gran va

riedad do condiciones favorece la transferencia del a~rcndiza

je. 

II.4.3 Principios DidScticos del Aprendizaje 

Estos enunciados planteados arriba fueron elaborados por psic~ 

legos, sin embargo, los encargados de estudiar el aprendizaje 

como parte integrante de la did!ctica, mencionan tambi~n los 

principios o leyes del aprendizajct 

Nérici menciona cinco leyes fundamcntalesi 

l. Ley de la Predisposici6n.- Cuando el organismo est! dispuc~ 

to a actuar, le resulta agradable hacerlo, por el contrario, 

no hacerlo le desagrada. 

2. Ley de efecto.- Las experiencias agradables tienden a ser 

reproducidas por el organismo, no así las desagradables. 

3. Ley del ejercicio.- El ejercicio convenientemente llevado a 
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cabo conduce a la eficiencia y a la pcrfeccidn. 

4. Ley de la novedad.- Lo Oltimo que fue aprendido ser6 recor

dado con mayor eficiencia. 

S. Ley de la vivencia.- El a~rendizaje se realiza mejor cuando 

se vive lo que se pretende estudiar. (J4 ) 

Adem&.s de las cinco leyes mencionadas por Nerici, Spcnccr y 

Giudice mencionan otras dos: 

6. Ley de la Maduraci6n.- El educando debe encontrarse prepar~ 

do para aprender, hay momentos precisos que benefician el <lPrt?!!: 

dizaje, la adquisici6n de determinados objetivos o contcuidos. 

1. Ley del ritmo o de la pericxlicidad.- El aorendizaje eficaz 

y mas fecundo requiere una actividad y práctica causada. 

El ritmo es individual, cada sujeto aprende a su orooia capaci 

dad. (JS) 

Entender las etapas del proceso de aprendizaje es importante 

para orientar la enseñanza en cada paso del mismo y nropiciar 

que las condiciones en las que se da sean las m!s adecuadas s~ 

gttn el momento del proceso por el que se atraviese. 

(34) NERICI, I.G.: Op. cit.: P• 219-220. 

(35) SPENCER, R., GIUOICE, M.C.: Op. cit.¡ p. 45-46. 
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En un libro de texto también se debe presentar el contenido de 

tal manera que favorezca el proceso de aprendizaje, consideran 

do los principios y las leyes que lo rigen y adapt4ndolos, pa

ra el caso de este trabajo de tesis, a las necesidades ?ropias 

de la Historia Universal. 



C:.PITtiLO III 

CONTEXTUALIZACION DE LA HISTORIA 

COMO CIENCIA 

52 

En el cap!tulo anterior se hizo una breve exposici6n del aprcn 

dizaje, incluyendo sus modalidades, sus principios, sus leyes 

y las etapas que lo conforman como proceso; pero al hablar de 

una metodolog!a de la enseñanza de cualquier materia, también 

se debe partir de un conocimiento de la misma que fundamente 

el m~todo didActico que se sugiere. Debido a lo anterior, pa

ra proponer un recurso didActico como es el libro de texto, es 

importante tener en cuenta la clase de saber que constituye la 

materia en cuesti6n. 

La materia para la cual nos interesa la elaboracidn didSctica 

de un libro de texto, es la Historia. Los aspectos que cona! 

deramos necesarios para lograr el objetivo que nos proponemos 

son: el significado de la Historia, su objeto de estudio, la 

utilidad qtm nos aporta su conocimiento, al9unos de los senti

dos que se le han dado, dependiendo de la postura filos~fica 

adoptada, ast como los m4todos de investigacien que pueden ut! 

!izarse para ir ampliando el acervo histórico. 

El presente cap!tulo no tiene un carácter estrictamente ~eda9~ 

gico* pero es necesario tratarlo para encontrar una.justifica

ci6n de la metodolog!a de la enseñanza de la Historia a prooo-
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ner, sin que por ello pretendamos agotar el tema. 

Es importante aclarar los t6rminos tal como se utilizar~n en 

el trabajo que exponemos, pues las cuestiones estudiadas han 

sido resueltas de manera diferente por cada historiador o fil~ 

sofo de la Historia. 

III,1 El Significado de la Historia 

JTT 1.1 El significado de la Historia a trav~s del tiemoo 

En una primera aproximacidn iniciaremos por definir el concep

to de Historiar no nos ha resultado sencillo debido a la gran 

multiplicidad de acepciones que se le han dado a travAs del 

tiempo. 

La Historia surge con loe griegos1 HERODOTO es el primero que 

hace Historia human!stica, no mt'tica, ni teocr&tica con la fi

nalidad de que nlas hazañas de los hombres no cayeran en olvi

do de la posteridad". (J6 ) 

Después, con POLIBIO aparece una concepci6n mSs precisa de la 

Historia, pues es el primero que caota la totalidad din.irnica 

del proceso hist6rico y as! inicia la Historia Universal, ya 

(361 apud COLLINGWOOD, R.G., Idea de la Historia; p. 28. 
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que su intcrGs se diriqi6 a tratar cómo había sido la vida de 

otros pueblos ademSs del propio, 

Los hebreos fueron quienes aportaron la nocidn de hombre como 

entidad suprema y de la Historia corno un avance tinico, coheren_ 

te del desenvolvimiento humano. (J?) Establecieron las bases 

para la concepci6n cristiana de la Historia, la cual, a dife

rencia de la griega no concibe una recurrencia crclica en los 

fen&nenos, sino que el desarrollo de la Historia es lineal: 

hubo un principio -la creaci6n-, un acontecimiento medular 

-la venida de Jesucristo- y un fin -la segunda venida del H.! 

jo de Dios-. Do osta forma, la Historia se desarrolla en una 

diacronra en la que se desenvuelven los hechos, los cuales son 

considerados en sincronía cuando se estudian en ar mismos. r~ 

ra los hebreos, la Historia se convierte as! en la historia de 

la ealvacidn de los hombres, los cuales fueron creados de ªCUI!!: 

do a u~ pro~sito divino que se cumplira en el fin de los tiem 

pos. 

El pensamiento europeo tcmd una nueva orientacidn en los estu

dies histdricos al terminar la Edad Media. Ya no se aceptaba 

la idea de que oios establecid desde el inicio de la Creacidn 

un plan divino de salvacidn de todos los hombres que se reali

zaría en la Historia. Con el Renacimiento se volvid a la vi

sidn humanista antigua, en la que im~eraba un antropocentrismo. 

(37) KAHLER, E.; ¿Qu~ es la Historia?; p. 42. 
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Con DESCARTES, el pensamiento del siglo XVII se centr6 en los 

problemas de las Ciencias Naturales, dejando a un lado los pr2 

blemas hist6ricos; y fue con el movimiento de la Ilustración, 

durante el siglo XVIII cuando se alcanza la secularizaci6n ra

dical de la Historia. Pero COLLINGWOOD señala que "la persi;>e~ 

tiva histórica de la Ilustraci6n no era auténticamente hiet6ri 

ca: en sus propósitos capitales· era pol~mica y anti-historia". (JS) 

Esto debido a que los ilustrados utilizaron a la Historia como 

un arma contra la reli9i6n, mostrando el pasado hist6rico como 

el resultado de fuerzas irracionales, mientras que intentaba 

realizar una edad de oro donde se estableciera el reino de la 

razdn. 

A partir de esta época, la Historia tana un rumbo diferente, 

mismo que se caracterize por el surgimiento de la idea de pro

greso humano, puramente racional durante los siglos XVII y 

XVIII: "del orgulloso af4n científico del siglo XVIrI se iban 

a obtener los mSs trascendentales resultados para la concep-

ci6n hist6rica universal, a la vez que se vio cuan simples Y 

doctrinarias eran las primeras construcciones derivadas de su 

posición mental". c39 ) 

Autores como LOWITH,COLOMER o BLOCH hacen referencia a la pér

dida de confianza en el progreso de la humanidad basado en la 

raz6n, sucedida en este siglo. Consideran que esta situacien 

(38) COLLINGWOOD, R.G.; op. cit.: p. 83. 

(39) ALMAGRO, M.J El hombre ante la Historia: p. 78. 
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~s fruto de las dos Guerras Mundiales y de la mecanizaci6n en 

la que ha ca!do el hombro actual, y que es la raz6n de que en 

nuestros d!as la Historia haya tomado una renovada fuerza en 

la explicaci6n del pasado de la humanidad, que nos ayude a com. 

prender el presente y construir el futuro. 

- Podemos concluir que el hombre lleg6 a la Historia cuando se 

empez6 ~ cuestionar su pasado humano, ya que mientras se limi-

tara a ser una narraci6n de hechos ya conocidos sin investiga

ci6n, mezclando mitoa y leyendas no habta Historia sino cuasi

historia. (<&O) 

KAHLER opina que el desarrollo del concepto de Historia refle

ja el des~nvolvimionto do la conciencia humana, de la concien

cia de sr. , 411 Lo que significa que la Historia suroi6 cuando 

el hombre cmpcz6 a reflexionar sobra s! mismo y que se ha des~ 

rrollado conforme al hombre ha avanz.:ado an su rcflc.xie;n. 

III,1.2 El Siqnific.:ado de la Histeria en la Actualidad 

Si re:iulta interesante c~nocer el dccarrollo de la palabra Hi,! 

toria, tambid'n oc importante saber qué se entiende en la actu.!. 

lid;id \!uando se utiliza dicha exprcsidn, enfat.izando que cada 

histori.:ido:: tiene una pcsici6n intelectual CJUC c!ctermina a lo 

(40) ~~ COLl.INGWCOD, R.C.; On. cit,J p. 23. 

f4l) KA'iLER, E.; Oo. eit.1 P• 2:'. 
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que se refiere con el término de Historia. 

SUAREZ señala tres notas que comllnmer1te han distinguido a la 

Historia: ~La Historia trata de hechos verdaderos, pertenccien 

tes al pasado de cierta relevancia", (42 ) 

Esta delimitaci6n resulta Gtil para comprender lo que es en 

esencia la Historieo, pero habr!a que notar que si nada m.lls se 

consideraran estas tres características se podr!a hablar de 

cualquier hecho -ya sea de !ndole geo;r&fico, atmosférico, rn~ 

c!nico ••• o humano-. pero otros autores como MARITAIN, COLLINQ 

WOOD, COMELLAS o COLOMER cenen especial dnf3sis en resaltar el 

aspecto humano de los fen!5menos !'ropiamcnte hist6ricos: "El 

acontecer de la naturaleza eR un acontecer qua no sabe de s! 

mismo, sino .:;ue de ~l s6lo ttabé el hombre. Le falta, pues, lll 

acontecer de la naturaleza la conciencia y el pro~6sito_que son 

propios de la cate9ur!a de lo his~6rico. La naturalezá os ahi~ 

~6rica. El hombre ~n cambio, es uminentemente hist6rico, no s~ 

lo porque est.S en la Historia, sino porque la hace", (431 

El ~.érmino de Historia se ha utilizado hasta con cuatro si9ni-

ficados diferentes y sucesivos do lo histórico: 

l. se cuenta en primer lugar la realidad de los hechas humanos 

(42) 

(4 3) 

SUAREZ, F. 1 La Historia y :?l método de invet1tiaaci6n his
~; P• 2r.--
COLOMER, E,; nombre e Historia, p, 10. 
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del pasado. !.os hccho.s son los que permiten hacer llistoril.I. 

2. El segundo significado Se-i-~ere al conocimiento de esos 

hechos. La etimolog1a de la palabra Historia hace referencia 

a este significado, la cual en griego cornenz6 a desiqnar la 

averiguaci6n o investigaci6n de algdn objeto de conocimiento y 

en espec!fico del pasado humano. 

J. Otra forma de interi,:iretar a la Historia consiste en el re

lato de esos hechos investigados y que el investigador ha rc

constru!do para el conocimiento y acervo cultura! de la human.! 

dad. 

4. Por dl'timo, se podrta considerar a la materia que nos ocuoa 

como ciencia, punto que ha sido tema de grandes polémicas, ya 

que los historiadores no se han puesto de acuerdo al conside

rar el car4cter del conocimiento hist6rico.( 44 ) 

De acuerdo con COMELLAS, en Historia se tiene un ser, que re

presenta la realidad objetiva de los hechos, un conocer, un r~ 

producir y por dltimo una ciencia o disciolina que se ocupa de 

todo ello. 

En oposicidn a lo expuesto por COMELLAS, KAHLER presenta una 

distinci6n de términos de lo hist6rico: "La historia ( ••• ) no 

(44) COMELLAS, J.L.1 Historia. Gura para los estudios univcrsi
~; p. 17. 



59 

es de ninguna manera id~ntica a la Historiografía o investiga

ci6n hist6rica1 de otra manera estos tárminos establecidos de~ 

de hace mucho, no tendrían sentido alguno. El hecho de que 

términos tales existan, de que nadamos concebir un estudio de 

la historia, es prueba suficiente de que la historia ha de en

tenderse como el acontecimiento mismo, no como la descripci6n 

o investigaci6n de ~1". ( 4S) 

Sin embargo, KAHLER apunta la relaci6n de influencia recíproca 

que se da entre los acontecimientos y los conceptos o represou 

tacionos hist6ricos, pues éstos se vuelven acontecimientos que 

a su vez producen efectos sobre la misma que generan Historia 

nueva. 

Después de diatinguir tdrminos y acepciones dice que lo que de 

manera precisa llamarla Historia es la intcracci6n indisoluble 

entre experiencia viva y los acontecimientos, ~or una carte, Y 

por otra, la acumulacidn de tal experiencia, "{,,.) el estar 

histdricamente despierto, en otras nalabras la interaccidn en

tro actualidad y conceptualidad", , 46 ) 

Para denominar la tendencia a ver y explicar todo hist6ricarnen

.!:..!!, KAllLER se remonta al h.i qtoricismo, el cual es una tendencia 

a polarizar las aportaciones histdr.trJ\s. como anico medio para 

(45) KAHLfn, E.; op. cit. 1 p. 14. 

146> !E,!~.!!!.i p. 179. 
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llegar al conocimiento del hombre y en este sentido es una pe~ 

tura parcial. 

As!, al hablar de lo hist6rico se puede apelar a tres concep

tos que designan cada uno un aspecto diferente, ~ar lo que hay 

que aclarar si la Historia son los acontecimientos pasados, la 

cr6nica de los mismos o la cr!tica que los interpreta. 

La Historiografía da la idea de la cr6nica de los hechos pasa

dos, palabra que en el diccionario significa "Arte de escribir 

la Historia" o tambi~n "Estudio biblioqrSfico y crrtico de los 

escritos sobre la Historia y sus fuentes, y de los autores que 

han tratado de astas materias". (4?) En síntesis es la Histo

ria de la Historia escrita, 

Seguiendo el pensamiento de MARITAIN, la Historia requiere se

leccionar los acontecimientos histdricos, pues resulta imposi

ble una coincidencia exacta con el pasado, esos acontecimien

tos se interpretan y se reconstruyen de manera que se aclare 

su secuencia. Resalta el hecho de que la Historia no puede 

ser una simple narraci6n o enumeraci6n de hechos pasados, lo 

cual resulta evidente por la gran cantidad de acontecimientos 

y porque se podr!a hacer una cr6nica sin continuidad e incone

xa de los mismos, lo que restar!a mucho valor al conocimiento 

hist6rico. Por lo anterior es importante una selecci6n, pero 

(47) Diccionario de la Real Academia de la len ua eS añola; 
p. 71 • 
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hay que puntualizar que 4sta no puede hacerse arbitrariamento, 

pues la referencia a la veracidad es un requisito inviolable 

de la Historia. 

Al afirmar que la Historia es una crítica, una reflexi<5n sobre 

el pasado humano, la acepci6n de Historiografía queda limitada 

a la cr6nica de los hechos. 

La Historia no se limita a narrar el pasado, en tanto intervi~ 

ne un historiador empiezan a surgir reflexiones e interpreta

ciones, por lo que resulta determinante para la verdad hist6r! 

ca la voracidad de quien hace la Historia. MARITAIN lo expli

ca diciendo: h( ••• ) para el historiador es un requisito orevio 

que posca una profunda filosofra del hombre, una cultura inte

gral, una aguda apreciaci6n de las diversas actividades del 

ser humano y de su comparativa importancia, una correcta esca

la de los valores morales, pol~ticos, religiosos, t~cnicos y 

arttsticos ( ••• )". ( 4 B) 

III.1.3 El caracter de la Historia 

Hasta aqu! se ha expuesto lo que se ha entendido Y lo que se 

entiende espec!ficamente por Historia, sin embargo se ha evit~ 

do tratar el car4cter de este conocimiento, ya que resultar& 

(48) MARITAIN, J.; Filosofra de la Historia; p. 22. 
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m~s sencillo responder partiendo de d6ndc se ha llcg~do. La 

cuesti6n es si la Historia es una ciencia, un arte o una disc! 

plina. 

Los que defienden la postura de la falta de cientificidad del 

conocimiento hist6rico, aluden a comparaciones con las Cien-

cias Naturales o Experimentales. MARITAIN niega que la Hiato-

ria sea ciencia debido a que se sitQa dentro del oalno de los 

hechos y las conexiones f!cticas. (491 

Con otra apreciaci6n, COLLINGWOOD y SUAREZ nroporcionan varias 

razones por las que el conocimiento histdrico es cientffico. 

De manera breve, COLLINGWOOD dice que1 "La Historia es ciencia 

en tanto que responde a preguntas y es fruto de una invcstiua-

cidn•. (SO) 

Los positivistas quisieron adoptar el mdtodo propio de las cien_ 

cias de la naturaleza y verificar cuantitativamente el relato 

histerico, de esta manera rebasaron a la Historia y lo que em

pezaron a hacer fue m&a bien Econorn!a o Sociologta. 

Los materialistas siguieron la ruta de establecer leyes deter

minantes del desarrollo de la Historia humana, pero al hacerlo 

empezaron a hacer Filoeofta m.!ls que Historia. 

(49) MARITAIN, J, f Op. cit.; p. 28, 

(50) COLLINGWOOD, R,G.J Op. cit,f p, 23. 
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SUAREZ expone que la Historia es una ciencia porque es un con2 

cimiento verdadero que se tiene que demostrar. que tiene un m& 

todo que prueba la veracidad de las fuentes hist6ricas. Apun

ta que no es lícito pretender convertirla en ciencia por asim! 

laci6n a las Ciencias Naturales, pues en contraposici6n exis

ten las Ciencias del Espíritu, las cuales son ciencias en la 

medida en que llevan un orden y un rigor, trabajan de acuerdo 

a una metodolog!a y aportan una serie de conocimientos debida

mente organizados y son susceptibles de nuevas investigaciones. 

Pero adem4s dice: "Si la ciencia persigue directamente alguna 

finalidad es perfeccionar al hombre. Todo lo dem4s son aplic~ 

cienes de la ciencia, pero no ciencia. ( ••• ) una disciplinad~ 

ja de ser ciencia cuando ya no trata de conocer, sino de hacer. 

Arist6teles ya dijo que conocer y saber, con el objeto de sa

ber y conocer, tal es por excelencia el car4cter de la ciencia, 

de lo m4s cient!fico que existe"·csi) Con lo que Arist6teles 

manifiesta que es el conocimiento por s! mismo por el que la 

ciencia debe preocuparse. 

Por dltimo, podemos afirmar que la Historia es una ciencia que 

nos enseña la verdad del pasado de la humanidad, que nos mues

tra lo que ha sido el hombre, as! como lo que ha hecho en el 

tiempo que lleva de existir en el mundo. 

En la bdsqueda de esa verdad hist6rica, hay que cuestionarnos 

cu41 es el objeto de estudio de la Historia. 

(51) SUAREZ, F.; op. cit.; p. 70. 
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III.2 El Obieto de la Historia 

En toda ciencia ·se distinguen dos tipos de objeto, se puede h~ 

blar del objeto material, que en t~rminos generales es la cosa, 

el contenido, el tema o materia que trata dicha cienciaJ as!, 

el objeto formal, que consiste en el aspecto de la cosa que se 

estudia Y en Historia son los hechos más relevantes del hombre 

a travéa de los tiempos. 

Para contestar con mayor claridad y m4s profundamente qu6 es 

lo que estudia la Historia, hay que analizar cada elemento de 

su objeto, tanto material, como formal. 

Podemos comenzar con los hechos, pues la Historia se refiC?re a 

acontecimientos: "Si el objeto de la Historia es el casado, si 

el objeto do la investigacidn hist6rica es la reconstrucci6n 

de ese pasado, y la Historia debe mostrarlo tal y como nos es 

posible conocerlo, no parece f~cil, ni siquiera posible, evi

tar la palabra hechos. Son como los elementos de gue se comp2 

ne la compleja realidad, y por tanto, reales ellos mismos"·cs2) 

Por los hechos se tiene conocimiento de la realidad de los ho!!!, 

bree en el pasado, son los que constatan el devenir humano en 

el tiempo y proporcionan objetividad a la Ciencia-Hist6rica, 

si no existieran los hechos se caería en lo que vislumbra OIMELL 

152) SUAREZ, F.1 op. cit.1 p. 193. 
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en su novela 1984, donde se utiliza la Historia como medio de 

adoctrinamiento al manejar los hechos sin una sustentaci6n real. 

Los hachos hist6ricos tienen que ser distinguidos de la gran 

variedad de hechos que ocurren, pues aunque se podría decir 

que todo lo que ocurre tiene algo de hist6rico, se requiere de 

una clasificaci6n y jeararquizaci6n. 

En el pasado han ocurrido muchos tipos de fen6menos~ fen6menos 

c6smicos, f!sicos, biol6gicos, pero al historiador le intere

san los fen6menos humanos1 los dem&s e6lo tienen sentido ver

daderMtente hist6rico, en la medida en que afectan de una ma-

nera u otra la existencia del hombre. Si bien en la naturale-

za también hay transformaciones en el tiempo, se tiene un con2 

cimiento cronol6gico de dichos cambios sin que haya conocirnien 

to hist6rico. 

La Historia se refiere a los hechos humanos del pasado, pero 

el hombre tiene tantas facetas corno posibilidades de ser, ~or 

lo que surge la interrogante sobre los aspectos del hombre que 

trata C6pecialmente la investigaci6n hist6rica. 

COLLINGWOOD responde que no todas las acciones humanas son ma

teria de la Historia, aunque resulta dif!cil para los histori~ 

dores hacer la distincien entre acciones humanas hist6ricas Y 

no hist6ricas, "( •• ,) en la medida en que la conducta del hom

bre est~ determinad~ por lo que puede denominarse su naturaleza 
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animal, sus impulsos y apetitos, es una conducta no hist6rica: 

el proceso de esas actividades es un proceso natural. As! pues, 

el historiador no se interesa en el hecho de que los hombres 

comen, duermen y practican el amor y satisfacen as! sus natur~ 

les apetitos: pero se interesa en las costumbres sociales que 

los hombres crean con su pensamiento a manera de marco dentro 

del cual hallan satisfacci6n estos apetitos segdn maneras san

cionadas por la convención y la moral". (SJ) 

En el transcurso del tiempo han sido diferentes los aspectos 

humanos que los historiadores han tomado como objeto de la Hi,! 

toria, algunos han parcializado la materia histórica a algGn 

determinado asunto, ya sea el pensamiento, las ideas, la col!

tica, las guerras y las paces, las instituciones y la cultura, 

la sociedad, la economla, la religiosidad ••• No es necesario 

subrayar que la Historia pol!tica, las instituciones y la cul

tura han sido cultivadas con mayor atencidn que otros aspectos. 

KAHLER menciona que se ha limitado la Historia de la humanidad 

a la historia del poder político, lo cual ha sido combatido &!! 

pliamente, aunque hay autores que sugieren que lo que se ha 12 

grado es cambiar la polarizaci6n de lo politice a lo económico 

y social. 

Sin embargo, es evidente afirmar que considerando todos los h~ 

(53) COLLINGWOOD, R.G.1 Qp, cit., P• 211. 
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chos hwnanos, existen algunos que revisten mayor importancia 

por la trascendencia que tienen, es decir, hay hechos decisi

vos de los cuales derivan a su vez otros que pueden ser impor

tantes tanto cuantitativa como cualitativamente considerados. 

En este punto se aprecia que cada historiador, de acuerdo con 

sus intereses, motivaciones o preferencias, establece qué car

te de esa gran variedad de hechos humanos va a constituir la 

Historia, sin olvidar que un hecho hist6rico es el que oerman~ 

ce en el presente por la influencia que ejerce, 

Se podr!a abogar por una Historia de la humanidad integral, 

que no parcialice al hombre, puesto que el hombre es una unidad 

constituida por muchos elementos, y si se sustituye la Histo

ria general por la econdmica, la social o la pol!tica se muti

la el todo por la parte, adem~s de que nadie le ha dado a un 

aspecto determinado superioridad sobre los restantes. 

Hay quienes se pronuncian en contra de esta su9erencia debido 

a que la mente humana trabaja por partes para conocer, lo que 

significa que la ciencia tiende a la especializaci6n, no a la 

síntesis; adem&s de que si se pretendiera abarcarlo todo se 

caor!a en la superficialidad o en una simcle yuxtaµosicidn de 

materias distintas y hetero9~neas, y de que resulta ooco oos! 

ble que ol hombre capte la totalidad de la vida de los pue

blos. 

En esta discusi6n lo que refleja una posici6n más acorde con 
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las reflexiones expuestas a lo largo de todo el cap!tulo es 

considerar un punto intermedio, en el que no se tome la parte 

por el todo, ni se estudie el todo superficialmente. La His

toria debe tratar todos los hechos humanos relevantes a tra

v~s del tiempo, y un hecho es importante en la medida en que 

influye en la formaci6n del hombre de su éooca, as! como en la 

consolidaci6n del presente humano. As! se concluye que la His 

toria de la humanidad est~ llena de sucesos pol!ticos, econ6-

micos, sociales, culturales, ideoldgicos, religiosos y todos 

aquellos en los que el espíritu haya tenido una participación 

trascendente, pues son estos acontecimientos los que ayudan a 

comprender al hombre1 comprensidn que por s! misma ya consti

tuye un motivo muy fuerte para emprender el estudio de la His

toria. 

III.3 La Utilidad de la Historia 

Al hablar de la utilidad de la Historia es conveniente tener 

en cuenta que lo "1ltil" tiene un significado que rebasa la me,!l 

talidad pragm~tica de conceder prioridad exclusivamente a los 

bienes materiales de la vida, o en el caso de la investigaci6n, 

de medir el valor de ~sta seg1ln sirva para la acci6n. 

"Hay actividades que no producen dinero, como hacer una excur

si6n, leer un libro interesante pero ajeno a nuestra especi.:i.lj. 

dad profesional, o escuchar una bella sinfonía Y sin embargo, 
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un médico o un psic6logo nos dirían sin lugar n dudas que esas 

actividades son "Otiles". El concepto de utilidad es muy am

plio, y no puede limitarse sin más a lo que proporciona dinero, 

aumenta la productividad o eleva nuestro nivel social". (S
4

) 

Se puede afirmar que algo es Qtil en la medida en que sirve al 

hombre, no s6lo en su actuar, sino también en su ser. Por lo 

tanto, se encuentran muchos motivos para considerar que el co-

nacimiento hist6rico es Otil. 

La primera de las razones por las que BLOCH considera que la 

Historia sirve es porque la encuentra divertida; "Es verdad 

que, incluso si hubiera que considerar a la Historia incapaz 

de otros servicios, por lo menos podría decirse en su favor 

que distrae. o, para ser m&s exacto -puesto que cada quien 

busca sus distracciones donde quiere-, que as1 se lo parece a 

gran nllmero de personas. Personalmente, hasta donde pueden 

llegar mis recuerdos, siempre me ha divertido mucho". (SS} 

Sin embargo, la utilidad de la Historia no estriba principal

mente en este motivo, ya CICERON en "De Oratore" afirmaba que 

"la Historia es la luz de la verdad, testigo de los tiempos, 

maestra de la vida, mensajera de la antigUedad1 e historiado

res actuales coinciden con este argumento, COLLINGWOOD dice; 

(54) SUAREZ, F.; Op. cit.; p. 75. 
(55) BLOCH, M.1 Introducción a la Historia, p. 11. 
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"( ••• ) la Historia tiene su valor: sus enseñanzas son atiles 

para la vida humana, simplemente porque el ritmo de sus cam

bios puede repetirse. O sea que antecedentes semejantes cond~ 

cen a consecuencias semejantes. Es conveniente recordar la 

historia de los acontecimientos notables porque sirve para ju! 

cios de pron6stico, no demostrables, pero s! probables; jui

cios que afirman no lo que acontecerá pero s! lo que es fácil 

que acontezca, al indicar los momentos de peligro en los pro-

ceses r!tmicos". (S 6 ) 

OTTO DE FREISING escribi61 "Mientras m4s avanzada es la época 

en que estamos, m~s maduramente somos instruidos por la progr~ 

si6n del tiempo y las experiencias de las cosas (, •• ) (S 7 ), lo 

cual no es sino otra manera de referirse a la Historia como 

maestra. 

SUAREZ expone que el desarrollo de la humanidad ha tenido un 

ritmo de constante aceleraci6n, debido a que el pasado es una 

especie de "renta" con la que contamos, refirit!ndose al acervo 

comdn que se va formando acumulándose sucesivamente a las ren-

tas, nuevas conquistas. Y lo confirma al notar que las edades 

en las que se divide el paso del tiempo son progresivamente 

más cortas, la prehistoria dura cientos de miles de años, la 

Historia Antigua s6lo unos cuatro mil, la Edad Media, mil, la 

(56) COLLINGWOOD, R.G.; op. cit.; p. 32. 

(57) apud KAllLER, E.; Oe. cit.; p. 126. 
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Moderna cuatrocientos y la Epoca Ccntempor4nea siglo y nnd.i.o. (SB) 

En ese sentido, la Historia es una magnífica consejera para 

evitar que se cometan errores del pasado, que en ocasiones han 

sido fatales para la humanidad. Es por esta raz6n por la que, 

segGn BLOCH, la ignorancia del pasado compromete en el presente 

la misma acci6n. Si no se conoce lo que han realizado los se

res humanos del pasado, es muy factible que se cometan los mi,!! 

mes errores o que se encuentren obst.1culos semejantes; que se 

resolver!an con mayor facilidad de contar con las experiencias 

de quienes ya los encontraron antes. 

/\demás de que 1.:1 Historia es maestra de la vida, la Historia 

sirve para el autoconocimiento humano. "Generalmente se cons! 

dera importante que el hombre se conozca a s! mismo, entendien 

do por ese conocerce a s! mismo, no puramente conocimiento de 

las peculiaridades personales, es decir, de aquello que lo di

ferencia de otros hombres, sino conocimiento de su naturaleza 

en cuanto hombre. Conocerse a s! mismo significa conocer, pr! 

mero, qué es el hombre; segundo, qué es ser el tipo de hombre 

que se es, y tercero, qu~ es ser el hombre que uno es y no otro. 

Conocerse a s! mismo significa conocer lo que se puede hacer, 

y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo inten

ta, la dnica pista para saber lo que puede hacer el hombre es 

averiguar lo que ha hecho. El valor de la Historia por ccnsi-

(58) SUAREZ, F,; Op. cit.; P• 28. 
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guientc, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho 

y en este sentido lo que es el hombre"·cs 9) 

De la Historia se puede extraer el conocimiento de lo que hace 

el hombre distinto de los dcm~s seres. Por la Historia se pu~ 

de conocer la forma de razonar del hombre, as! como la manera 

en que su pensamiento y comprensi6n han aprehendido la reali

dad externa, 

El autoconocimiento del hombre a travl!s de la Historia os post 

ble gracias a que la naturaleza humana sigue siendo en esencia 

la misma desde el inicio de los tiempos; esa inmutabilidad ese~ 

cial permite que el hombre se reconozca a s! mismo a pesar de 

los cambios en las modas, en las costumbres y hasta en las rr.<i-

neras de pensar: "El homhre varía, evoluciona on la forma, pro 

gresa, o a veces también retroccdeJ no hay sistema o estructu-

ra que dure indefinidamente. Toda forma histórica acaba por 

caducar y dejar su lugar a otra. Pero en el fondo, el hombre 

siempre es el mismo". (6 0J Para que el hombre llegue al cono-

cimiento de s! mismo es fundamental que conozca lo que fue, y 

con este conocimiento, reflexione en lo que tiene de parecido 

con sus antepasados, as! como lo que lo hace distinto en la a~ 

tualidad. 

(59) COLLINGWOOD, R.G.; Oc. cit.; p. 20. 

(60) SUAREZ, F.; Op. cit,; p. 19. 
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Por Qltimo, al margen de que la Historia pueda servir corno di~ 

tractor, como "maestra de la vida" o como fuente para el cono-

cimiento del hombre mismo, cabe otro motivo con mayor trascen

dencia para su estudio; "La Historia sirve para aclarar, sim

plemente por amor a la verdad, el acaecer del pasado de la hu-

manidad ( ••• ) "• (Gl) 

Por este servicio espiritual, la utilidad de la Historia reba

sa el pragmatismo llano de proporcionar bases para la acci6n 

presente. Y en este terreno puramente espiritual, es en el 

que se contempla a la Historia como necesaria. " (.,.) porque 

el hombre es un ser hist6rico, cuyo significado profundo se 

puede conocer a través de la Historia (,,,). El hombre es un 

ser diacr6nico que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, y 

la humanidad es como un ser colectivo gigantesco, cuya vida es 

la Historia. Y as! como cada instante nuestra vida no tendría 

sentido si careci~ramos de memoria, tampoco tendría sentido la 

vida del hombre sobre la tierra si no existiese la Ciencia Hi~ 

t6rica. Frente a esta concepcidn vital, imprescindible, de lo 

histdrico como elemento inherente a lo humano, la cuestidn de 

la utilidad de la Historia queda un poco en segundo plano 

( ••• ) ... (62) 

(61) ALMAGRO, M.; Op. cit.; P• 32. 
(62) COMELLAS, J.L.; Op. cit.; P• 77. 
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III.4 El Sentido de la Historia 

Dilucidar el sentido de la Historia explic4ndola a partir de 

la misma Historia resulta, hasta cierto punto, imposible debi

do a que el campo de investigaci6n hist6rico se limita a re

construir la trayectoria de los hombres con los elementos dis

ponibles, los cuales con frecuencia no se prestan para llegar 

al fondo de cada acontecimiento. 

El sentido de la Historia no es evidente por s! mismo, no es 

un conocimiento que pueda tener la inteligencia sin lugar a d~ 

das. Por ello se necesita una argumentaci6n que parta de pri~ 

cipios universalmente reconocidos. De no ser as!, uno tiene 

que optar por alguna explicaci6n del sentido de la Historia 

por fe, puesto que no hay evidencia ni demostraci6n, pero no 

puede hacerse sin garant!a'de obrar de acuerdo a la raz6n, ya 

que se trata de saber si una determinada justificaci6n del sen 

tido de la Historia es verdad y de por qu~ se sabe que es ver

dad. 

La importancia de aclarar cuSl es el sentido de la Historia, 

radica en que esta cuesti6n sustenta todas las anteriores, E~ 

to se debe a que todo historiador -m&xime todo hombre- cree 

en algo, tiene un concepto expl!cito o implícito del mundo y 

de las cosas, de Dios y del hombre, de la vida y de la muerte, 

que influye en su vida y en su trabajo. As!, mostrar que la 

Historia tiene un sentido, equivale a mostrar que todo el acou 
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tecer humano tiene una finalidad, una meta a la que se dirige, 

no podemos plantearnos el sentido de la Historia sin plantear

nos el sentido del hombre. 

Al referirnos a este cuestionamiento hemos expuesto que ya sea 

de manera expl!cita o impl!cita siempre se tiene una postura, 

la cual puede limitarse a un plano inmanente, lo que significa 

que la meta de la Historia est! incluida en la misma esencia 

del hombre, quien debe realizarse en la Historia, por lo que 

el sentido que se le da no rebasa lo puramente natural. Ejem

plos de esta visi6n son el Idealismo y el Materialismo Hist6ri 

co, quienes encuentran el fin de la Historia en la Historia 

misma. O tambidn uno puede elevarse a una dimensi6n trascen

dente, postura que sitda el sentido de la Historia en un nivel 

sobrenatural. 

Entre las corrientes de pensamiento que responden a la interr2 

gante sobra el sentido de la Historia se cuentan el Idealismo, 

el Materialismo llist6rico y el Netomismo. Por la influencia 

que han tenido y que tienen dichas posturas, haremos una breve 

exposici6n del sentido que cada una le da a la Historia. 

KANT es uno de los iniciadores del Idealismo alem&n. Ve en el 

esp!ritu humano un principio superior a la naturaleza y recon2 

ce adem&s la existencia de un esp!ritu absoluto, que se mani

fiesta en la Historia y la conduce a una meta preconcebida. (63 ) 

(63) Cfr. COLOMER, w.; Op. cit.; p. 12. 
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La visi6n idealista de la Historia alcanza su madurez con HE

GEL, para quien la realidad universal es evoluci6n y progreso 

y en consecuencia lo c6smico es en algdn sentido hiet6rico. La 

categor!a de lo hist6rico lo reserva al esp!ritu y la Historia 

es la proyecci6n en el tiempo del encadenamiento 16gico de las 

ideas. La concepci6n hegeliana de la Historia reaulta del pr2 

supuesto de que la raz6n rige al mundo y de que por tanto, ta~ 

bidn la Historia Universal ha transcurrido racionalmente. La 

Historia es la expresi6n.del caminar del esp!ritu hacia la li

bertad, la cual consiste en residir en s! mismo, el espíritu 

tiene que producirse, hacerse objeto de s! mismo, saberse li

bre y autorrealizarse. La Historia es un progreso en la con

ciencia de la libertad. Los medios que utiliza el esp!ritu p~ 

ra realizar au fin aon las grandes pasiones y los pequeños 

ego!smoa humanos, pues la importancia de los individuos en la 

marcha del esp!ritu depende de la aportaci6n inconsciente de 

su acci6n. Los grandes individuos histdricos son aquellos cu• 

yo fin particular incluye el fin universal que el esp!ritu pre 

tende en cada momento histdrico. La institucidn que asegura 

que la Historia alcance su fin es el Estado, el cual es el or

be moral, la realizacidn de la libertad, donde se unen la vo

luntad universal del esp!ritu y la voluntad s~bjetiva del inJi 

viduo. s~lo en el Estado el individuo tiene existencia racio

nal. El Estado es algo absoluto que existe por razdn de et 

mismo., 64 ) 

{64) ~· LOWITH, K.; El Sentido de la Historia; P• 79. 
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El pensamiento hegeliano se despliega en los tres momentos di~ 

l~cticosi La Tesis es la conciencia de la libertad que consti

tuye la meta de la Historia Univcrsal1 la Ant!tesis son las PA 

sienes y ego!smos del individuo que sirven de medios para lo

grar ese fin y la S!ntesis en la que se unen ambos momentos es 

la realizaci6n de la libertad en el Estado. (6 S) 

Ce los autores contempor&neos que siguieron la ltnea idealista 

encontramos a KAllLER, quien expone que han existido periodos 

en los cuales la gente creta firmemente que la Historia tanta 

un sentido -como en la Edad Media, o en la Ilustraci6n- y que 

esta creencia en la Historia como camino hacia la salvaci6n, o 

como v!a ascendente del progreso humano, les ofrec!a "un marco 

espiritual definido que guiaba y guardaba las mentes de la dp2 

ca. Daba apoyo y orientaci6n en la vida, le otorgaba seguri

dad intelectual y una responsabilidad no menos protectora ante 

el futuro de la especie ( ••• )".< 66 ) Afirma que en contraste, 

los hombres de la época actual no creen que la Historia tenga 

un sentido como consecuencia de la mecanizaci6n, de la dismin~ 

ci6n de la individualidad en virtud de la colectivizaci6n, de 

la ostandarizaci~n y la funcionalizaci6n de los seres humanos. 

La racionalizaci6n ha llevado al hombre a tener un control so

bre la naturaleza en continuo progreso, mientras que ha perdi

do el control sobre sí mismo, y como resultado se ha dado un 

(65) apud COLOMER, E.; Op. cit.; p. es. 

(66) KAllLER, E.; op. cit.; p. 13. 



78 

desplome catastr6fico de los valores humanos: "El mismo sesgo 

mental anti-hist6rico, o mejor serra, a-hist6rico, puede obsc~ 

varee por doquier en nuestras vidas, en los medios de comunic~ 

ci6n en masa, en las artes. La atomizaci6n de la vida, el re

molino de nuevas cada hora y novedades cada d!a, el proceso ill 

cesante de contracci6n del tiempo se ha acercado a un estado 

de simultaneidad universal, de espacializaci6n. El deterioro 

en la pintura moderna se presenta como stmbolo de la p~rdida 

de perspectiva hist6rica en la existencia diaria y en los sen

timientos vitales de la gente. La humanidad, en su etapa t6c

nicamente más avanzada, parece haber retornado a una condici6n 

un tanto parecida a su estado m~s primitivo. Se patina sobre 

la superficie del presente, y la conciencia histórica, viva s~ 

lo en la mente individual, se ha disuelto generalmente en el 

anonimato y la impersonalidad de la conciencia colectiva de 

las instituciones". (67 ) 

Sinembargo, KAHLER enjuicia la realidad actual en la que se ha 

perdido el significado esencial de lo que se est4 haciendo y 

de la finalidad que se persigue, es decir, la p~rdida de con

ciencia hist6rica, pero no plantea soluciones, se limita a ex

poner que los hombres dol presente se encuentran en una encru

cijada, que de no resolverse llevar4 a la aniquilación de Occ! 

dente. 

(67) KAHLER, E.; Oe. cit.; p. 176. 
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Otra corriente de pensamiento que se ubica en el plano de la 

inmanencia es el Materialismo Hist6rico. Se le ha denominado 

como un humanismo ateo, pues su concepci6n de la Historia es 

circunscrita al hombre. sus raíces se encuentran en MARX, 

quien tiene una influencia muy grande de HEGEL. se, queda con 

la dialéctica como nKStodo, pero rechaza el contenido idealista. 

En MARX la materia ocupa el lugar que en HEGEL correspondía a 

la idea y al espíritu. La Historia es el camino del hombre h~ 

cia sí mismo, hacia su autoliberaci6n. El proletariado es el 

instrumento de la Historia del mundo para al~anzar el fin ese~ 

to16gico de toda historia mediante la revoluci6n mundial.(GB) 

El marxismo constituy6 una nueva y original visión de la Hist2_ 

ria. La teoría que postula el Materialismo Uist6rico es que 

toda la llamada Historia Universal es la producción del hombre 

mediante el trabajo hwnano. El hecho histórico primordial no 

puede encontrarse sino en la actividad del hombre sobre la na

turaleza en orden a satisfacer su indigencia. El sentido de 

la Historia es transformar la realidad gracias al esfuerzo hu

mano. La Historia es un movimiento dialéctico basado en las 

relaciones esenciales que constituyen lo real, lo importante 

es el aspecto socio-económico de la Historia. La conciencia 

y las ideologías dependen en su ser de las condiciones ccon6-

raicas y s6lo pueden actuar en la Historia en el seno de esta 

dependencia. ( 69 ) El hombre es la dnica realidad y el dnico 

sentido de la Historia, se produce a s! mismo y produce la re~ 

(68) L0WITH, K.; op. cit.; P· se. 
(69) COLOMER, E.i Op. cit.; p. 67, 
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lidad. La Historia no es m!s que la historia de la producción 

del hombre por el hombre por mediaci6n del trabajo. 

Por Oltirno, la tercera postura que trataremos en relaci6n al 

sentido de la Historia es la que trasciende el campo natural y 

centra al Espíritu corno el factor permanente y decisivo en la 

marcha de la Historia. Su representante principal es san Agu~ 

t!n, quien reflexiona sobre la temporalidad humana y su limit~ 

ci6n, para partir de esto a la trascendencia, al Ser Eterno 

que no es en el tiempo, que no tiene pasado ni futuro, sino sg 

lamente presente. La soluci6n que propone para que el hombre 

supere los !Imites de su temporalidad es que cambie hacia aden 

tro y no tan s6lo transite hacia afuera y esto se logra cuando 

se dirige al Ser Eterno, cuando se afirma en lo que ~l mismo 

tiene de supra-temporal, elcv&ndose del nivel de los sentidos 

y la imaginaci6n, para permanecer en la dimensi6n de la intel! 

gencia., 70 ) De esta manera, el sentido de la Historia para 

san Agust!n trasciende el tiempo y se dirige hacia la Eterna 

verdad y el Eterno Bien. Reconoce al hombre como un ser crea

do, limitado, que no existe por s! mismo, cuyo fin se encuen

tra en el ser Absoluto, que es por Quien y para Ouien los hom

bres se desarrollan en la Historia. El sentido de la Histori11 

estriba en que el hombre vaya perfeccionando sus facultades s~ 

periores, que conozca y ame cada vez con mayor intensidad a su 

creador. S6lo de esta manera la historia del hombre alcanza 

(70) COLOMER, E,; Op. cit.; p. 118, 
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su pleno significado. 

Dentro de esta concepci6n trascendente, un elemento fundamen

tal es la libertad humana para desarrollar los acontecimientos 

hist6ricos. SegQn MARITAIN: "Si nosotros contemplamos estas 

cosas desde la perspectiva de los siglos, veremos que una de 

las más profundas tendencias de la Historia, consiste en esca-

par más y m4s del determinismo (, •• )".c 71 ) Esto se debe a que 

el hombre es el sujeto de la Historia, y el hombre es un ser 

que por poseer la facultad de pensar, tiene impltcita la facul 

tad de escoger. Si bien es cierto que la libertad humana está 

limitada por las mismas imperfecciones del hombre, no por esto 

se puede afirmar que el hombre está determinado. De ser esto 

as! no tendr!a sentido estudiar las acciones humanas, ni inteE 

pretar la Historia, pues todas las cuestiones que podr!amos 

plantearnos estar!an ya resueltas. 

Es importante que al estudiar la Historia se conozcan las prin 

cipales posturas que pueden adoptarse ante la misma, sólo con 

este conocimiento se puede evitar que se parcialice y se pola

rice en cuestiones fundamentales para el hombre, al perder ob

jetividad y veracidad. 

{71) MARITAIN, J.: Op. cit.; p. 38. 
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III.S El Método de la Historia 

Oespuds de estudiar el significado de la Historia, su campo de 

estudio, su utilidad y algunos de los sentidos que se le han 

dado, es conveniente hacer un breve an&lisis de los diferentes 

métodos que se han utilizado y se utilizan en su investigaci6n. 

Por su ra!z etimológica "mdtodo" quiere decir "a través de un 

camino•, 72 ) lo que equivale al procedimiento que se sigue para 

conseguir un fin propuesto. Gracias al método se pueden cubrir 

los requisitos de un trabajo cient!fico, pues al tener un mdtQ 

do se realiza la investigación histórica con la sistematiza

ción necesaria para ofrecer conocimientos v!lidos y veraces. 

Las dos condiciones que debe cubrir todo m6todo son la adecua

ci6n y el rigor: "Es adecuado un método cuando es apto para 

llegar al conocimiento de la realidad que se investiga, cuando 

nos permite conocer aquello para cuya averiguaci6n se utiliza. 

Es riguroso cuando se aplica correcta y cuidadosamentc".( 7 J) 

Para que el método de la Historia sea válido se necesita que 

se acomode a la naturaleza de su objeto, pues es a ~ste al que 

se ordena. Por esta raz6n el m~todo de la Historia no puede 

ser el mismo que el de la Biología o el de la Qu!mica, pues a 

(72) GUTIERREZ SAENZ, R.; Introducci6n al método cient!fico1 
P• 123. 

(73) SUAREZ, F.; Op. cit.; p. 79, 
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diferencia de estas dos dencias, la Hiotoria estudia los hechos 

humanos del pasado, materia muy distinta de las realidades ma

teriales de la Ciencia Experimental. 

Dado que la Historia busca el conocimiento del pasado, date no 

puede obtcn.erse de un modo directo en un laboratorio o por ob

servaci6n personal. El historiador no tiene la posibilidad de 

comprobar por s! mismo los hechos que estudia, sino que tiene 

que auxiliarse de los testimonios o fuentes, las cuales son de 

diversos tipos y se clasifican de diferentes maneras: 

Si son elaboradas en contacto directo y simultdneo con el acon 

tecimiento que se describe, son fuentes primarias; en contras

te, las secundarias son estudios referentes al hecho que se ex~ 

mina basados en las anteriores. 

Si son elaboradas expresamente para informar a la posteridad s2 

brc determinados hechos, son fuentes directas -tales como las 

crónicas o memorias-. En cambio, las fuentes que no se hicie-

ron con esta intención son indirectas. 

"Asimismo, las fuentes históricas puede clasificarse seglln su 

origen (si son contempor4neas, nacionales, extranjeras, inme

ditas, mediatas, privadas, pllblicas ••• ), su contenido (fuentes 

para el estudio de la historia del Derecho, de la guerra, de 

la administración, de la Econom!a ••• ); su finalidad Cinformcs, 

crónicas, documentos, cartas); y su valor de conocimiento (re~ 
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tos o tradici6n) ". 174 ) 

A pesar de ser indirecto, el m~todo hist6rico se ha desarroll~ 

do de tal manera, que en la actualidad se cuentan con t6cnicas 

y procedimientos cr!ticos que enjuician la validez de las fucu 

tes. 

En épocas anteriores la Historia se iba reconstruyendo confor

me se encontraban las fuentes, metodolog!a que COLLINGWOOD de

nomina de "tijeras y engrudo",(?S) pues el historiador recreaba 

la Historia de manera pasiva, limit&ndose a las fuentes esca

sas que se ten!an. Pero esta actitud ha cambiado transform&n

dosc en un trabajo cient!fico. Hoy la actividad del historia

dor es interrogativa. 

Para estudiar la Historia se utilizan m6todos muy distintos, 

los cuales van de acuerdo con la concepci6n tc6rica que cada 

investigador tenga. El Materialismo Hist6rico utiliza el m6tg 

do dial~ctico, pero en estricto sentido no lo consideran un m~ 

todo para elaborar Historia, sino que la Historia misma es di~ 

léctica. Lo que buscan es la causa final y la fuerza propulsg 

ra decisiva de todos los acontecimientos hist6ricos importan

tes en el desarrollo econ6mico de la sociedad en las transfor

maciones de los sistemas de producci6n y de cambio, en la div! 

(74) BLASQUEZ DOMINGUEZ, C.G.1 Manual de Metodología de la In
vestiqaci6n hist6rica; p. 16, 

(75) COLLINGWOOD, R.G.: Op. Cit. I P• 41. 
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si6n de la sociedad en distintas clases y las luchas de estas 

clases entre sr. "El principio mctodol6gico de la investiga-

ci6n dialéctica de la realidad social es el punto de vista de 

la realidad concreta, que ante todo significa que cada fen6me-

no puede ser comprendido com~ elemento del todo. Un fenómeno 

social es un hecho histórico en tanto y por cuanto se le exami 

na como elemento de un determinado conjunto y cumple por tanto 

un doble cometido que lo convierta efectivamente en hecho his

tórico: de un lado definirse a sí mismo, y, de otro lado, def! 

nir al conjunto; ser simultáneamente productor y producto1 ser 

determinante, y, a la vez determinado; ser revelador y, a un 

tiempo, descifrarse a s! mismo; adquirir su aut~ntico signifi-

cado y conferir sentido a algo distinto". ( 76 ) Por lo expuesto 

podemos n~tar que más que un mdtodo de investigaci6n, es una 

conccpci6n de lo que es la Historia. 

Algunos autores han pretendido utilizar el mdtodo cuantitativo 

para situar a la Historia en el mismo plano que las Ciencias 

Experimentales. Consiste en la aplicaci6n de la estad!stica a 

los datos hist6ricos, pero desde que estos datos no son matem! 

tices en esencia, la cuantificaci6n no puede servir para cono

cer la realidad hist6rica, pues de utilizarlo en exclusiva, se 

tcndr!a que reducir toda la informaci6n a cantidad, con lo que 

se estar!a manipulando la materia de investigaci6n. 

176) GUTIERREZ PANTOJA, G.; Metodología de las Ciencias Socia
les; p. 217. 
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Otro método utilizado es el tipol6gico, el cual consiste en la 

construcci6n de modelos para representar la realidad con base 

en los factores o elementos más caracter!sticos recogidos del 

análisis de los hechos o fen6menos, de tal manera que se pre

sente sint~ticamcnte el orden deducido de la obscrvaci6n de la 

realidad. ·La dificultad que presenta este método consiste en 

que los hechos históricos son de naturaleza concreta, la cual 

en muchas ocasiones, si no es que en todas, no se presta para 

la generalizaci6n de teor!as o leyes, por lo que resulta casi 

imposible encasillar los datos en modelos o tipos hist6ricos. 

Analizar métodos como los anteriores sirve para encontrar el 

procedimiento que se adecue de manera m~s precisa a la Histo

ria. Lo primero que hay que resaltar es que en una investiga

ci6n hist6rica no se pretende demostrar nada, sino averiguar 

lo que se desconoce, pues de otra manera se comenzar!a por una 

conclusi6n que debe ser comprobada a toda costa. Si se tiene 

esta actitud anti-cient!fica se pierde rigor y consistencia en 

la investigaci6n. No hay teor!as, m~todos o modelos que escl~ 

rezcan lo que no dicen las fuentes, la Historia no se inventa, 

ni se deduce de leyes o principios generales. 

El m~todo cr!tico es fundamental como procedimiento de invest! 

gaci6n hist~rica. Fue debido a su desarrollo que se ha podido 

avanzar en los estudios del pasado y so est! en posibilidad de 

determinar la veracidad de las fuentes, as! como su imparcial! 

dad y originalidad. Al introducirse la cr!tica fueron rccha-
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zdndose muchos datos y juicios que hasta entonces hab!an sido 

admitidos como ciertos. Esto no significa que anteriormente 

no hubiera crítica a las fuentes, sino que se introdujeron re

glas objetivas y no tan sólo se utiliz6 el sentido coman. 

BLOCH se refiere al método crítico como un "arte racional que 

descansa en la pr~ctica metódica de algunas de las grandes op~ 

raciones del espíritu". (? 7 ) 

La primera operaci6n es la comparaci6n entre las fuentes, ya 

que basSndose en el principio 16gico de no contradicci6n se em 

pieza por deducir que dos fuentes opuestas no pueden ser ver

dad simult4neamente. Para escoger el testimonio que debe sub

sistir, BLOCH propone un andlisis psicol6gico de los motivos 

de las fuentes, de las razones presuntas de veracidad, de men

tira o de error. O~ esta forma se alcanza un conocimiento pr2 

bable de los hechos. 

Otra forma de establecer la comparación ser!a con relaci6n a 

la similitud con costumbres de la dpoca estudiada, pues en una 

sociedad se da cierta continuidad en las pr~cticas comunes. 

La cr!tica hist6rica puede lindar con dos extremos, la simili

tud que justifica o que aprueba y la que desacredita. No hay 

que olvidar que la ignorancia puede ser el fundamento de la 

contradicción que se dé entre los testimonios. Al encontrar 

(77) BLOCH, M, ~ Op. cit.1 p. 87. 



datos contradictorios no basta con decir que esto es as!, se 

necesita señalar el error que hace inválida una fuente. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS CONTEXTUAL DE LA PRACTICA EDUCATIVA 

CON BASE EN DOS LIBROS DE HISTORIA 

89 

En los capítulos precedentes se ubic6 a los libros do texto c2 

o recursos de la Did4ctica especial y so hizo un estudio sobre 

la manera como se produce el aprendizaje, con las leyes y pri~ 

cipios que lo favorecen, para tener una base que fundamente la 

enseñanza de los libros de Historia Universal. 

Por otra parte se hizo una breve cantextualizaci6n de la Hist2 

ria como ciencia, pues conocer en qué consiste la materia que 

se enseña en los libros de texto es muy importante para que se 

cumpla con sus particularidades específicas. 

En el presente cap!tulo se hace un an~lisis de dos textos de 

Historia Universal, con el objeto de conocer dos textos que se 

utilizan actualmente en las preparatorias particulares del 4rea 

Satdlite, as! como la opinidn de las personas que trabajan con 

los mismos~ De los profesores para concocer la evaluaci6n que 

hacen de los libros en cuanto a la ayuda que les brindan en la 

enseñanza de la Historia universal y de los alumnos para tener 

informacidn de sobre el auxilio que les proporcionan los li

bros en el aprendizaje de la Historia. 

Para realizar este an.'.![lisis se manejaron variables dependientes 
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e independientes con sus respectivos instrumentos de invostig~ 

ci6n. 

IV.l Explicaci6n de las variables de investisaci6n 

IV.1.1 Variables Dependientes 

Las variables dependientes del estudio fueron las ~nidades del 

an4lisis de contenido y did4ctico del libro. 

Los libros escogidos para efectuar el an4lieis fueron: 

1) Historia Universal Contempor4nca, de Amalia L6poz Reyes y 

Jos~ Manuel Lozano. 

2) Historia Universal, Moderna y Contempor4nea, de Ida Appcnd! 

ni y Silvia Zavala. 

Estas variables se establecen con el objeto de recolectar los 

datos objetivos acerca de los textos. 

IV.1.2 Variables Independientes 

Las variables independientes de la investigaci6n fueron las 

opiniones y respuestas de los profesores y de los estudiantes 

acerca de cada libro da texto analizado a partir de los instr~ 



mentes seleccionados, elaborados, piloteados y aplicados de 

acuerdo con el tratamiento elegido. 
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Los instrumentos fueron una entrevista estructurada para los 

profesores, una escala estimativa para los alumnos y un breve 

cuestionario para los alumnos. 

IV.2 Procedimientos utilizados para la recolecciOn de datos 

Para reunir los datos se planearon cuatro instrumentos de in

vcstigaci6n. Como herramientas para las variables independie~ 

tes se manejaron: una entrevista con los profesores de Histo

ria Universal de las escuelas que sirvieron de muestraJ una e~ 

cala estimativa y un breve cuestionario abierto para los estu

diantes de las mismas escuelas. 

Para las v"riables dependientes se hizo un andlisis de canten! 

do y did~ctico de los textos. 

IV.2.1 Entrevista a los profesores de Historia Universal 

de primero de preparatoria 

Los objetivos que se establecieron para la entrevista fueron: 

- conocer la trayectoria profesional de los profesores entre

vistados. 
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- Obtener informaci6n sobre la metodolog!a que siguen los do

centes en sus clases. 

- Recopilar la evaluaci6n que cada profesor hace del libro de 

texto que utiliza en sus clases. 

Para alcanzar los objetivos señalados, la entrevista se divi

di6 en tres partes, El tipo de entrevista utilizado fue el de 

entrevista estructurada; a todos los profesores se les plante~ 

ron las mismas preguntas preparadas co~ anterioridad, en el 

mismo orden y con los mismos t~rminos. 

El formulario que se prcpar6 es el siguiente: 

Para lograr el primer objetivo: 

l. ¿Qu~ carrera estudi6? 

2. ¿Est& titulado? En caso afirmativo: ¿Desdo cu~ndo? 

J. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer como maestro de Historia 

Universal? 

4. ¿Qu~ otro tipo de Historia ha impartido en clase? 

s. ¿Ou~ preparaci6n docente tiene? 

Para lograr el segundo objetivo: 

l. ¿C6mo lleva a cabo los momentos de planeaci6n, reülizaci6n 

y evaluaci6n de sus clases? 

2. ¿Ou~ modificaciones hace al programa establecido para la m~ 

teria? 



Para lograr el tercer objetivo: 

l. ¿Utiliza el libro como texto o como libro de consulta? 

2. ¿Sus clases las basa en uno o en varios libros? 
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J, ¿con qu~ porcentaje utiliza el libro de texto en sus clases? 

4. ¿considera que el libro cumple con los objetivos del progr~ 

~? 

s. ¿considera que el contenido del libro es objetivo? 

6. ¿c6mo se integra el contenido en el libro? 

7. ¿c6mo es la exposici6n del texto? 

B. lEl libro ofrece resl1menes y cuadros sin6pticos? 

9. lLas actividades propuestas tienen un nivel de dificultad 

adecuado al nivel de los alumnos? 

10. ¿Las instrucciones de las actividades son precisas? 

11. ¿C6mo es la presentaci6n del libro en cuanto a tipografía, 

titulaci6n y color? 

12. ¿C6mo es el diseño de la p&gina? 

13. ¿Las ilustraciones del libro son suficientes, atractivas y 

explicativas? 

14. ¿La bibliografía que propone el libro es completa y actua

lizada? 

15. ¿El libro tiene un glosario o explica al interior de cada 

capítulo los términos nuevos? 

IV.2.2 Escala estimativa para los alumnos de primero de 

preparatoria 

El objeto de aplicar una escala estimativa a los alumnos es: 



- Conocer la opini6n de loa alumnos a quienes va dirigido el 

libro de texto, sobre la ayuda que les proporciona en el 

aprendizaje de la Historia Universal. 

•• 

La escala consta de diez preguntas referidas principalmente al 

aspecto did&ctico del texto. La escala utilizada fue de 1 al 

s, con una explicaci6n de la calificaci6n cualitativa corres

pondiente a cada valor. La forma que se le dio a los alumnos 

' es la siguiente: 
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ESCALA ESTIMATIVA PAM LOS ALUMNOS DE CUARTO DE BACHILLERATO 

NOMBRE DE TU PREPARATORIA 

TITULO DE TU LIBRO DE HISTORIA UNIVERSAL 

FECHA 

INSTRUCCIONES: Marca con una X debajo del nt1mero que califique 
adecuadamente el aspecto señalado sobre el libro 
de Historia Universal, de acuerdo con la siQuierr 
te esc.:1la: 

1.-

2.-

J.-

4.-

s.-

··-
7.-

e.-

··-
10.-

Objetividad del contenida. 

5 - Excelente 
4 - Bueno 
3 - Reqular 
2 - Deficiente - a 1 M 1 o 

Presenta 
los hechos más relevantes de cada mo-
mento hist6rico. 

Utilidad del libro para el logro de 
los objetivos de la materia. 

lntegracidn del con te-nido. F.s secuen-
ciado, tiene un orden 16gico y crono-
16gico, con introducci6n, desarrollo 
y conclusiones, Es completo. 

claridad en la exposici('.ln del canten! 
do. Utiliza vocabulario accesible, e~ 
plica conceptos desconocidos. 

Profundidad adecuada del contenido. -
Nivel de comprensidn. 

Concrccidn y claridad en los resllmcnes 
y cuadros sindpticos. 

Precisidn en las instrucciones de las 
actividades propuestas. Se entiende lo 
que hay que hacer. 

Adecuación de las actividades con el 
nivel del alumno. 

Atractivo, claridad y adecuaci6n de 
las ilustraciones: Mapas, fotografías, 
y dibujos. 

Prescntacidn y claridad del formato: 
tipografía y titulacidn del libro. 

1 2 3 4 s 
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IV.2.3 Cuestionario abierto para los alumnos de primero 

de preparatoria 

con el objeto de saber c6mo definen los alumnos a la Historia 

y qué utilidad le asignan, se les plantearon cuatro preguntas 

abiertas. Las preguntas son: 

l. ¿Qué es la Historia? 

2. ¿Para qué sirve estudiar la Historia? 

J. ¿Cu&l es el tema de Historia Universal que rn~s te ha gus~a

do? 

4. ¿Qué modificaciones sugieres para mejorar tu libro de tex

to? 

IV,2.4 An&lisis de contenido y did~ctico del libro de 

texto de Historia Universal para primero de Pre

paratoria 

Los objetivos del an&lisis del libro de texto son los siguien

tes: 

- Conocer cu~les son los temas y subtemas que expone el libro. 
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Detectar c6mo maneja los niveles de contenido dentro de los 

temas expuestos. 

Evaluar el apoyo que brinda el libro para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Historia Universal. 

Para alcanzar los objetivos se establecieron dos unidades de 

an4lisis del libro, ·las referentes al contenido y las relati

vas al aspecto didSctico. Se dividieron estas unidades en dos 

categorras, siendo la primera el libro en general y la segunda, 

un cap!tulo en especial. 

Los indicadores de cada categorta se encuentran expuestos en 

el cuadro No. 2. 

Dentro de la unidad de contenido y tomando el libro como catc

gor!a, los indicadores señalados son (Cuadro 2-A)i 

l. Fecha de la primera edici6n.- Para saber desde cuSndo se 

usa el libro. 

2. Tiempo de estudio.- Con el fin de establecer el periodo de 

Historia Universal que abarca el libro. 

3. Temas y subtemas.- Para comparar los temas que abarca cnaa 

libro y los subtemas que los componen. 

4. Formaci6n profesional y didáctica del autor.- Aunque este i~ 

dicador no se refiere propiamente al con

tenido del texto, es importa~te conocer 

la preparaci6n de la persona que lo escribi6. 



CUADRO 2 UNIDADES DE ANALISIS DE UN LIBRO DE HISTORIA UNIVERSAL 

CON T E N I O O o I O A C T I e A 

A e 
LIBRO LIBRO 

l. Objetivos generales 
2. Pr6logo, Introducci6n, Advertcn-

ci1:1.. 
1. Primera edici6n. 3. Indico: General, Ilustraciones, 
2. Tiempo do estudio, Lecturas, Anal!tico. 
3. Temas y subtemas. 4. Estructura: 
4. Formaci6n profesional y did<!cti- s. Formato: Diseño de po., Titula-

ca del autor. cidn, Tipoqrat!a, Color. 

•• Conclusiones 
7. Diblioqraf!a •• Glosario 
•• AP~ndices, 

CAPITULO B CAPITULO o 

l. objetivos narticularos, 
Econdrnicos, 2. rntroduccidn. 

1. Hcchos: Políticos, 3. Rodacci6n. 
Sociales. 4. Ilustraciones1 Maoas, Dibujos, 

Econdmicas Fotografías, oic de ilustracio-
2. Ideas Msicasi Pol!ticas, ncs, rolacidn con el texto. 

Sociales, s. Conclusiones. 
3. Conceptos fundamentales. 
4. Sistemas de Pensnmiento, •• Lecturas. 

7. Actividades. 
B. cuadro Sindptico, sumario. 
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Los indicadores de la categorra del capítulo, en la unidad de 

contenido son los niveles del mismo en cuanto a profundidad 

(cuadro 2-B) • Los cuatro niveles escogidos son los que Hilda 

Taba establece, relacion~ndolos con la disciplina mental que 

requieren para ser asimilados.( 7S) 

l. Hechos específicos.- Son el conocimiento que requiere un b~ 

jo nivel de abstraccidn; señalan carag 

ter!sticas y datos de acontecimientos. 

Debido a que los hechos que se van a 

analizar son histdricos, se hizo una 

subdivisidn de los mismos, clasific&n

dolos en econ6micos, pol!ticos y soci~ 

les. 

2. Principios e Ideas B&sicas.- Son el nivel de conocimiento 

que establece relaciones causales, le

yes y principios. su aplicaci6n es 

mds general. Las ideas tambidn fueron 

subdivididas en econdmicas, pol!ticae 

y sociales. 

3. conceptos fundamentales.- Taba los define como sistemas com 

plejos de ideas altamente abstractas, 

que sdlo pueden estructurarse por exp~ 

riencias sucesivas en una variedad de 

contextos. No pueden ser aislados en 

(78) TABA, ff,J Elaboracidn del Currrculo; p. 229-254. 
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unidades específicas y por eso no se 

subdividieron. 

S. Sistemas de Pensamiento.- Constituyen la estructura de la 

materia, proporcionan un pensamiento 

16gico. Son las preguntas generales 

que abarcan todo el conocimiento de 

una disciplina. 

Para la Unidad did!ctica, dentro de la categoría del libro, 

los indicadores escogidos son (Cuadro 2-C}: 

l. Objetivos generales.- Para analizar si en el libro se expo

ne qué se pretende con su estudio. 

2. Prdlogo, Introduccidn, Advertencia.- Con el fin de analizar 

la manera como presentan el libro los 

autores, si existe una incentivaci6n 

para los alumnos, si se describe en 

t~rminos generales la finalidad del 

texto, si hay una preparaci6n previa 

que facilite la comprensi~n del conte

nido. 

3. Indice.- Para ver si se ofrece una visi6n general o de con

junto del texto, y los tipos de !ndi

ces que maneja el libro. 

4. Estructura.- Para establecer si el libro est4 compuesto por 

partes, por unidades o por temas. 

~. Formato.- Con la intenci6n de analizar la presentaci6n del 
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texto en cuanto a: 

Diseño de la p&gina.- C6mo utilizan el espacio para 

que la impresión visual sea adecuada. 

Titulaci6n.- Si se distinguen los títulos de texto. 

Tipograf!a.- Para saber si el tipo de letra es cla

ro, entendible 

Color.- Para ver si el texto es variado y agradable 

a la vista, 

6. Conclusiones.- Para saber cómo se termina la obra, si se f~ 

vorece que los alumnos lleguen a algdn 

conocimiento que exprese el razonamierr 

to del libro. 

7. Bibliograf!a.- Para ver si el libro propone fuentes de con 

sulta que ayuden a profundizar en los 

temas y el tipo de libros que se sugi~ 

ren. 

a. Glosario.- Para ver si el libro ofrece al final, una expli

caci6n de las palabras poco claras por 

ser desconocidas o especiales. 

9, Ap~ndices.- Para saber si el libro incluye algdn complemen

to que profundice el conocimiento de 

la materia, 

Los indicadores escogidos para analizar el aspecto didáctico 

del capítulo son (Cuadro 2-D) : 

l. Objetivos Particulares.- Conel. fin de investigar si los alum 
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nos conocen previamente a lo que deben 

llegar después del estudio de un tema. 

2. Introducci6n.- Para ver si el cap!tulo sigue una secuencia 

con el cap!tulo precedente y si hace 

una breve presentación del terna. 

3. Redacci6n.- Para analizar la manera como está Gscrito el l! 

bro, si utiliza un estilo sencillo, 

claro Y preciso, y un lcn9uaje adecua

do al nivel de los alumnos, con pala

bras accesibles o explicodaa en el ca

so de ser confusas. 

4. Ilustraciones.- Con la intenc!dn de averiguar si los mapas, 

dibujos y fotografías son suficientes, 

adecuados y atractivos; con un pie de 

ilustraci6n explicativo y si guardas. 

relaci6n con el texto. 

5. Conclusiones.- Para ver si el libro favor~ce que los alum

nos e~tablezcan las ideas principales 

manejadas en el capítulo. 

6. Lecturas.- Con el fin de analizar si se ofrecen lecturas 

que coroplementen el tf'llla. 

7. Actividades.- Para ver si el llbro ofrece ejercicios que fa 

vorezcan el estudio activo del alumno. 

B. Cuadro si~6ptico y sumario.- con el fin do analizar si el 

libro ofrece una representación que 

permita apreciar a primera vista las 

diversas partes del capítulo o si ofrg 
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ce un compendio del contenido que exp2 

ne. 

IV.2.5 Estudio Piloto de los Instrumentos 

Para comprobar la utilidad de los instrumentos elaborados se 

llev6 a cabo una prueba de contrnstaci6n, es decir, se hizo una 

investigaci6n de ensayo sobre una pequeña muestra. 

Se eligi6 una muestra dentro de la misma poblaci6n, para que 

reuniera caractertsticas semejantes a los sujetos de la inves

tigacidn real y la situacidn escogida fue tambidn comparable 

con la real. 

La entrevista se efectu6 a un maestro de Historia Universal 

del Instituto Juventud, quien contest6 todas las preguntas sin 

confusión. Las respuestas dadas cumplieron con los objetivos 

señalados para la entrevista. 

El breve cuestionario abierto y la escala estimativa se aplic~ 

ron a un grupo de cuarenta y cinco alumnos de la misma escuela, 

teniendo como resultado la validacien de los mismos al no pre

sentarse confusiones y al encontrar los datos buscados y esta

blecidos por los objetivos para los cuales se elaboraron. 
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IV.3 Poblaci6n escogida para realizar el estudio de campo 

Se eli9i6 trabajar cOn escuelas particulares debido a que en 

el momento de efectuar la aplicación de los instrumentos, las 

preparatorias oficiales se encontraban en huelga (Mayo de 1987), 

La zona de trabajo fue el &rea Satélite, estableciendo como 

norma que fueran preparatorias incorporadas a la UNAM. 

se escogi6 una muestra no aleatoria, debido a las ventajas de 

este tipo en cuanto a costos y a tiempo, sin olvidar en ningdn 

momento el alcance de la validez de los datos obtenidos. 

IV.J.l Instituciones 

Se escogieron cuatro preparatorias: El Instituto San Mateo, la 

Universidad del Valle de M~xico, la Preparatoria La Salle Bul~ 

vares y el Instituto Juventud del Estado de M~xico. 

rv.3.2 Alumnos 

Para elegir a los alumnos a quienes se les aplicaron la cncalu 

estimativa y el cuestionario a~ierto, se pensO en dos grupos 

de cada preparatoria de cuarto de bachillerato, pues es el ni

vel en el que el plan de estudios de las preparatorias incorp2 

radas a la UNAM, ubica a la materia de Historia Universal. 
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Uno de los problemas que encontramos fue la desproporci6n de 

alumnos en cada preparatoria, mientras en el Instituto Juven

tud tiene siete grupos de cuarenta y tres a cuarenta y seis 

alumnos, la Universidad del Valle de M~xico tiene seis grupos 

de cincuenta alumnos cada uno, La Salle Dulcvaros tiene once 

grupos con un promedio de treinta y cinco a cincuenta alumnos 

y el Instituto San Mateo s61o tiene dos grupos de treinta y 

cinco alumnos cada uno. 

Se escogi6 aplicar los instrumentos a dos grupos de cada pre

paratoria, por lo que "tue un· total de ocho grupos, teniendo 

como muestra 70 alumnos del Instituto San Mateo, 70 de La sa

lle Bulevares, 73 del Instituto San Mateo y 75 de la Universi

dad del Valle de M~xico. Los alumnos no fueron los mismos en 

cantidad para todas las escuelas pues no era conveniente ex

cluir a los pocos alumnos que rebasaban el límite preestablec! 

do y estaban dentro del aula en el momento de la aplicaci6n. 

Otro problema para aplicar la escala estimativa fue que los 

alumnos de La Salle Bulevares manifestaron que no conoc!an el 

libro de texto lo suficiente como para externar una opini6n 

evaluativa del mismo. Debido a esto s6lo se les aplic6 la es-

cala a 25 alumnos que dijeron haber utilizado el texto en al-

guna ocasi6n. Este problema no fue previsto ya que se tuvo 

una pl$tica anterior con cada profesor para que fijaran la fe

cha de aplicaci6n de los instrumentos y señalaran el libro de 

texto que utilizaban en sus clases. 
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IV.3.3 Profesores 

Para la entrevista se eligi6 a un maestro de cada preparatoria 

que imparten clases a los grupos escogidos. 

IV.3.4 ~ 

El an4lisis de los textos se hizo de los libros que manejan 

las mismas preparatorias, pues el objeto de la investigaci6n 

era obtener una evaluaci6n triple de los libros: la de los pr2 

fesores, la de los estudiantes y la nuestra. 

De las cuatro preparatorias, el Instituto San Mateo y la Uni

versidad del valle de México utilizan el libro de Ida Appendi

ni y Silvia Zavala de Historia Universal Moderna y Contempor4-

nea1 es la Java cdici~n del libro, de editorial Porrda, publi

cado en México en 1984 y cuenta con 506 p4ginas. 

La Preparatoria La Salle Bulevares y el Instituto Juventud ut1 

lizan el libro de tunalia Ldpez Reyes y Jos~ Manuel Lozano Fue~ 

tes de Historia Universal Contempor&nea. Es la 16va. edici6n 

de CECSA, fue publicado en M~xico en 1986 y t.iene 365 p&ginas. 

IV.4 Presentacidn de Hechos 

Para presentar todos los datos recolectados a trav~s de todos 
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los instrumentos se utili:aron cuadros comparativos. 

El primer cuadro correspondiente a los resultados de la inves

tigaci6n es el cuadro 3~ el cual contiene la informaci6n de 

las entrevistas a los profesores de Historia Universal de pri

mero de preparatoria. 

El cuadro 4 corresponde a los datos sobra la evaluaci6n qua hi 

cieron los alumnos de sus libros de texto. 

Las respuestas del cuestionario abierto que contestaron los 

alumnos se reunieron en el cuadro 5. 

El an~lisis de contenido y did4ctico se subdividi6 en cuatro 

cuadros: 

- El cuadro 6-A se refiere al analisis de contenido de los dos 

libros de texto anali2ados. 

- El cuadro 6-B recopi16 los datos sobre el an,lisis de conte

nido del capítulo de la Revolución Francesa correspondiente a 

cada libro. 

- El cuadro 6-C se refirió al análisis did4ctico de los dos l! 

bros de- Historia Universal. 

- El cuadro 6-D es el an,lisis didletico de un cap!tulo de ca

da libro de texto analizado. 



CUADRO 3 
ENTREVISTT\ A LOS PROFESORES DE HISTORIA UNIVERSAL 

DE PRIMERO DE PREPARATORIA 

PREPARATORIA INSTITUTO UNIVERSIDAD INSTITUTO 
LA SALLE JUVENTUD DEL DEL VALLE DE SAN 

BULEVARES EDO. DE MEXICO MEXICO MATEO 

I DATOS PROFESIONALES 

l. Carrera Lic. en Hiato-- Lic. en Ciencias Lic. en Hiato- Normal Suoerior, 
ria, ,Humanas. Especia ria. Esoecialidad en 

lidad en Hiato-= Historia de Mé-
ria de México. xico y Univer--

sal, 

2. Titulaci6n sr. hace 2 años No sr. hace 3 años s!, hace 15 años 

3. Tiempo de ejercer como 
maestro de Historia 5 años 5 años 10 años 20 años 
Universal 

•• Profesor de otro tipo Historia de MO- Historia de Méx..!_ Historia ccondmi Historia de Méxj 
de Historia xico co. ca de México, M~ co. 

Historia del ar- todolog!a de la 
te. Historia 

s. Preparaci6n docente Bases did<lcti- Asignaturas de Cursos de Oid.1c- Actualización. 
cas, pr.1ctica docente, ti ca, 
un curso de Di- métodos y recur-
d.1ctica General sos did.1'cticos. 

Pedagoq!a y di-
d.1ctica de Huma-
nidades, :rctodolc:r 
q!a e invostiqaci6n 



II METODOLOGIA DE LAS PREPARATORIA INSTITUTO 
SESIONES LA SALLE .JUVENTUfl DEL 

DOULEVARES EDO. DE MEXICO 

l. Momentos didlicticos 

Planeaci6n !oistribuy<? los Jerarquiza temas 
temas en el no. para darles tiem 
k!c clases. Revisa pe y quitar los-
io.l no, de a lumn°' poco relevantes. 
v qrupos. Se calendar izan 

en oeríodos para 
evaluar. 

Realización ~xposicioncs or~ Utilizaci6n de 
lies. Rotafolios, filminas, cliapo-
iuicios a ncrso- sitiv.::i.s, pel!cu-
najes hist6ricos, las. Trabajo en 
Din.1micas, Videos equioos, cxposi-
..,. apuntes. cienes y recor-

tes escritos. 

Evaluaci6n E:valuacionas par Examen por cerio 
biales, trabajoS dos, participa--
bxtra, particip!!, ci6n oral, tra-
bienes en clase. bajos, conclusi2 

nes de las cla-
ses, reportes de 
!visitas. 

2. Modificaciones hechas Incluye estudio Cambia el tiempo 
al programa del mundo actual de los tem.:i.s, in 

e luye temas ac--
tualcs con "obj~ 
tividad". 

UNIVERSIDAD 
DEL VALJ,E DE 

MEXICO 

Ya está planeado 
por la experien-
cia. 

Exposicion<?s, uso 
del pizarr6n. !lo 
actividarlcs cor 
la edad de los 
alumnos. 

Exámenes escri-
tos. Ex.1manes 
orales, Trabajos 
de invastigaci6n 

No tan fáctico, 
m•s interpreta-
cienes porque la 
Historia no es 
s6lo el pas,'\do, 
sino algo coti-
diana. Incluía 
economra pol ti-
ca y sociología. 

INSTITUTO 
SAN 

MATEO 

J\ctu.aliza apun-
tes. Prepara ac-
tividades. 

Mctodoloq!a ac-
ti va. 

Ex.1manes, car-
ticipacidn~ tra-
bajo en equil?º• 

Escasas, s6lo mf 
difica cuando 
los alumnos tie-
nen "lagunas", 
agregando temas 
que se relacio-
nen. -o 

~ 



III EVALUACION DEL LIBRO PREPARATORIA INSTITUTO UNIVERSIDAD INSTITUTO 
DE TEXTO DE HISTORIA LA SALLE JUVENTUD DEL DEL VALLE DE SAN 
UNIVERSAL BOULEVARES EOO, DE MEXICO MEXICO MATEO 

Libro de Texto LOPEZ REYES, A. LO PEZ REYES, A, APPP.NDINI, Ida y APPENOINI, Ida y 
LOZANO FUENTES, Lozano Fuentes, ZAVALA, s.; !lis- ZAVALA, s.; His-
J .M.; Historia J,M. Historia toria Universal, toria Universal 
Univcrsnl con- Universal Con- Moderna y Cante.~. Modcrnti y cont;c!!! 
temporánea; 16a tcmportlnca; !6a por.inca¡ JOva. por<lnca; JOva. 
ed. CECSA; Ndxi ed, CECSA; M6x! cd.; Porra<l., MO- ed.; rorrtla, MO-
eo, 1986; 365 - co, 1986; 365 xico, I 984. 506 xico, 1984. 506 
pp. pp. pp. pp. 

l. Usa el libro como texto Consulta Como texto, algu Consulta porque como texto Y co-
o como consulta nos ternas s6lo - todos los libros mo consulta. 

consulta por su del nivel se con 
falta de profun- cretan • lo f.1c= 
d idad. tico, son Crono-

logra y no llistg 
ria. 

2, Prepara clases de uno o varios libros V11rios Muchos, uso la varios libros. 
de varios libros para tener vi- misma biblioqra-

si6n m.'ls general f!a que para la 
Universidad. 

3. Porcentaje do utiliza- 80% 'º' 20% 90• ci6n del libro en clase 

" Cumple con los objetivos sr. se sobrcoa- S! sr. cero habr!a sr 
del programa ••• hay que ad!?_ que cambiar tan-

cuar el libro to el libro come 
(reducir tcm<is) el proa rama 

5. objetividad dal Con te- Presenta much-1 Tendencia oficia No !JOlariza, es El autor BiP.mprt 
nido potitica y ec·.J-¡! Conservadora, i,!!! simple. Resumen plasma su oropii! 

nctn!a, falta culLu p..trcial. No pal."!. de la orimaria ideolog!a. Es ,';~ 
ra soc. y rcliqi(ii riza. - con m.'ls fechas oitalista . ....._..le 



PREPf\MTORIA INSTITUTO UNIVERSIDf\D INSTITUTO 
LA SALl.E JUVENTUD DEL DEL VALLE DE SAN 

DO U LEVARES EDO. DE MEXICO MEXICO MATEO 

6. Intcgraci6n del con te- Sigue orden 16gi Sigue orden lógi Orden cl4sico, ne: No sigue crono-
nido ca y cronol6gico ca y cronol6gic0 adecuado porque log!a. Falta in 

f'al ta esbozo qe- sr introduce y so mezcla Hist. troducci6n, de= 
neral al princi- concluye. Deja de Europa con l< sarrollo y con-
pio. conclusiones de Arn~rica sin clusiones. Deja 

abiertas para el relacionarse. Ne conclusiones Pj! 
profesor, exoone menciona Asia ni ro el maestro. 
consecuencias. i\frica. No arder 

16gico, carece 
de conclusiones. 

7. Exposición del Texto Adecuada En tendible, pero Abrumadora, de- Adecuada, pero 
usa palabras de masiados datos falta claridad 
poca frecuencia en bloque. en ideas poco 

profundas por 
no parcializar. 

e. Ofrece rest1menes y cua- Hace falta aspe- Mano ja frases de El 1 ibro en s! No contesta. 
dros sin6pticos, ¿c6mo cificac16n. Los aconteocimien tos. es un resumen. 
son? cuadros no se en 

tienden si no se 
maneja el toma. 

9. Actividades con un nivel ------ ------ Depende de la Son simplistas. 
de dificultad adecuado No hay No hay escuela. 
para los alumnos 

10. Precisi6n en las instruc ------ ------ No las utiliza, Las actividades 
cienes de las activida-- requieren exce- son muy reduci-
dos sivo.trabajo del das. 

oro fe sor. ---
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PREPARA'I'ORIA INSTITUTO UNIVERSIDAD INSTITUTO 
LA SALLE JUVEN'l'1JD Of:L DEL VALLE DE SAN 

DOULEVARES Eoa. DE MEXICO MEXICO MATEO 

11. Prosentaci6n del forma• Es do los q1.10 Buena, con ilus- Tioograf!a agra- La imnresión os 
to del libro "fastlditin" me- tracionas, tipo- dable • nivel defectuosa, so-

nos, atractivo, graf!a apretada preparatoria no bre todo en ma-
titulaci6n ade- que no var:Ca, sen necesarias pas. F.:Jltan 
cuada. Duon;l titulación. tantl'IS ilustra- ilustraciones. 

clones. ,,. ti tu- Buena ti tulaci6r 
laci6n pr01l1ctc 
algo m.ts intore-
santo de lo que 
prcsent.:i:. 

12. Diseño de la página No es excesivo, Tipo9raf!a aprc- Distribución ª~! Muy "tupido" de 
ni tele.grama. tnda. cuada,no cansada datos seguidos. 

13. Ilustraciones f"altan mapas. E:Kplicativas, No explJc4ti'll'as, E;xplicativas, 
No son adecua- falta color. auorimirlas. so- f.altan en ndmerc 
dos. lo manas. ooco claras, fal 

ta color. 

"· Biblioq.raf!a Actualizada, Buena, no actua- No actual izada, E:xtonsa y buena. 
adecuada, fal- !izada. na revistas, li-
tan a\ltores eu• bros muy simolos 
ropaoa y libros o muy comolic:a-
de izquierda. dos, "lle-na eaP_! 

cio" 

lS. Glosario No hay, ser!a No tiene, añadir No tiene y se No tlene, hay 
conveniente uno con términos cierde tiempo ex que añadir to. 
agreg<1irlo. nuevos e impar- plicando térmi-· 

tantos. nos. 



E5CALJI. ESTHt.\Tl\'A PAAA LOS ALUMNOS 
o.e PRIH.l:RO o.e PEU:l'AAATORIA ~ 

¡ • Mdlo ~2 • ~ff<:ff'rte J •Regular 4 • Bueno s • r~celent~ !f"~lt·~-! 

----:.~-L...:~ C'i "'o " o o .. o - .. o o ""o ...... o o ~Iº r.- .. o~! :ro-c:¡-• -~~..,, .... o.•1"' "':~-~ .. ,, ...... .., ....... "" ...................... .,,~ .... ..-;., ......... ..,,¡ ............. ~~ ... 1-;::~~ 
L :> ,. ... :::> ......... '- :> :> <> :0. :> ... - L :. O., 'l. " ... :.... L 0 :> 2:1=> ... - L :O "¡"::o,; ::> .... - '-f:::> "!"'~ " 
.,r:, ..... _ .... """'!~"'"'_ .... ...,.,i::;.,.,_:::; .......... "'~-~ .,, .. 1 ........ _ .... .,,~ ...... ;o. ...... -

,g.-:;~;.,t':'·"1~• .-;n-;;-;;~; .-;~;,,;;,~; ·•~*"·~' .~~;1~-;;~ 
~ .... ~ .... -: '"; :~ ~ ........ ;. '; ~ ... ~ ....... : "; ;: .... ~ . ... r::; ':;; =~ ~ .... i::: ;wl-:; '! .:::.-;:; .... :: • 

""r-..,=>=-~"'-'"' ,;:;:.=-r"' _..,,,r..,,:=>=-r-"' _,..,¡-..,==-""""' ....1m-"">=>>.- .... , ..... ,-..,,:::.,,;r=.,, 

Í 1-~~j-u-~_,·._·~-d-3~--~"l_:o~:~º--------+--+--+-"-+-'-'~-·+-"+-'-'f-'-','_'_'+i'_'_'.._"_~, ~J1 48\ 58\ 541 50\ 241 Si 71 j!J~ l~O¡~ 
- n 6l .n 121 111 61 91 i;st 341 42t Ht 1n Ht 1e1 su e1 1ot ei J\~100 100 ioolioo/ 1 " 

~, , 'M 
- - - 9l 121 141 Sl 16\ 121 ;,>7~ J9t JO 24\ 40t s21 29\ 321 191 20 12t 100 too lo~lioor 

Utll1d.._d pllra lo<¡rci <le objetivos 

r 
i J, Jntc•Jr11.c10n del conlonido 

·--------------------·--+-l-+-l-+-1-+-l--+-+--l-+-11-+-1--+-+- • 1 1 !~ 
1 

4_:__c111 ~~~ _ e_n _ 1_:_.,:_:_~'-~-"-------· _ -t---1-·;-'-'+'-'+'·"-·I-"-'+"-'+"-'+"-'+"-'+'-'~'· 1-'-'_'~'-º-'1-"-'+'°··'+"' ¡.,; :¡;., "' ¿~ ~ :_rj~ 
6' 111 44\< 1._"+'-'-'i.-''-'.,_'_''+'-"'+"'-+''-"+'-"+-J-JO l llt JI\ IOO 100 IOO/ 100/ 

1 ~. l'rofun<lidad adecuada - 11. l:'\ 161 

~- ~· l ' ' '·-~ 
6. Concroc.iOn y cl.'lridad do ro•llmenos 4\ Jl - 6\ 12\ 71 17\ lJ\ 36~ 22• Jlt 411 401 42' 481 301 RI 261 4110\f100 JOO IOO l~o! 

11- ·----------------·-------+ l--+-l--+-l-+-l-+-+~1-+-11-+·- ...!...1-~ -' ! 'j 

1 
81 191 - 101 81 14l 191 9\ 321 27\ 221 JO• 20 331 461 441 281 7t'IJ\ 7\/ i 7. l'ri'claiOn en las in9truccJonea do 100 100 I00/1001 

.~ct1v1dadea '( ~ 1 \ 1 1 

41 1111 - 191 81 6\ 11\ 7\ 32' 301 391 JI\ 481 361 36~ 431 B\ 101¡141~1~011~-() ¿~~~ 
·-~-. :..tr .. ctivci, cla.ridlld y adecu .. c16n do 41 l\ 31 71 2B\ 4\ !Sl 29\ 32\ 29\ 3H 391 201 4()1 20 lSllln 261\24' 201~100)100/100!100 

¡-,; :::::;:::;~;~-.·-.-,.-.-,-,-.-,-,-.-,-fo-~-.-,-º----;--.-.'-_-+-,.-+-,-....... -.+,-.+,-.. "-,-..... ,-.. ..,.,-,-.+-,-,-.",-.-.·-,,-,,;;. ~¡;;:¡;;; "' ;,,, '10, •. ,;,¡ .:, .:,b 
' 1 8. /,dccuaciOn du activ.ld11do• 



CUADRO 4 lhh} 

CSCALA [ST IHAT IVA GLOllAL OC CADA L lllHO 
Dt HISTORIA UNIVERSAL. 

HALO ' . DCF ICIEHlt ' . REGULAR • . BUCNU 5 • ClCCLCllTl .: Libro d1 LOPEZ 11ncs Y ' 1 ,. • " " LOZNID fUCPfTCS; 
Hht.orh Unlnru) t. ObJ1thld•d del cont&t11h10. " • " • COnll!llll!OrinH. ' • 11 " • " • 

11. Libro di APPDIPUll ' - " Ut 11 ld•d par1 et logro de obJtithos B • 1 • 38 • .. • • • 
ZAVALA: llhtorla Unl-- ' lJ • " • " • " 1 

nrul 1 l'tlderno1 r. con-
tt!llporinH. J. ln'tegracl6n "' 1;ontenldo. • • 10 • " 'º • , . • 

A 12 • 32 • " 1 " 
•• Claridad en la 11•po1l1;ldn. • 1 IJ 3J 1 .. 1 .. 1 

A 15 " 1 " 1 ' 1 

•• Profundidad 1d11cuada • • • • J7 .. 1 • 1 

' • • • " 1 .. 1 " 1 

6. Concuecl6n y clarld•d de re1t1111e11es 
J 15 J6 • " • • 

' 16 12 " • Jl • 12 1 

1. Prec h 16n en las, Instrucciones " 1ct lw ld1de1. ' l< " • .. 1 ¡o 1 

' .. 6 Jl 1 'º 1 • 1 

•• Ad1cu1cllln de 1ctlwld11de1 • • ' ' " 1 " • " • 
A ' lO JO 1 " 1 2J • 

'· Atractlw1-:' cl1rld1d y adecuacldo 
di llustr1clo11es, • " • JO 'º 1 2J 1 

' • • .. 51 1 -'! - ! 
10. Presenucl6n y claridad dol for1111 to 8 • " • " . J7 1 18 1 



CUADRO 5 
CUESTIONARIO ABIERTO PARA LOS ALUMNOS CE 

PRIMERO DE PREPARATORIA. 

• Las respuestas del cuestionario 
no son excluyentes. Los porcen- PREPAM'IORIA INS'lTIVlO lJ'llVERSIDJID INSTI'IUIO 
tajes son del total do la mues- LA SALLE JUVEmtJ!l OE:L DEL V71I.LE DE SAN 
tra de alumnos por escuela. BllLE'V11RES ED).DE M':XI([ MEXICD MATEO 

l. ¿QUE ES LA HISTORIA? 

Es una narraci6n de acontecimientos pasados. 61. 42\ 23.2\ 33.13\ 34.2.\ 

Es un conjunto de hechos pasado!! relevantes. 11.4 ' 56.1\ 26 ' 24.6\ 

Es la maestra de la vida. 31.42\ 19.l\ - 19.71 

Es un resumen do hechos en el tiempo. 20 ' 21. 9% 7.14\ 34.2\ 

Son los sucesos do origen social, 12.85\ 5.21 1. 81 4.1\ 

Es la cr!'tica de hechos pasados. - 2 ' ,89\ -
Es una cvoluci6n por etapas. - 9,5\ - 5. 7\ 

Es el estudio de avances cient!'ficos y tecnol69icos, l. 4 ' 5.4% . 89'A 1.41 

son lo sucesos de !ndole pol!tico - econ6mico, 12.15\ 8,2\ .89\ 2.8% 
Es una Ciencia. 27.24\ 5.4\ 26. 78\ 18.5\ 
Es la historia de la tierra. 2.85\ - l. • • 5,7¡ 
otros, 1.4 • 1.4\ • 89% '-· 8\ 
No contcst6. - - - -



PRD'l\PJ\'IORII INSTI'ltmi UNIVERSIIW:> INS'l'rru!O 
IJ\ Sl\U.E JUVEmU) DEL DEJ. VN..J.E. DF. Sl\N 
!lULEVMES IDJ.OEME:XIO ME:-(IQ) MATOO 

2. ¿PARA QUE SIRVE ESTUDIAR LA HISTORIA? 

Para conocer el pasado del hombre. 20 ' 43.B3t 16 ' 24. 3t 
Para conocer la procedencia y origen del hombre. - 15.06\ 34.66\ -
Para no cometer otra vez loe mismos errores. 34.2Bt 9.5B% 6.66\ -
Para tener una oxplicac16n do la vida. 45.71\ 32.B ' 1.33% 12.3l 
Para tonar cultura general. 52 .17% 73.9 ' 42. 66\ 77. l \ 
Para nada. - 2. 7 ' - -
No contoet6. - - - l.'' 

J. ¿QUE MODIFICACIONES SUGIERES PARA MEJORAR TU 
LIDRO DE TEX'l'O DE llISTORIA UNIVERSAL? 

oue el contenido sea m.!s concreto. 34.2 ' 16.4 ' 6.72\ 21.4\ 
~ue haya mayor profundidad en los ternas. B.57% 27.J ' - 12.85% 
Oue el Indico sea el principio, 25.71\ - • B4\ 1.4 • 
oue sea mds pequeño. 14.20\ l.36\ - -
Oue se sobresalten títulos y eubt!tulos. - - - 5.71\ 

Oue el color de las hojas sea blanco. - - - 2.Bt 
Oue incluya un Glosario, 11.421 4,1\ - 1,4\ 

oue se• mh clara la exposici6n. 24. 21 i 13.69\ 12.6 ' 11.4'-

oue sea m&s explicativo. a.s1i 23.28\ s.aet e.5t 
oue sea mh intcr•1santa. 31. 421 12.32\ 10.0B\ 14.28\ 
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PREP/\Rl\.'IO/UA INSTI'IUro Uil:IVER:iIDftD == 
lJ\ SALLE • .JtNENl'lD DEL DEL VAf.J..J:: DE .,.. - IEro.DE MEXIOJ M!O(ICD MATEO 

Que tenqa un vocabulario m$s accesible, 7. 14't. 6.081 19.92\ s.111 

Que tenga m.Ss ilustraciones. 6B.57\ 13.69% 5.BB\ 42.85 • 
Que incluya cuestionarios. 1.4 ' - 1.68, 4.2 • 
Que incluya rcst1mencs. 28.57\ 4.1 ' 11.76\ 1.4 ' 
Que incluyn cuadros s in6pticos. 2a.es1 17.BO\ 8.4 • 8.5 ' 
Ninguna. - - 10.08% 10 ' 
4. ¿CUAJ. ES EC TEMA OS RISTORIA UNIVERSAL OUE M.AS 

TE HA GUSTA.DO? 

Absolutismo y Monarquías europeas. 7.14\ l. 36\ - -
Revolución Francesa. Jl.42i 24.6 ' 22. 831 15.7 • 
N.:i.polo~n eonaparte. 12. 95\ 13.64\ 34.78% 34.21\ 

Revolución Industrial. 1.4 ' - 9.78\ 4.2 ' 
P.evoluci6n Rusa. 12.esi 9.58% - 1.4 • 
Primera Guarra Mundial. Jl.42i 32.Si\ 13.04\ 20 • 
Segunda Guerra Mundial. 66.661 49. 31\ 6.52\ 15. 711 

Corrientes pol!tico-econ6micas. 15.7 ' S.13\ J.201 -
cambios culturales del aiqlo XIX. 2.8 ' - - 1.4 • 
Descubrimiento de 1undrica; la Colonia. 1.4 ' - 1.os1 2.8 • 
Uni ficacidn Italiana. - - 3.26¡ 1.4 • 
Renacimiento. - }.361 - S.7 • 
Guerra Civil Española. 1.4 • - - -
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CUADRO ·-· ANALISIS DE CONTENIDO DE DOS LIBROS DE TEXTO 

DE HISTORIA UNIVERSAL 

.hlfil!QI ~: 
APPENOINI, Ida y ZAVALA, Silvio1 !listo- LOPEZ REYES, 1\malia y LOZANO FUENTES, 
ria Univorsalt Moderna ~ contemoordneai Jos(! Manuel¡ Historia Universal Con-
30va. cd; Porraa, Mdxico, 1984, 506 pp. ~~111 16va. ca., Ct.CS1\: H~xico1 

l. Primera Edici6n.- 1949 l. Primera Edici6n.- 1973 

2. Tiempo de Estudio,- Oc 1492 fs. XV) a 194 s. 2. Tiempo de Estudio.- Del siqlo XVIII a 1978 
Del Dcscubrimianto de de los antecedentes de 
Am(!rica a la segunda GU!!, la edad Contcmpor:!nca 
rra Mundial, Europa, Asia, Africa y 

A.J'N!rica en 1978. 

3. Temas y subtemas. (Contenido).- 3. Temas y Subtemas. (Contenido).-

Cap!tulo l. EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. INTRODUCCION, ANTECEDENTES DE LA EDAD CONTEM-
PORANEA. 

l. Antecedentes cient!ficos y econdmicos del r.ns transformaciones ccondmicas. Las cien-
Descubrimiento de Am~rica. 2. Ideas re la ti- cias del s. XVIII. El mundo intelectual do! 
vas a la forma de la tierra existentes en el s. XVIII. Los Enciclopedistas. El Ocsootismo 
siglo XV. J. Exploraciones anteriores al des- Ilustrado. Los Barbones on Es!)aña. Indepcn-
cubrimiento de Mt!'rica. 4. Cristdbal Coldn. dencia de los Estados Unidos. Inglaterra y 
s. ·Algunos exploradores españoles, portui;¡ue- la colonia. Congresos de Filadelfia. La Con_!. 
ses e italianos desde 1492 a 1660. 6. canse- tituci6n. 
cuencias do! Descubrimiento de Am~rica y su 
trascendencia universal. 

Cap!tulo 2. EXPLORACION Y COLONIZACION DE Cap!tulo l. LA REVOLUCION FRANCESA. 
AMERICA. --l. Exploraciones españolas y su organizacidn. l. Antccedentes1 2. ClaSC'S Socialesr 3. Luis 

Ocupacidn del Nuevo Mundo. XVI: 4. J.as reformas fiscales1 s. La Asam-
~ 



Capttulo J. EXPLORACION Y COLONIZACION DE AME
RICA, 

l. Ocupaci6n del Brasil; 2. Ocupaci6n de los 
E.E.u.u. y Canadá; J. Ocupaci6n de los actua-• 
les E.E.u.u., 4. La ocupaci6n de las colonias 
blancos, criollos, mestizos, negros, mulatos1 
s. Organización polltica, ocon6mica y admini~ 
trativa de las Colonias Españolas1 portugue-
sas, francesas e inglesas de Am6rica; 7. Apor 
taciones materiales y espirituales do la cul= 
tura europea en Am~rica1 a. Aportaciones in
dtgenas a la Lengua, a las Artes Pl~sticas y 
a las Artes Menores, Aportaciones africanas; 
9. La formación de un nuevo hombre americano 
y do una nueva cultura. 

Cap!tulo 4. EL RENACIMIENTO y su REPERCUSION EN 
LA VIDA MODERNA 

l. Origen y precursores del Renacimiento; 
2. El Renacimiento en Europa, su trascenden
cia en Américat 3. consecuencias inmediatas y 
mediatas del Renacimiento. 

Cap!tulo S. LA INQUIETUD ESPIRITUAL Y LA REFOR
MA. 

l. Antecedentes religiosos, morales y econ6mJ 
cos de la Reforma; 2. La Reforma en Europa y 
sus consecuencias; J. La Contrarreforma; 
4. Repercusiones de la Reforma y la Contrarr~ 
forma en el continente Americano. 

blea Nacional Constituyente; 6. r.a toma de 
la Bastilla: t4 de .lulio de 1789; 7. La Asam
blea Legislativa; 8. Intervención Autropru
siana1 9, La convcnci6n Nacional; 10, Inva
si6n de Francia¡ 11. El Comité de Salud PO
blica; 12. Luchas intestinas y con el cxtran 
jero; 13. Epoca del Terror¡ 14. El Directo-
río. 

Cap!tulo 2. NAPOLEON BONAPARTE 

l. El Consulado y el Imperio¡ 2. Campañas de 
Italia. El consulado. Mejoras sociales en 
Francia¡ J. Napole6n, C6nsul cerpetuo y el 
C6digo1 4. El Imperio; s. coaliciones contra 
Napole6n; 6. Bloqueo Continental¡ 7. Guerra 
de Independencia Española; 8. Quinta Coali
ción; 9. La Invasión de Rusia; 10. La sexta 
Coalici6n y Lepzig1 11. La restauración Bor
bónica y el Imperio de los Cien d!as; 12. Re 
pcrcusi6n de la. Revoluci6n Francesa en Hispa 
noamérica. -

Cap!tulo J. INDEPENDENCIA DE AMERICA. 
\ 

l. Generalidades; 2. Las Causas; 3, Los pre
cursores; 4. Argentina; s. Uruquay; 6. Para
quay; 7. Pera; 8. Chile¡ 9, Venezuela, Colom 
bia y Ecuador¡ 10. M~xicoi 11. América Cen-
tral y Antillas1 12. La cultura. 

Capítulo 4. EUROPA DE 1815 A 1848. 

El congreso de Viena1 2. La Santa Alianza; 
J. La RestauraciOn1 4. Luis Felipe I; 5. Re-. 
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Capítulo 6. EL ABSOLUTISMO y sus LUCHAS EN LOS 
SIGLOS XVI, XVII Y PRINCIPIOS DEL 
XVIII. 

l. España desde Carlos I a Carlos lI; 2. Fran
cia desde Francisco I hasta Luis XIII; J, La 
guerra do los treinta años; 4. Francia desde 
Luis XIII hasta Luis XLV; S. La guerra de suce 
si6n española y el tratado de Utrccht; 6, In-
glaterra desde Estuardo hasta el advenimiento 
de la Casa de lfannover; 7. Rusia desde Ivnn IV 
hasta Pedro el Grande; 8, Formaci6n del Estado 
Prusiano, 

Capttulo 7, SOCIEDAD, ARTES y CIENCIAS EN LOS 
SIGLOS XVI, XVII Y XVIII. 

l. La Sociedad Europea en los siglos XVI, 
XVII y XVIII; 2. La Creaci6n de Academias y 
Centros do Estudio; J, La Literatura, la Filo
sofía, la MGsica y las Artes pl&sticas euro
peas en loo siglos XVI, XVII Y XVIII, 

Caprtulo a. SOCIEDAD, ARTES y CIENCIAS EN A.MERI
CA DURANTE LA EPOCA COLONIAL. 

J, 'Elementos que contribuyeron a la formaci6n 
de la cultura en Am(!:rica (Colonias hisp4nicas, 
lusitanas, francesas e inglesas) i 2. Etapas clo 
desarrollo cultural en el Nuevo Mundo1 a) Cr~~ 
ci6n de una nueva ~ocicdad, b) La Evoluci6n de 
la Cultura. c) El csp!ritu de crítica y da re
forma en el s. XVIII. 

volucionas do 1830 a 1848 en el resto da Eu
ropa 1 6. Luchn entré Prusia y Austria por la 
supremacía de la Confadoraci6n Gcrm~nicn1 
7. Agitacidn en Italia. Mazzini. 

Cap!tulo s. INGLATERRA F.N EL SIGLO XIX. 

l. Generalidades. Inqlaterra dr.spu~s de la 
Guerra Naoolet5nica1 2. T.a Reforma Electoral 
do 18321 3. El Libre Cambio. 4. La Reina Vic 
toria1 S. Los Ministros¡ 6. Irlanda¡ 7. El -
Imperio Colonial Inqlés. 

CaP!tulo 6. EUROPA DE 1848 A 1870 

l. Francia1 El Sequndo Imoerio1 2. La Guerra 
de Crimca; 3, Intervancidn en Italia1 4. La 
Unidad Italiana; s. La Unidad Alemana1 6, La 
Guerra Franco Prusiana y la Ca!da de Napoledr 
III1 7, El Imperio AlemSn; 8. La Tercera Re
pOblica Francesa; 9. Pol!tica Colonial1 
10. La Epoca da Bismarck1 11. Rusia en el si 
glo XIX y los problemas Dalc~nicos1 J2. Des~ 
mombramiontos del Imperio Turcot 13. Las Gu~ 
rras BaJc4nicas¡ 14. Los dltimos Zares. 

Capítulo 7. LA CULTURA EN EL sir.Lo xrx. 

l. El Romanticismo en la Literatura; 2. El 
Romanticismo en la mOsica1 3. Las Artes1 
4. La Filosofía; 6. F.l Cioncismo y las Cien
cias. 
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Cap!tulo 9. EL DESPOTISMO ILUSTRJ\00 EN FR.t,NCIA, 
ESP;..f;A, PRUSIA, RUSIA Y AUSTRIA. 

1. Francia, Españn, Prusii'.1, Rusia y Austria 
en al siglo XVIII. 

Cap!tulo 10. LA EMANCIPACION DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. 

l. Causas que motivaron la emancipación de 
los Estados Unidos, J, Luchas do Independen
cia en Norteam~rica: J. Resultados. 

Capítulo 11, LA REVOLUCION FRANCESA. 

l. causas que motivaron la Rovoluci6n France
sa; Principales episodios do la Rovolucidn 
Francesa¡ J, Resultados. 

Cap!tulo 12. EL IMPERIO NAPOLEONICO. 

l. El Imperio Napolednico; 
2. Las coaliciones europeas contra el Imperio 
Francds; 
J. La Rostauracidn1 
4, La Divisidn pol!tica de Europa en 1815. 

CAPITULO 13. INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS 
IBEROAMERICANAS, 

l. Causas que motivaron los movimientos de In 
dependencia en México, Centro y sudam~rica; -
2. Guerras de Independenciat J. Resultados po 
ltticos, econdmicos y sociales. -

Cap!tulo B. LA REVOLUCION MAOUINISTA. ORIGENES 
Y rROGRESOS DEL MAOUINISMO EN LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX. CONSECUENCIA. 

l. El Maquinismo¡ 2. Las Comunicaciones; 
J. Otros Inventos; 4. consecuencias Econdmi
cas de la Revoluc16n Industrial; s. La Gran 
Industria; 6. El Comercio; 7. La Bancat 8. 
La Exportacidn de cap!tales1 9. Rutas Comer
ciales; 10. Relaciones Internacionales del 
Comercio; 11. Las Rivalidades ccon6micas. Oc 
sarrollo del Imperialismo1 12. Asia; 13. Ex= 
pansionismo Europeo; 14. El Liberalismo¡ 
15. Antecedentes del socialismo; 16. Oesarro 
llo del Derecho Internacional Obrero1 17. La 
Doctrina social cat6lica. 

Capítulo 9. EL ARMAMEN'l'ISMO y LA PAZ ARMADA. 

l. Caractcr!sticas; 2. Las Alianzas; 3. Antg 
ceden tes. 

Cap!tulo 10. CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS UNI
DOS DE 1\MERICA, 

l. La Ecoca Cr!tica; 2. Ha:nilton y Jofferson; 
3. La Ex~ansi6n Territorial; 4. México y Te
xas1 S. La Guerra de Seccsidn; Abraham Lin
coln; 7. Desarrollo Industrialt a. La Doctri 
na Monrae. -

capttulo 11. AMERICA ESPA~OLA POSTINDEPENDIENTE. 

l. Bolivia; 2. Ecuadorr J, Colombia; 4. Ven2 
zuela; 5. Pcr~i 6. Chile; 7. Argentina; 
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Cap!tulo 14. EJ. INDUSTRIALISMO y LA ECONOMIA 
LIBERAL 

l. La Reforma en la Política Inglcsa1 
2. La Agitnci6n Cartista y Librecambista en 
Inglaterra: 3. Los utopistas europeos; 4. Las 
Revoluciones de 1848 y sus resultados. 

Capítulo 15. LOS GRANDES CONFLICTOS EUROPEOS EN 
EL SIGLO XIX. 

l. El Segundo Imperio Napole6nico y su inter
vcnci6n en la política de Italia, Austria y 
Hungría, México, España y Prusia 1 2. Forma
ci6n de la Unidad Italiana: 3. La Guerra Fran 
co-Prusiana1 4. Formaci6n do la Unidad Aloma= 
na. 

Cap!tulo 16. CIE~CIAS y ARTES DE LOS SIGLOS XIX 
Y XX 

l. La Civilizacidn Contemporánea 
2. El Imperliamos Econ6mico. 

C~p!tulo 17. LA VIDA POLITICA y SOCIAL DE AMERI
CA EN LOS SIGLOS XIX Y XX, 

l. La cvoluci6n política y social de los Est~ 
dos unidoss 2. stntesis de la Evoluci6n pol!
tica y social de México desde el Segundo Imp~ 
ria hasta nuestros díast 3. Ccntroamdrica y 
sus problemas internacionales; 4. Nn6rica del 
sur y sus manifci.o;tacioncs políticas y socia
las1 S. La política internacional de Nnéric~; 
6, Poblaci6n y recursos de países americanos 

B. Paraguay1 9. Uruguay1 10. DrasilJ 11. M6xi
co, 

Capítulo 12. PRIMERA GUERRA MUNDIAL, 

l. caractcrrsticas1 2. Episodios de la Guerra; 
3, La Guerra da Trinchcras1 1916-1917. Frente 
Occidental, 4. Scqunda Guerra de Movimientos; 
S. El Armisticio; 6, Conferencia Interaliada 
de Parts1 7. Tratado da Versallcs1 B. Tratados 
Secundarios de Paz, 

Capftulo 13. PERIODO ENTRE LAS DOS GUERRAS. 

l. Situaci6n de 1919 a 19241 2. Periodo de 
1924 a 19291 ), El Tratado de Locarno1 4. Las 
conferencias de Desarme. 

Capítulo 14. DICTADURAS Y DEMOCRACIAS DE LA 
POSTGUERRA 

l. Anteccdentes1 2, Rcvoluci6n Rusa y Nacimicn 
to de la URSSJ 3. Mcncheviques y Bolcheviques; 
4. Orgnnizaci6n Pol!tica. 

Capítulo 15, EL FASCISMO EN ITALIA, 

1, Sus Orígenes1 2, La Destrucci6n del Sistema: 
3. El Partido Fascista; 4, Creaci6n del Estado 
Corporativo1 5. Naturaleza del Fascismo1 6. La 
Agresividad Internacional del Fascismo, 



en el siglo XX; 7. Progresos Culturales. 

Capítulo 18. LAS NACIONES EUROPEAS A FINES DEL 
SIGLO XIX Y LA AUTOCRACIA RUSA. 

l. Panorama a fines del s. XIX. 
2. La Autocracia Rusa. 
3. Conquistas Rusas en el Oriente; 
4. Intervcnci6n rusa en los Balkanes. 
s. La Autocracia y la Burocracia en Rusia; La 
Rcacci6n: El Nihilismo y el Terrorismo. 

Cap!tulo 19. PUEBLOS DE ORIENTE: CHINA '{ JAPON. 

l. Causas que motivaron la apertura del comeE 
cio chino y japonés con los europeos y los 
americanos; 2. Advenimiento de la RepQblica 
China; 3. Organización Feudal del Jap6n1 
4. El Imperio Japon~s. 

Cap!tulo 20. EL IMPERIALISMO y LAS GRANDES 
GUERRAS MUNDIALES, 

l. El Maquinismo europeo. Causas económicas 
que motivaron a los pa!ses industriales a bus 
car mercados de adquisición y de consumo. -
2. Los grandes imperios europeos y sus zonas 
de influencia; 3. La cuestión de Oriente. 
Alianzas1 La Paz Armada; 4. Causas y Resulta
dos de la Guerra Europea de 1914-19181 S. Ad
venimiento del Estado sovi6tico; 6. Las Artes 
y las Ciencias de la Postguerra1 7. El Fascis 
mo y su Repercusión1 8. La Segunda conflagra= 
ción Mundial (1939-19451; 9. La post Guerra, 
Conferencias en la Cumbre. 

Capítulo 16. EL NAZISMO ALEMAN. 

l. Nacimiento del Nazismo en Alemania: Antoce 
dcntcs1 2. La Constitución de Weimar1 3. El 
Pacto de Locarno; 4. El Nazismo v Adolfo lli
tler1 6. Instituciones Nazis; 7, La Economía 
Alemana bajo el Nacionalismo; 8. Jerarquías 
Sociales; 9. El Estado Totalitario; 10. El 
Mito de la superioridad N6rdica y la Campaña 
Antiscmttica; 11. La Ofensiva Internacional. 

Capítulo 17. EL MILITARISMO JAPONES. 

l. Antecedentes da Japón1 2. La estructura 
Econdmica y Social de Japón1 3. La Casta Mili
tar1 4. Política Militar de Japón; 5, La Agre 
sidn de Japdn contra China. -

Capítulo 18. LAS DEMOCRACIAS EUROPEAS; sus ES
TRUCTURAS ECONOMICAS, SOCIALES Y 
POLITICAS, 

l. Antecedentes; 2. Democracia Social y Eco
n6mica; ~. Democracia Pol!tica; 4. Posicidn o 
Intereses en el complejo punorama mundial1 
5. Conflictos con los Reg!mencs totalitarios; 
6. Francia e Inqlaterra ante la ofensiva fas
cista. 

Cap!tulo 19. NORTEAMERICA DURANTE LA POSTGUERRA, 

l. Antecedentes; La pol!tica de Laissez Fairc 
do Hoover; El Triunfo de Roosvclt v la Inicia 
ción del Naw Deal (Nuevo Trato): 4·. La nueva
depresión en 1937; S. La Política del Buen V~ 



cino. 

cap!tulo 20, LA REPUBLICA CHINA; SUN YAT-SEN y 
EL NACIMIENTO DE LA REPUDLICA CHINA 

l. Antecedentes; 2. La Repablica China;·). El 
Partidu del Pueblo o Kuo ming tang; 4. El Go
bierno Nacionalista de Chiang Kai-Shek; S. La 
Unificacidn del pueblo chino contra el a9rc
sor. 

cap!tulo 21. EL EJE BERLIN - ROMA - TOKIO. 

l. r,a Sociedad de las Naciones; 2. r.os Pactos 
do las Naciones; 2. Pol!tica Eie. 

cap!tulo 22. ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL. 

l. Genoralidadoo; 2. La Monarqu!a Esoañola; 
J. La ca!da de la Monarqu!a en 19311 4. El 
Triunfo del Fronte Popular; 5, La Guerra Ci
vil; 6. El Nuevo Estado. 

capitulo 23. CARACTER MUNDIAL DE LJ\ SEGUNDA cu~ 
RRA MUNDIAL. 

l. Rivalidades entre las democracias y los Es 
tados Totalitarios¡ 2. Pactos y Agrupaciones
entre las Naciones; 3. El principio de la Gu~ 
rra; 4. El Desarrollo de la Guarra Primera Fa 
se; S. Sequnda Fase de la Guerra¡ 6. Tercera
Fase - Campaña de 1\frica y Oriente Medio; 
8, El Frente Ruso; 9. La Guerra en el Mar. Los 
Estados Unidos; 10. Frente en Africa; 11. Ca~ 



paña de Italia; 12. RusiaJ 13. Frente occiden 
tal: 14, Frente Oriental1 15. conferencia de
los Aliados y la Ocupaci6n Alemana; 16. Fin 
de la Guerra en el Pacífico. 

cap!tulo 24. CONCLUSION DE LA r.UERRA 

l. La carta de san Francisco y la Orqaniza
ci6n de las Naciones Unidas1 2. Los orinci
pios fundamentales de la ONU1 J, Consecuen
cias de la Scaunda Guerra Mundial; 4. Las 
Alianzas. -

cap!tulo 2S. LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NA
CIONAL. 

l. Antecedentes; 2, Asia1 J. Birmania; 4. Co
rea1 s. China1 6. La India; 7, Filipinas; 
B. Indochina; 9, Indonesia1 10. Jap6n1 11. M1!_ 
lasia, 

Capítulo 26. EL MEDIO ORIENTE EN LA POSTGUERRA. 

l. Antecedentes y Liga Arabe; 2. Egipto, Pa
lestina1 J, Ir6n1 4. Chipre. 

capítulo 27. LOS PAISES EUROPEOS DESPUES DE 1945. 

l. La URSS dospués de la Segunda Guerra Mun
dial1 2. Alemania 0<:cidental1 J. Francia1 
4. rtalia; S. Españai 6. Gran Bretaña. 
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capítulo 28. AFRICA y EL PANAMERICANISMO. 

l. Generalidades1 2. Arqelia: J. RepOblica Ccn 
troafricana; 4. Etiopía; s. conqo; 6. Congo 
nalga; 7, Marruecos; a. Nigeria y Diafra; 
9. Repablica de Africa del sur. 

Capítulo 29. AMERICA DESDE 1945. 

l. Canad~1 2. Estados Unidos1 3, M~xico1 4. Con 
troam6'rica y el caribe; s. Cuba; 6. Venezuela# 
7. Argentina: 8. Chile; 9. Brasil; 10. Colom
bia1 11. Relaciones Internacionales. 

Capítulo 30. CULTURA DEL SIGLO XX. 

l. Generalidades; 2. Filosof!a; J. P9icolog!a 
y Sociolog!a; 4. F!sica; 5. T6cnicas Industri~ 
lo&J 6. Literatura; a) Francesa Anglosajona; 
b) Alemania, c) España; 7. La MOsicn on el si
g-lo XXJ 8, Arquitectura; 9, Escultura1 10, Pi!! 
turll. 

capítulo 31. CULTURA DE AMERICA F.N EL SIGLO XX. 

1. Arte y Literatura1 2. Novela; 3. Crítica; 
4. El Arto Hiscanoamoricano en el s. XX; 5, Ar 
quitcctura de Brasil; 6, Arquitectura de Vene= 
zuela; 7. M6xico; e. Arquitectura Aroontina; 
9. La EsculturaJ 10. La Pintura, 

capítulo 32. GENERALIDADES y EUROPA DE 1972 A 
l 97 B. 

Introducci~nJ 2. Portugal; 3, Españar 4. Fran
cia 1 5. D'1lgicD 1 G. Holanda; 7. !tal ia 1 B, Al~ 
maniar 9. Edo. del Vaticano; 10. Austria1 11. 



Grecia: 12. Dinamarca: 13. Islandia: 14. Sue
cia: 15. Noruega: 16, Gran Bretaña: 17. URSS; 
18. Albania; 19. Bulgaria; 20. Checoslovaquia: 
21. Alcmllnia Democrática: 22. llungr!a: 23. Po 
lonia1 24. Rumania; 25. Yugoslavia. -

Cao!tulo 33. ASIA DE 1972 A 1978. 

l. Turqu!a1 2. L!bano: 3, Jordania; 4. Irak; 
5. Arabia Saudita; 6, Irlln1 7. siria: B. In
dia; 9. Paquistán; 10. Indonesia; 11. Afganis 
t~nt 12, China; 13. Taiwan (Formosa): 14, ViC~ 
nam; 15. Camboya, 16, Vietnam y Camboya; 
17. Camboya; 18. Corea;· 19. Jap6n, 

Cap!tulo 34. AMERICA DE 1972 A 1978. 

l. Canad4; 2. Estados Unidos: 3, MéKico1 4. 
Guatemala: s. lfonduras1 6, El Salvador: 7. Ni 
caragua: a, Costa Rica1 9. Panam4; 10. Cuba,-
11. Venezuela1 12. Colombia1 13. Ecuador1 14. 
Surinam1 15, Brasil; 16, Pera; 17. Bolivia; 
18, Paraguay, 19, Uruguay; 20. Chile; 21. Ar
gentina. 

cap!tulo 35. AFRICA DE 1972 a 1978. 

l. Africa: 2. El Sahara Español: 3. Marruecos1 
4. Argelia; 5, Libia: 6. Egipto; 7. Mal!; 8. 
N!gcr; 9. Chad1 10. sudlln1 11. Etiop!a1 12, S.Q 
malla; 13. Nigeria1 14. Benin: 15, RepQblica 
Centroafricana; 16. Rc~Oblica Popular del Con
go; 17, Zaire; 18. Uganda; 19. Angola; 20. zam 
bia; 21, Sud4frica, 



CUADRO ·-· ANALISIS DE CONTENIDO DEL CAPl'I'Ut.O DE LA 
REVOLUCION Flll\NCESl\ 

b.I..!IBQ: !d!IBQ.1 
/\PPENDINI, Ida y zavali:i, Silvio1 llisto- LnPEZ REYES, J\malin Y LOZ/\NO FUENTES, 
ria universal, Moderna y contcmportlnca: Jos6 Manuel: Historia Universal Con-
JOva. cd.; Porr1la1 M6xico: 1984; 506 pp. tcmportlncn: 16va, cd.: CECSA: Mdxico1 

1986; 365 ºº· 
I. SISTEMAS DE PENSAMIENTO I. ¡:iISTEMAS DE PENSAMIENTO 

1.- CAUSAS que motivaron la Rcvolucit5n 1. - Antecedentes, 
Francesa. 2.- Clases Sociales, 

2.- Principales Episodios, J.- Luis XVI, 
J.- Resultados, 4.- Reformas Fiscales, 
4.- Conclusiones. 5.- Asamblea Nacional constituyente. 

6.- La Toma de la Bastilla. 

7.- Asamblea Leqislativa. 

B.- Intervcncit5n austroprusiana. 

9.- Convcnci6n Nacional. 
10,- Invasit5n de Francia. 

11.- comitd do Salud Ptlblica, 

12.- Luchas intestinas y con el extranjero. 

13.- Epoca del Terror. 

14.- Directorio. 



rI. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

- Libertad, 
- Igualdad, 

Absolutismo. 
- Racionalismo. 

Revoluci6n. 
Democracia. 
Soberanía. 

II. CONCErTos FUNDAMENTALES 

- Democracia 
Injusticia. 

lII, IDEAS DASICAS III. IDEAS BASICAS 

A. Causas gua motivaron la Ravoluci6n Francesa~ A. Antecedentes 

Ideas Econ6micas.- Ideas econ6micas,-

- El absolutismo real normaba la economía del 
país. 
- Los fisi6cratas influyeron en la burquesía d~ 
mandando que los fen6menos econ6micos se rigie
ran por las leyes naturales sin la intervenci6n 
del Estado, 
- Una de las principales causas de la Revoluci6n 
fue la grava crisis econ6mica ocasionada por los 
impuestos establecidos en forma arbitraria, la 
decadencia de la agricultura, las aduanas inteE 
nas que impedían el libre comercio, la organiz~ 
ci6n de las corporaciones de obreros, al siste
ma de pesas y medidas que variaba de una comar
ca a otra de Francia, la prohibici6n de la ven
ta de determinados productos que debían consu
mirse. 

- Dentro de las principales causas que origina
ron la Rev. Francesa, la tercera, fue la desi
gual distribuci6n de la riqueza y la situaci6n 
an6mala de que los impuestos recaían sobre las 
clases m~s d~biles y m~s necesitadas, lo que 
caus6 una crisis financiera que obligd a convo
car a los Estados Generales, 

Ideas Sociales.-

El segundo factor fue la influencia que ejercie 
ron sobre las mentes los intelectuales raciona= 
listas de la Enciclopedia, que hicieron resal
tar esta injusticia. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

- Los ministros de Hacienda intentaron reformar Ideas Pol!ticas.-
las finanzas del roino para salvar a Francia de 
la crisis que sufría, pero todos los privilegia 
dos so opusieron, evitando que éstas se llova-
ran a cabo. 

Ideas Sociales.-

La Rev. Francesa marca el inicio do la Edad Con 
tempor~nea por su resonancia mundial al afirmar 
las ideas de libertad e igualdad. 
- So prepar6 durante años por la disconformidad 
naciente do la normatividad impuesta por el Ab
solutismo real. 
- El antecedente idool6gico de la Rev. fue el 
Racionalismo qua dio origen a la Ilustraci~n y 
a la Rcligi~n Natural. 
- La burguesía tenía influencia de filosofías 
que atacaban al absolutisrno real, la concentra
cidn de poderes y la división de clases socia
lesi as! como de la Enciclopedia que divulgaba 
al saber humano interpretándolo desde el punto 
de vista racional con ideas antic~t61icas. 

Ideas Pol!ticas.-

La Nobleza y el alto clero ten!an todo el poder 
pol!tico, con el que comot!an injusticias. 

B. Principales coisodios de la Rcv, Franccsa1 

Ideas Económicas.-

- La Nacionalización de los bienes eclesiásticos 
hizo posible el advenimiento de pequeñas propie
dades y facilitó rl pago de impuestos. 

En primer lugar, la conducta de los gobernanteu 
del absolutismo real y del despotismo ilustrado, 
en cuanto a materia pol!tica so refiere, hacicn 
do que el pueblo no fuera tenido en cuenta para 
ninguno de los problemas nacionales. 
- La causa ocasional fue la falta de carácter de 
Luis XIV. 

B. Clases Sociales.-

Idea Pol!tico - Social. 

- La burques!a era la clase mejor preparada in
telectualmente y estaba ansiosa por conseguir 
los puestos oficialas que eran privilegios do 
la noble2a y del clero. 

c. Luis xvr.-

Idea Política, -

- La falla fue de todo el sistema heredado y no 
s6lo del monarca. 

o. Reformas Fiscales,-

Idea Política. -

- La Rev, Francesa puede dividirse on cinco ot~ 
pas; l. Edos. Generales. 

2. Asamblea Nacional constituyente. 
J, Asamblea Legislativa. 
4. Convenci6n Nacional. 
s. Directorio. 



Ideas Sociales.-

- Los pol!ticos o idc6logos form.:i.ron clubs que in
fluyeron poderosamente en la marcha de los aconte
cimientos revolucionarios. 
- La burguesía intelectual cobr6 cada vez mayor 
fuerza e influ~·6 con sus ideas racionalistas, 

Ideas Políticas.-

- La Bastilla representaba a las arbitrariedades 
e injusticias cometidas por el absolutismo real. 
- La Rev, Francesa fue una verdadera Rev. agraria 
y civil. 

La declaraci6n de los derechos universales del 
hombre afirmaba que la soberanra no resid!a en el 
rey sino en el pueblo, el cual eleg!a libremente a 
sus representantes, que la ley era la libre volun
tad del pueblo y debía ser igual para todos1 que 
los poderes dcb!an separarse y no concentrarse en 
un solo 6rgano o persona; que exist!an derechos na 
turales al hombre, es decir, igualdad, la propie-
dad, la seguridad, la resistencia a la oprcsi6n y 
que 6otos eran sagrados e inalienables. 

c. Resultados de la Revoluci6n Francesa.-

Ideas Econ6micas.-

- El Directorio implant6 un rdgimen moderado que tu 
vo que enfrentarse con serian dificultades de caráC 
ter civil, político y administrativo. Las constan-
tes guerras, el comercio y la industria completamen 
te desorganizados, la inflaci6n debida al papel mo= 
ncda, provocaron la bancarrota, 
- Cerca de la miseria de las masas surg!a el lujo 
insolente de los especuladores y nuevos ricos. La 
licencia y el desenfreno, el deseo do goces materia 
les se notaba oor todas oartcs, -

E. Asamblea Nacional Constituyente.-

F, Torna de la Bastilla.-

Idea Pol!tica.-

- La Bastilla era un s!rr~olo del poder real. 
- Las reformas judiciales no eran suficien-
tes para calmar a los revolucionarios. 

Ideas Econ6micas.-

- El Hambre detcrmin6 manifestaciones popul~ 
res. 

B, Asamblea Legislativa.

Idea Política.-

El prestigio de Mirabcau hizo pensar que po
dr!a servir de intermediario entre el rey 
(al que apoyaba en secreto) y los revolucio
narios, pero su muerte dej6 en desamparo a 
la monarquía. 

H. Intervenci6n Austroprusiana.-

I. Convenci6n Nacional.-

J. Invasi6n de Francia.-

K, Comit~ de Salud Pablica.- w 
o 



Idoas Sociales.-

- Durante la Rcv., las ciencias, las inetitucio 
ncs científicas y art!sticae y los centros da -
estudio so conservaron y mejoraron. Los salo
nes volvieron a abrirse. Se tuvo especial cui
dado en la clasificaci6n y conservaci6n do obras 
art!sticas y archivos. 
- Francia fue el ideal de muchas naciones del 
mundo. Sus libros, sus folletos revolucionarios 
cundieron por toda Europa y Am~rica. 

Ideas Pol!ticas.-

- La Revoluci6n empled la fuerza para dcrrrocar 
los antiguos privilegios de las minor!as arist2 
criticas y la monarqu!a absoluta. Ocspu~s de los 
tumultos y dcsdrdcnes iniciales, prctendi6 norma.i 
sus actos con la cordura, pero las sublcvacioncf 
campesinas del interior, la oposicidn sistem~ti· 
ca del rey a la Constituci6n, la carcst!a de v! 
veres y de granos y la invasi6n extranjcr~, exa! 
peraron a las masas azuzadas hjbilmente por los 
pol!ticos de los clubes y los periodistas. 
La Convencidn permiti6 terribles excesos y trat( 
de ahogar en sangre todos sus opositores, pero 
salv6 el esp!ritu de la Revoluci6n. 
- Los generales principiaron a intervenir en la 
pol!tica y prepararon el advenimiento de una 
dictadura militar. 
- Durante el Consulado, a pesar de la dictadura 
exist!a la libertad humana que garantizaba la 
igualdad a todos los individuos ante la ley, la 
familia, ol derecho de propiedad siempre que 6~ 
te no interfiriera con la utilidad pablica. 
- Los realistas y los jacobinos dem6cratas o e~ 
tremistas, partid.irles de un r6gimen pol!tico 
mtls avanzado, trataron de derrocar al Directo-

'' 

L. Luchas Intestinas y con el oxtraniera.-

M, Epoca del Terror,-

N, Directorio,-



rio, pero sus conspiraciones fueron rcpr1m1~as 
por la Fuerza. 
- Las conquistas territoriales de Francia duran
te la Rev., despertaron el recelo de toda Europa. 
Los territorios conquistados se habían organiza
do en repOblicas regidas por partidarios de las 
ideas revolucionarias. Estaban supeditadas a 
Francia, 
- Los excesos de la Rev. fueron considerados ac
cidentes inevitables después de los siglos da t! 
ran!a. La política mundial recibi6 el influjo de 
nuevas ideas. Se preparaba la lucha por la libeE 
tad y por el advenimiento de las repOblicas y mQ 
narqu!as constitucionales mientras Francia cami
naba hacia el Imperio. 

o. Conclusiones.-

Idea Econ6mica - Político - social.-

- La Revolución Francesa se debe a causas de or! 
gen econ6mico, político, social y espiritual. 

Idea Político - Social.-

- Afirm6 los derechos naturales del hombre y dio 
a Francia la libertad de credos, da prensa, de 
acci6n, otorgando a todos la igualdad pol!tica 
de derechos y deberes. 

Idea Política.-

La propaganda de las ideas revolucionarias induje 
a las naciones europeas a formar la primera y se
gunda coaliciones. 
- Pretendió al principio conservar la monarquía 
constitucional. · 
- Al ocurrir la intervención extranjera, llamada 



por Luis XVI, aboli6 la monarqu!a y transformo a 
Francia en RepGblica Constitucional. 
- La Constituci6n Francesa pone las basas de la 
democracia mundial. 
- La revoluci6n agraria y civil llcv6 a Francia 
a terribles excesos que fueron contenidos bajo 
el directorio, · 
- Napole6n Bonaparte, como C6nsul y despu~s como 
Emperador, gobierna dictatorialmente a Francia y 
sostiene enconadas luchas con otras potencias cu 
ropcas, pero incorpora en sus reformas y leyes -
algunos de los principios do la Rcvoluci6n. 

IV. HECHOS ESPECIFICOS. -

A. Causas gue motivaron la Rcvoluci6n Francesa. 

Hechos ccon6micos,-

IV, HECHOS ESPECIFICOS.-

A. Antecedentes.-

Hechos econdmicos.-

- Luis XVI sube al trono francés cuando el Edo. Economistae1 oueenay, 
estaba empobrecido. Gournay, 
- Ministro de hacienda: Turgot.- No empréstitos Riquetti, 
ni aumento en tributos, economías a la Corto. Turgot 1 
Re.formas propuestas: Suprimir Gabelas internas y Smith. 
aduanas, Corveas o ayuda gratuita de campesinos 
y corporaciones de artesanos. Libertad de Comer- Hechos Sociales.
cio de cereales, de trabajo y Comercio libro. R~ 
chazo del Parlamento. Fue depuesto en 1776 por Fil6sofos: Montesquicu, 
prcsi6~ del clero, de la Corte y de la Burguesía Voltaire, 
rica. Rousseau. 
- Ministro de Hacienda: N'eckcr.- Suizo, banquero, 
accpt6 empréstitos. Sobrevienen los préstamos de B. Clases Sociales.
Francia a Colonias inglesas pro Independencia. 
public6 ler. informe de ingresos y gastos del re} Hechos Econ6micos.
no. Déficit estatal falseada en 114 millones. 
- Ministro de Hacjnnda: Calonne.- De l78J-l7R7. - El Alto Clero tenía todos los privilegios de 
Gastd mucho para uparentar falsd prosperidad, e~, un Señor Feudal, el bajo clero compartía la m! 
prl?stitos. En J af1os aument6 la deuda en 1600 m!, j seria del pueblo, 



llenes de francos. Propuso las mismas reformas; 
Contribución o Subvcnci6n torritorialt Suprasi6n 
de Gabelas y Corveas; Creaci6n do Asambleas Pro
vinciales electivas formadas por los tres Edos. 
convoc6 a Asamblea de Notables. 

1 1 

- Los impuestos recalan sobre el Edo, Llano (Bur 
9ueses, Campesinos y Artesanos), Las cargas fts= 
cales consumían la mitad de los productos de la 
tierra. 

- Asamblea.- Febrero do 1787, Rcuni6 142 prínci- c. Luis XVI.
pes, obispos, Nobles y Altos financieros. 
- Ministro de Hacienda: Drienno.- Subvenci6n te- Hecho Pol!tico.

Nieto de Luis XV, le sucedió en el trono en 
casado con María Antonicta. 
- 1792.- Fin del reinado en for~a trSgica. 

1774 
rritorial. La asamblea de Notables estuvo en con 
tra por lo que se disuelve, El Parlatt1.ento no ap2 
ya la subvenci6n. El Rey destierra a Brienne a 
Troyes. Bricnnc convoca Edos. Generales para ma
yo de 1189 en Versalles, 
- Ministro de Hacienda: Nccker.- Pidi6 nuevos em o. Reformas Fiscales.
préstitos. Or9ani26 Edos. Generales. El No. de 
diputados del Edo. Llano casi igual al del Clero Hechos econ6micos.
y la Nobleza unidos. (1196). 
- S de mayo de 1789 es la Asamblea de Edos. gong 
rales: el Rey limita el tratamiento a cuestionas 
financieras. 
- &l Tercer Edo. pagaba impuestos al Edo. Pic~
mos a la Iglesia y dereehos feudales a sus seno
rcs. 
- Ni el Primer, ni el aequndo Edo. pagaban im
puestos. 

Hechos Políticos.-

- Las Clases de Francia en el siqlo XVIItr 
l. Primer Edo. El Alto Clero. Atribuciones: Ens~ 
ñanza, Registro de Bautizos, Bodas y Defunciones 
ecnoficencia y Cuidado de las almas. No pagaban 
impuestos, recibtan diezmos y administraban gran 
des propiedades. 
2. segundo Edo. La Nobleza: De la Corte que vi
vlan en Versalles y con altos puestos en el EjéE 
cito y la Iglesia, y de Provincia, que cxig!an 
contribuciones a campesinos (Dinero, especies, 

Ministro do Hacienda.- Turgot1 ausc6 suprimir 
los privilegios de la Nobleza y el Clero. 
Ministro de Hacienda.- Necker; Propuso medidas 
!innncieras. 
- Francia apoyó econ6micamcnte a las colonias irr 
glesas contra Inglaterra. 
- Se convoca Junta de Notables para solucionar 
problemas económicos, se destituye por proponer 
supresión de privilegios. 
- Rey vuelve a llamar a Necker que hab!a depues
to. 
- Se convoca Edos. Generales. JOO diputados del 
Cloro, JOO de la Nobleza y 600 del Edo. Llano. 

Hechos pol!~icos.-

- Los Edos. Grales. se refirieron 
votacidn~ por órdenes ganaban los 
por cabeza ganaba el pueblo. 

a la forma de 
privilegiados; 

E. La Asamblea Nacional Constituyente.-



servicios y ayudas, derechos por uso de mo~~no, 
horno y granero, impuesto do tr~nsito), 
J. Torcer Edo. Burguos!a formada por intelectua
les, profesionales y magistrados, comerciantes y 
banqueros industrialcsJ Artesanos formada por 
Obreros y Jornaleros y los Campesinos. 
- Los Barbones ravorccicron que los burgueses m~ 
jor preparados trabajaran en la adm6n.y direcci6n 
del Edo., pero los puestos m4s representantes y 
lucrativos se reservaban a la l\lta Nobleza, 
- Los monarcas tenían derecho divino para repre
sentar la justicia. 
- Desdo 1614 no se reuntan los Edos. Grnlos, for 
mados por los tres Edos. -
- En 1774 muero Luis XV y hereda el trono Luis XV 
de 20 años, casado con María l\ntoniota, hija de 
Mar!a Tereza de Autria y hermana de Jos6 II. 
- 1789.- Las asambleas locales de las provincias 
rechazaron cuadernos para exponer sus reclamaci2 
nos y peticiones, 
- Se pcd!a una Constituci6n, una reforma al Go
bierno y la sociedad. Loo tres Edos, podían ga
rant!as para la libertad personal Y de pcnsamicrr 
to. 
- 5 de mayo.- Debato acerca do la forma de votar; 
El ter, y 2do. Edos. por Edos,, y al 3er. Edo, 
por cabeza. 
- 17 de Junio.- Diputados del Edo.Llano forman 
Asamblea Nacional por ser el 96\ de la naci6n y 
por lo tanto, expresi6n de la mayoría. 
- Asamblea Nacional; a) Las constituciones futu
ras no aprobadas por los representantes de la n~ 
ci6n sertan anticonstitucionales. b} Las contri
buciones existentes eran vglidan hasta la disol~ 
ci6n de la Asamblea. c} Deuda pOblica era oblig~ 
ci6n de toda la naci6n y la asamblea se hacía 
reaponsable de su validez. 
- 20 de junio el ray manda cerrar el sal6n de re~ 

Hecho po~itico.-

- 17 de Junio La Asrunblea Nacional Constituyente 
no llega a un acuerdo sobre la votaci6n. 
El Rey mand6 cerrar el local de asambleístas. 
Los Diputadoo juran no separarse hasta haber da
do a Francia una constituci6o, 
- El Monarca acepta la votaci6n por cabeza. Dic
ta una Constituci6n civil del pueblo. El Papa 
prohibe votar porque se nacionalizan los bienes 
eclesiásticos,. eren di6sosis y suprime otras. 

F. La toma de la Bastilla.-

Hechos econ6micos.-

- En Parte, las Jornadas do Oct. obligaron a la 
familia real a volver. 
- 2 de Diciembre,- So confiscan los Bienes del 
Clero. 

Hachos Sociales.-

26 de A90Sto.- Se formuló la Oeclaracidn de Dore 
ches del hombro y del ciudadano. Proclamaba: Li= 
bcrtad de culto de prensa y de asociaci6n, Sobe
ranía del pueblor Igualdad do Impuestos e Igual
dad civil pol!tica y religiosa. 

Hechos pollticos,-

- El Rey concentra ojdrcitos en Versalles y de~ 
tituyc a Ncckcr. 
- 14 de julio de 1789 ol pueblo toma la prisidn 
del Edo. "La Bastilla". 
- El Municipio do París form6 la Guardia Nacio
nal con el marqu~s do La Fayette como jefe, 
La Fayette ide6 la aecarpela tricolor: Blanca, 



nionos para suprimir la asamciea. Los ul.putaaos 
se trasladan a la sala de Juego de Pelota donde 
juraron no separarse hasta que quedara astablcc! 
da la Constituci6n. 
- 23 de Junio.- Dos nobles ingresan a la Asrunblea. 
- El Rey ordena sesionar por separado y declara 
nula~ las decisiones del 17 de junio. 
- Conde Mirabeau responde que estaban por la vo
luntad del pueblo y s6lo saldrían por la fuerza 
de las bayonetas. 
- 27 de junio~- Rey ordena que ingresen a la~ 
blea Nacional los diputados del ler. y 2do. Edos. 
que se negaban a sesionar con el Eda. Llano. 
- 9 de julio.- Por elaborar la Constituci6n Fra~ 
cesa la Asamblea se llam6 Constituyente. 

B. Principales episodios de la Revoluci6n Fran
~ 

Hechas Econ6micos.-

- En el año 1789 la crisis econ6mica ocasion6 wia 
carestía de víveres enorme. 
- Para salvar las finanzas pablicas se expropia
ron y nacionalizaron los Bienes del Clero. Se 
vendieron las tierras de los conventos a las co
munas en 3,000 millones de francos. Los munici
pios pagaron con billetes llamadas asignados que 
se destruyeron en cuanto llegaron de nuevo al 
erario. 
- Durante el Consulado {1800-1804) Napole6n cre6 
la Administraci6n de las contribuciones directas 
para distribuir y reglamentar impuestos. 
- El Banco de Francia emit!a billetes con la ga
rantía de un fondo de metales preciosos. 
- 1802.- Francia vive una época da auge econdn.ico. 

Hechos Sociales.-

Azul y Roja. 
- El Rey vuelva a llamar a Nccker. 
- La Nobleza huy6 de Par!s y de toda Francia. 
4 do agosto.- Asamblea suprimi6 derechos feuda
les. 
- Francia fue dividida en departamentos. 
- Se dictaron reformas judiciales. 
- Los Diputados se retiraron despu~s de redactar 
los puntos fundamentales de la Constituci6n. 

G. Asamblea Legislativa.-

Hechos econ6micos.-

- La nueva Constituci6n suprimi6 los mayorazgos. 

Hechos sociales.-

Par!s se llen6 do clubes, entre los que se conta 
ron los jacobinos, dirigidos al principio por MI 
rabeau y Lafayette y después por Danton y Robes
pierre. 
- La Constituci6n dio libertad de prensa y de r~ 
ligi6n. 

Hechos Políticos.-

1791.- Luis XVI jur6 cumplir los compromisos de 
la Asamblea constituyente. Convoc6 la Asamblea 
Legislativa con los siguientes partidos: extre
mistas o montañeses; moderados o republicanos y 
partidarios de la Monarquía Constituyente. 
- Luis XVI se entendía en secreto con extranje
ros. Pretendi6 huir, pero fue detenido en varen 
nos. 

Austria y Prusia intervienen. 
- La nueva Constituci6n modific~ la lcgislaci6n. 
- La Asamblea promulg6 dos decretos: Contra cmi-



1799.- El Periodista Demoulins y Luis Felipe do 
Orleans, as! como los miembros de los clubes, ag 
tan al pueblo. 
- se forman clubs que también intervienen en la 
Constituyente. Mirabeau y Robespiere son Jacobi
nos apoyados por la prensa. 
26 de Agosto do 1799. - Oeclaraci6n de Derechos del 
Hombre.- Const6 de un pre.1mbulo y 17 artículos 
que sirvieron de base para la Constituci6n, Los 
agitadores hac!an propaganda para aumentar el de~ 
contento. 
- 1 de Octubre de 1791.- Fue la Asamblea Legisla~ 
tiva con los siguientes partidos: Fuldensos.- fi~ 
los a la Constituci6n y al Rey¡ Jacobinos.- Con
tra el Rey1 Girondinos.- Moderados¡ Cordeleros.
Republicanos convencidos (Danton y Marat), 
1793 - 1794.- Robespicrrc, caudillo dictador vs. 
ol culto de la libertad, de la Santa Igualdad, y 
de la Raz6n. Contra el ate!smo propuso su de!smo 
racionalista. Hizo que la Convención declarase 
que Francia reconocía a un Ser Supremo y lo de
cret6 un d!a festivo del año. Contra la doprava
ci6n moral de los hombres y de la conciencia pd
blica. 
- convenci6n.- Fund6 ol Instituto de Francia que 
dab!a encargarse de la alta cultura, crc6 escue
las, organiz6 archivos, orden6 y clasific6 teso
ros bibliográficos y art!sticos del país1 impla~ 
t6 el uso del sistema métrico decimal. 
1796 -·1797.- Napolc6n divulg6 principios revol~ 
cionarios por ol norte de Italia. 

Hechos Pol!ticos.-

- 1789.- Provincias francesas manifiestan inqui~ 
tud. En Versallcs. tropas de Mercenarios extran
jeros al servicio del Rey. 
- oestituci6n do Nccker. 

grados y contra los sacerdotes que no juraron la 
Constitucidn. 

H. Intervencidn Autroprusiana.-

Hechos Políticos,-

1792.- Guerra con Austria. 
- Pueblo invade el palacio de las Tullerías. 
- Prusia declara guerra a Francia. 
Brunswick.- General austroprusiano, amenaza al 
pa!s si ultrajaban al Rey. 
- La comuna so adueña del poder. 
- Segundo ataque a las Tuller!as.- El Monarca se 
refugia en la Asamblea. 
- Se suprime la Asamblea, el Rey fue arrestado 
en Temple, se establece la Convoncidn. 

t. La Convenci6n Nacional.

Hecho Político,-

1792.- So constituyo la Convencido con tres par
tidos: Girondinos a la derecha1 jacobinos a la 
izquierda (montañeses) 1 dol centro (del pantano). 

J, Invasi6n de Francia.-

- El ejército extranjero invadi6 Francia. 
- Hay matanzas en septiembre. 
- El ejdrcito revolucionario detiene la invasi6n 
en Valmy. 
- Enero do 1793.- El Rey fue condonado a morir 
en la guillotina, 

K. El Comitd de Salud Pdblica,

Jlecho Pol!tico.-



- Pue.., ... o se armo saquean<-10 .1.as •. - ... u·-- y c.1. a .. -
senal de los inv.1lidos. 
- 13 de julio.- Asamblea exigió al Rey que alcj~ 
se a los Mercenarios de Versalles y llamase a 
Neckor del destierro. El Rey no acepta. 
- Se forma la Guardia Nacional por propietarios 
e industriales para asegurar el orden de la ciu
dad. 
14 de julio.- Parisienses destruyeron la prisión 
del Edo.; La Bastilla. Se pasearon sobre picas 
las cabezas del gobernador de la misma y del al
calde de Par!s por toda la ciudad. 
- La Fayettc al frente de la Guardia Nacional. 
- La Bandera fue: Blanco por la noblcza1 Azul Y 
Rojo Símbolos de Par!s. Se crea la Comuna para 
garantizar los principios revolucionarios. En el 
interior se crean comunas y guardias n~ .tonales. 
Aldeanos del interior atacan feudos. 
- 4 de Agosto.- La Asamblea discutió los derechoE 
y privilegios del alto clero y la nobleza, 
- Fines de Agosto.- El Rey aprobó la disolución 
de los privilegios de colectividades y personas. 
Miembros dol <il to clero y de la nobleza huyeron 
al extranjero. El pueblo obligó al Rey a regre
sar de versalles a Par!s con su familia. 
La Asamblea Constituyente se traslada con él Y 
sesionó hasta 1791. 
- El Edo. se dividió en BJ departamentos subdi
vides en distritos y 6stos en cantones y comunas 
- Se estableció el matrimonio civil, registros 
civiles para anotar nacimientos, matrimonios Y 
defunciones, 
- La Iglesia pasa a depender del Edo. conforme a 
la constitución civil del pueblo de 1790. 
El Papa se opuso. La A. Constituyente oblig6 a 
miembros del clero a jurar obediencia a la orga
nización civil, 
- El clero juramentado fue el que se sometid1 el 
refractario fue el aue siguió fiel al Papa. 

- Prímera CoaliciOn contra Francia.- Ingiaterra, 
Holanda, Austria y Prusia. 
- La Vendee se sublevó contra la Convención, pe
ro los rebeldes fueron exterminados. 
Lyon Talen se sublevaron contra el gobierno esta 
blccido. 'l'olón fue tomada por los ingleses, perO 
m~s tarde fue recuperada por Napoleón Bonaparte. 
Jourdan y Pichegru vencen ejércitos coaligados 
contra Francia. En el interior surgieron matan
zas. 

M. Epoca del Terror.-

Hecho Político.-

Jacobinos implantan sistema de terror enviando a 
la guillotina a cientos de personas por la ley 
de los sospechosos. 
- Se creó un nuevo calendario. 
- Se abolió la constituci6n del 93. 
- El Gobierno en manos del Comité de Salvación 
Ptlblica. 
- Fueron ejecutadas Mar!a Antonieta y el Duque 
de orleans {Felipe Igualdad) • 
- llebert y Danton fueron guillotinados por no 
querer matanzas. 
Robcspierre fue amo de Francia mediante el tribu 
to revolucionario, Instituyó el culto al ser su= 
premo. 
- En 1794 Robespierre fue condenado a la Guillo
tina. 

N. El Directorio.-

Hecho Político.-

- El Directorio estaba compue9to por cinco miem
bros y dos c~maras: Ancianos que aprobaban o re-



14 de Julio do 1790,- Rey jura fidelidad a la 
Constitucidn pero planea fugarse de Francia yapg 
yarso on príncipes alemanes y austríacos para re.!_ 
taurar la monarqu!a absoluta. 
- Junio de 1791,- Luis XVI oo fug6 de Parte con 
su familia, fue reconocido y aprendido en Varon
nes. 
- Danton pide supresi6n de la Monarquía. La Asam 
blca constituyente lo quer!a limitar su poder. 
14 de septiembre de 1791. El Rby jura solemnemeu 
to la nueva constitucidn, 
30 de Septiembre de 1791.- La Asamblea se disuc! 
ve. 
- La Constituci6n daba a Francia una Monarqu!a 
hereditaria con divisi6n de poderes: el Rey to
nta el poder ejecutivo con derecho a Veto, Los 
Diputados el poder legislativo1 y los Magistra
dos el poder judicial. 
1791.n Federico Guillermo de Prusia y Leopoldo 
II do Austria en Pillnitz promulgan un manifies
to condonando la Rovoluci6n. 
La Asamblea pidi6 a reyes do Prusia que obliga
ran a ciudadanos franceses a regresar a París, 
Francisco I (Rey do Austria y emperador de Alom~ 
nia) se opuso y doclar6 que ayudaría a los pr!n
cipcs que protcgtan a refugiados en caso do inv~ 
sic5n francesa. 
1792,- Girondinos obligan a la Asamblea a decla
rar la guerra a Austria. 
Francia fracasa en la invaei6n a los Patees Ba
jos, El Rey da su voto a las leyes que ponían a 
Francia en Edo. de defensa. Los jacobinos atri
buyen al Rey su derrota. La Asamblea pido supri
mir parte de la Guardia Real y deportar a los s~ 
cerdotes refractarios, 
Luis XVI so opuso ;· destituy6 al minietorio ja
rundino, 
El ejército austríaco al mando del duque de Brun: 

chazaban leyes1 y los Quinientos que presentaban 
las leyes al senado. 
- Barras fue un miembro importante del Directo
rio. 
- 1795 Napolo6n aplastc5 un ~ovimiento realista. 



wic~ "'i ..... cn hace un man.i (.iesto a frances<?s para re
gresar al Rey sus antiguos poderes. 
10 de agosto de 1792.- Voluntarios de provincias 
para defender Par!s. 
- Claudia Pouget de L'Isle compone La Marsellesa 
- Estalla la Revoluci6n. Los insurrectos crean 
la Comuna Revolucionaria. Asalto a las tuller!as 
y aprehensi6n al Rey y su familia. 
- La Asamblea destituye al Rey, establece Conse
jo Ejecutivo Provisional.- Dan.ton. 
- ~efes de la Comuna: Marat y Robespierre, dic
tan castigo de muerte a quienes apoyaron al Rey. 
- La Asamblea Legislativa se disuelve para crear 
la Convcnci6n. 
- 21 de Septiembre de 1792.- se instala la Con
venci6n y se proclama la Repablica Francesa. 
- La Convenci6n estaba formada por Girondinos, 
Montañeses y Centro (Pantano o Llanura). 
- Montañeses 1 Dan ton, Robespierre y Mara t. 
20 de Septiembre de 1792. - Los Republicanos triun 
fan en Valmy. Francia invudi6 Nizn, Sabaya y loe 
Países Bajos. Ofreci6 ayuda y fraternidad a los 
pueblos conquistados. 
- 21 de Enero 1993.- Guillotinaron a Luis XVI 
por apoyar a invasores y emigrados franceses. 
- lra. Coalici6n.- Inglaterra se une a Prusia y 
Austria, a Edos. alemanes, Rusia, España y Halan 
da. 
- Dinamarca y Suecia permanecen neutrales. 
- En Francia hubo una Guerra Civil, los campesi-
nos de La Vcnd~e so sublevaron contra la conven
ci6n. 
- La convenci6n cre6 un Comit~ de Seguridad Pd
blica para buscar culpables y sospechosos; un 
Tribunal revolucionario para juzgar y condenar 
y un Comit~ de Salvaci6n pablica para defender 
la integridad de la Ropdblica. 
- Los Giren.dinos estaban en contra de las matan
zas v abusos '-' fueron iuznados r.or la Comuna rio 



.-Parte. 
- Oanton, Robospierre y Marat fueron dueños de 
la convcncidn. 
- Los vendeanos victoriosos buscan vengar a los 
Girondinos. Matan a Mnrat (Carlota Corday). 
- Los vendoanos y realistas se unen con los in
gleses contra la Convenci6n. 
- 1793 - 1794.- Gran Terror, dictador fue Robcs
picrrc, cxtcrmin6 a ancianos, prelados, monjes, 
nobles, ejdrcito. Marra Antonieta, Lavoisier, 
Chcnicr, sra. Roland, Felipe Igualdad. 
- Dantdn y Demoulins forman el Comitd de Clemen 
cia y fueron ejecutados en 1794. -
1794.- El Tribunal revolucionario juzgaba y con
denaba sin escuchar nada. 
- El oj~rcito francés avanzaba por B~lgica y Ho
landa. 
- La comuna dictamind la muerte de Robespierre y 
sus partidarios. 
- La Revolución Termidoriana puso fin al terror. 
- Paz de eeailea en 1795.- Los diputados de Lla-
nura firman con Prusia, Rusia y España. Vencen 
a vcndeanos. 
- Inglaterra, Austria, Píamente y algunos Edos. 
alemanes siguen en guerra con Francia. 
1795.- La Nueva Constitucidn crea una Directorio 
con el Poder ejecutivo detentado por cinco miem 
broa electos por el poder legislativo. El Poder 
Legislativo formado por un consejo de 500 dipu
tados· que proponían leyes y un consejo de anci~ 
nos que las aceptaban. 
- Tenfan derecho de voto sdlo los ciudadanos qua 
leyeran y escribieran y pagaran al Edo. contri
bucidn directa. 
- Partidarios de la Monarqu!a: El Conde de Pro
venza Luis XVIII. 
La convencido nobmrd a Barras para defender a la 

~~~~~!~c=~co"e a Nil"Oledn Bonaparto nara avudar 



lo. Con 7000 soldados rode6 las Tullorras y dcs
truy6 a los insurrectos. 
- La Convoncidn se disolvi6 el 26 de octubre de 
1975 al vencer a los realistas. 
O 1795 1799 Periodo del Directorio. Inici6 lu
chando contra los austriacos, 
- Napolc6n 11769 - 1821) Naci6 en Ajacio. A los 
13 años cntrd a la escuela Militar de París. En 
1793 atac6 Tol6n, vcnci6 y fue General de Briga 
da. En 1796 al mando del ejército de los Alpcs
contra los austriacos, sarcos y piamonteses co~ 
ligados. 
- 1796 - 1797.- campaña de Italia.- Napoledn or 
ganizd, reform6 y disciplin6 al ejército. Atac6 
el norte de Italia y venci6 a Piamonteses y au~ 
triacas. Victos Amadeo III cedid a Francia Niza 
y Sabaya y permitid el libro paso por Piamonte. 
- Se form6 la Rep~blica Cispadana con Ferrara, 
Bolonia, Reggio y Moderna. Venci6 ej~rcitos au~ 
triacos en Arcole y Rivoli, pas6 los Alpes y fue 
a Viena. 
- Austria hizo un armisticio y cedi6 B~lgica y 
Lombard!a. 
- 1797.- Francia ced!a Venecia a Austria en el 
Tratado de compoformia. 
- La Repdblica Cisalpina formada por la Repabli
ca Cispadana y Lombarda1 la Repablica Ligdrica 
formada por G~nova, y la Repdblica del Edo. Pon
tificio formada por la Repdblica Romana. 
- 1798.- Napole6n se opone a atacar Inglaterra, 
convcnci~ al Directorio para atacar Egipto e in 
terceptar el paso de Inglaterra a la India. -
- Egipto gobernado por el Imperio Otomano de los 
mamelucos. Napole~n venci6 en la batalla de las 
pir&midcs, pero Nelson destruye la escuadra fran 
=u. -
- Napole~n marcha a siria y pone sitio a sanJUa.n 
de Acre. 

'' 



- Ingleses y turcos atacan a francoaes en Alojan 
drta, donde los vence Napole6n. -
- 1798.- Francia fonn6 en N!polcs la Ropablica 
Partcnopoa, crod la Ropablicll llolv~tica on sui
za1 atncd el Ducado do Toscana. 
- Segunda coalicidn.- Austria, Rusia, Turquta y 
Ntlpoles (1799-1801). Gral. Massena vcnci6 al Gral 
ruso souvorof en Italia y suiza. 
- Agosto 1799.- Napoledn deja Egipto al Gral.Kld 
ber y vuelve a Francia. -
- Cae el Directorio por conspiracidn para poner 
al mando a Bonapartc. 
- Los jacobinos obligan a los Ancianoe a transf2 
rir el Cuerpo Legislativo a Saint Cloud. 
- En lugar de los cinco directores, tres c6nsu
lesr Si~yes, Roger y Bonaparte. Reforman la Cona 
tituci&. -
- 9 do Noviembre de 1799.- La Repablica abdicd 
por una Dictadura militar. 
- Consulado.- Napolodn enfrenta con dxito a los 
coaligados, atacd y venci6 en Marengo a los aus
triacos, el Gral. Morcau los disporsd en ol Rhin 
Austria reconocid: Rcpablicas Blltava (Holanda), 
Cisalpina )Lomparda}, Helv~tica (Suiza), 1.19ar1-
ca (Génova). 
- 1802.- In9laterra firm.~ paz con Francia en 
Amiens. Entrega a Francia las colonias que en 
Am~rica le habta quitado monos Trinidad; Evacaan 
Egipto y Malta, Francia so compromotta a abando
nar N.fpolos. 
- 1801,- Napoledn logra que el Papa firme el Con 
cordato. El Papa reconoce la nacionalizncidn de 
los bienes del Cloro y el juramento de fidelidad 
de los sacerdotes al Edo •• Napoledn declara la 
Religidn Cat6lica de las mayortne, loe sacerdo
tes recibían sueldo fijo y el Edo. sdlo dosi9n~ 
ba Obispos con autoridad Papal. 
- Napoledn suprimi6 la cleccidn popular de juc-



ces, cre6 el C6digo Civil para el derecho priva
do. Transform6 escuelas centrales en Liceos y 
disciplin6 la instrucci6n pablica, Estableci6 la 
Legi6n de Honor para premiar m~ritos civiles y 
militares. 
- 1802.- Napole6n concede amnistía a los realis 
tas emigrados. Hay un Prebiscito que nombra C6Ü 
sul vitalicio a Napole6n. 



CUADRO 6-C ANALISIS OIDACTICO DE DOS LIBROS DE HISTORIA UNIVERSAL 

UNIDADES º! 
DACTICAS 

Historia DEL LIBRO 1\PPENDINI, r. y ZAVALA, s., .LOPEZ REYES, A. y LOZANO FUENTES, J.M.: 
Universal, Moderna y Contempor.!nea1 Historia Univorsal contempor4noa1 l6a. 
lJva. ed. 1 Porrda1 Ml!xico1 1984' 506 p. ed.; CECSA1 Ml!xico; 1986; 365 p. 

l. 
OBJETIVOS No Hay No Jfay 
GENERALES 

Explicacic5n de las fochas de inicio y 
torminacic5n del contenido, Die o qua no 

2. es un libro historicista pero no expli-
PROLOGO No Hay ca a qud se refiere. Lo da mayor impo_t 

tanela a la historia actual, • la econQ. 
mrn y a la pol!tica y • los pa!sos on 
desarrollo. 

INm:XltXX:ICW No Hay Descripcit5n de los hechos antccodontcs 
de la Edad Contompor4noa, 

ADVERTENCIA No Hay No Hay 

J. General.- Sc5lo trata los temas. 

INDICE 
Ilustraciones General.- Con Temas, sub temas y 
Analttico, Lecturas. 
Do Lecturas 



•• Cap!tulos 20 Cap!tulos 35 

ESTRUCTURA Divididos en Temas y Divididos en Temas y 
sub temas subtemas 

5. 
FORMATO 

-Diseño de las 
p4ginas Sobrecargado Balanceado 

-Titulaci<5n No se resaltan Se resaltan en color verde 

-Tipograf!a variada, poco clara y pequeña Variada y clara 

-Colores No Hay vers4'tiles 

6. No Hay No Hay CONCLUSIONES 

No hay bibliograf!a Gral. En cada 
7. tema bibliograf!a para el maestro. General, con 107 libros. 
BIBLIOGRAFIA Variada, tiende a profundizar. Muy especializada. 

Especializada. 

e. No Hay No Hay GLOSARIO 

9. NO Hay No Hay APENDICES 



CUADRO 6-D ANALISIS DIDACTICO DE UN CAPITULO DE DOS LIBROS DE HISTORIA UNIVERSAL 
UNIDADES DI 
DACTICAS POR 
CAPITULO APPENDINI, I.i ZAVALA, s., Historia LOPEZ REYES, A. y LOZANO FUENTES J.M.; 

Universal, Moderna y Contempor~nea; Historia Universal Contampor4nca 1 16va. 
lJa. ad.; Porrda; M~xico1 1984; 506 p. ad.; CECSA: Ht!xico1 198(i 1 lGS p. 

l. 
OBJETIVOS No Hay No H11y PARl'Ia.JIARES 

2. 
lNl"Rn!CCia< 

S! relaciona los capttulos y da (Secuencia No Hay 
con cap!t!! un marco general de la unidad. 
lo anterior) 

3. 
REDACCION 

-Estilo Directo, Sencillo y Claro Muy simple, no ha.y elementos de 
juicio, elemental y poco preciso. 

-Lenguaje Adecuado al nivel de los alumnos. Inadecuado al nivel de los alumnos, 
muy elemental. 

-Vocabulario Accesible, se explican los tdrminos 
No se explican los t~rminos nuevos. nuevos en el interior del capítulo. 



4. 
ILUSTRACIONES 

-Mapas Suficientes pero poco claros. Suficientes, muy claros. 

-Dibujos Poco atractivos, escasos. Atractivos y suficientes. 

-Fotografías Sin claridad y escasas. Claras y adecuadas. 

-Pie de ilU.J! Explicativo. Muy explicativo. tracioncs 

-Relaci"n con s! la tiene. s! la tiene. el texto 

s. Numeradas y Precisas No Hay CONCLUSIONES 

•• Relacionadas con los temas. Relacionadas con los temas 
LECTURAS Muestr11s escogidas de autores de Escritos de autores actuales 

cada #!poca, ampl!an el contenido. Arnpl!an el Contenido 

Sugieren ejercicios de investigacie5n 
7. biblio9r&fica, de andlisis. No hay ACTIVIDADES Nivel de Conocimiento y an4lisis pa-

ra elaborar cuadros sine5pticos. 



•• CUADRO NO hay 
Hace recapitulacit5n do hochos y 

SINOPTICO Nombres. Menciona datos que no ap~ 
rocen al interior del capttulo. 

SUMARIO No Hay No hay 
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IV.5 An!lisis e interoretaci6n de los datos 

Para analizar los resultados obtenidos de una manera que favo

rezca la interpretaci6n, se ha dividido el análisis intcrpret~ 

tivo en las dos unidades propuestas, por un lado en los datos 

concernientes al aspecto de contenido, y por otro, al aspecto 

did!ctico del libro, 

Para cada categor!a se interprctar&n los resultados del an&li

sis con la comparaci6n de los datos obtenidos en la entrevista, 

en el cuestionario y en la escala estimativa. 

El primer indicador de an!lisis se constituy6 en la definici6n 

que los alumnos dieron de la Historia. Partir de este punto 

era importante para saber qu~ idea ten!an los j6venes de la 

muestra acerca de la materia de la presente investigaci6n (Vid 

supra, Cuadro 5 p. 84}, Esta idea est~ determinada por la Hi~ 

toria que les han enseñado sus profesores y sus libros de tex

to. 

En la preparatoria La Salle Bulevares, en la Universidad del 

valle de M~xico y en el Instituto San Mateo el m~s alto pareen 

taje para una respuesta estuvo en la consideraci6n de la llist2 

ria como una narración de acontecimientos pasados1 en el Inst! 

tute Juventud la mayor!a de los alumnos especificó que se re

fiere sdlo a los hechos pasados relevantes. Sin embargo fue

ron pocos los alumnos que señalaron el tipo de hechos que cstH 
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dia la Historia y quienes circunscribieron la Historia a algOn 

aspecto fueron porcentajes mínimos, como quienes contestaron 

que la Historia son los sucesos de origen social, o corn.o quie

nes se refirieron a la Historia como los sucesos de !ndolc po

l!tico-econ6mico o al estudio de los avances cient!ficos y teE 

nol6gicos; pero en todas estas respuestas falt6 la referencia 

al pasado. 

Fueron pocos los alumnos que describieron a la Historia como 

una ciencia. 

Por las respuestas expresadas se infiere que los alumnos tie

nen vago el concepto. 

La utilidad que le asignan a su estudio es un general limitado 

circunscribidndose a un aprendizaje como cultura general, aun

que en el Instituto Juventud los alumnos también expresaron 

que la Historia sirve para conocer el pasado del hombre, resu! 

tando un porcentaje menor a la mitad del total el que hizo men 

ci6n al hombre como sujeto do la Historia. En La Salle Bulevl!_ 

res y en el Instituto Juventud un porcentaje del 30 al 45 so

brl! el total señal6 que la Historia sirve para tener una expli 

caci6n de la vida, lo cual ya es m~s significativo de acuerdo 

al breve estudio que se hizo en el segundo capítulo, pero con

sideramos que la explicación de la vida es una respuesta muy 

general que abarca todos los fenómenos vitales y no deja claro 

el aspecto humano de la Historia. 
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Es importante notar que el profesor de la Universidad del valle 

de México expres6 que los alumnos aprenden la H~storia s61o por 

la recopilaci6n f4ctica de los sucesos y que lo importante no 

es esto, sino la interpretación personal que se hace de los mi~ 

mas. Sin embargo, los alumnos de su escuela no manifestaron en 

sus respuestas algdn trabaja· interpretativo, pues se limitaron 

a considerarla como un conjunto de hechos, sin mencionar rela

ción alguna. 

As! como es importante observar el concepto en el que los alu~ 

nos tienen a la Historia, antes de comenzar a analizar sus op! 

niones respecto al libro de texto que manejan, es igualmente 

dtil tener una idea de la preparación profesional de los prof2 

sores. su experiencia es un factor que hay que considerar al 

valorar su opini6n. 

La profesora de La Salle Bulevares y el profesor de la Univer

sidad del Valle de M~xico tienen la Licenciatura en Historia y 

la del Instituto Juventud y el del Instituto San Mateo tienen 

la especialidad en Historia de M~xico la primera, y el segundo 

en Historia de- Mdxico y Universal. 

A pesar de que la profesora del Instituto Juventud es la dnica 

que no est4 titulada, en sus respuestas manifest6 preparaci6n 

docente y creatividad. 

La experiencia mínima como profesores de esta materia es de cin 
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co años, tiempo que se considera suficiente para externar una 

opini6n acertada sobre su vivencia docente. 

En la metodolog!a que utilizan los profesores en sus clases se 

detect6 que las profesoras de La Salle y del Instituto Juven

tud emplean conocimientos did~cticos pues emplean diversas té~ 

nicas para facilitar el logro de los objetivos del programa. 

El profesor de la Universidad del Valle de México cxpres6 que 

no tiene que planear debido a los diez años de experiencia en 

la materia, y se contradijo al señalar que no deja a los alum

nos actividades por su edad y porque requieren excesivo traba

jo por su parte, pero en sus respuestas posteriores recalc6 

que el libro expone la Historia como una cronolog!a sin rela

ci6n y que por lo tanto tiene que dejar a los alumnos activid~ 

des y trabajos de interpretacidn. 

El profesor del Instituto san Mateo evita hacer modificaciones 

al programa establecido, los otros tres profesores manifesta

ron inquietud por añadir temas de actualidad y el profesor del 

Valle de M~xico externd que la Historia no es tan sdlo el pas~ 

do, sino algo cotidiano, sin embargo esta idea no la expresa

ron sus alumnos. 

Al iniciar el an&lisis de los textos lo primero qua resalta es 

que los dos libros abarcan periodos diferentes de la Historia 

Universal. El libro de Ida Appendini incluye dos ~pocas, la 

Moderna y la Contempor&nea, pero de la Oltima se queda en la 
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Segunda Guerra Mundial. El libro de Amalia L6pez s61o contem

pla la época Contemporánea y se queda en lo que sucede en el 

mundo hasta 1978, 

Sobre esto hay que analizar qu~ libro se ajusta m4s al progra

ma de estudios de la materia y del grado para el que fue clab2 

rada. 

Si se pretende que sea un libro de texto, tiene que estar co

rrelacionado con los objetivos de la materia y si los temas r~ 

basan el temario de clase o le falta contemplar otros temas, 

lo m!nima que se debe hacer es aclararlo en alguna parte del 

libro, pues date debe satisfacer necesidades espcc!ficas de e~ 

señanza-aprendizaje, 

El libro de Ida Appendini est4 hecho de acuerdo a los progra

mas vigentes de la S.E.P. y aunque las escuelas que sirvieron 

de muestra cst&n incorporadas a la UNAM, en el programa que e~ 

tablece la UNAM para sus preparatorias est& señalado como li

bro de texto. 

Dado que el libro de Amalia L~Pcz Reyes se inicia con la Rcvo

luci6n Francesa, los alumnos que lo lleven como texto, necesi

tan otro libro para estudiar los temas correspondientes a la 

Epoca Moderna." Pero hay que señalar que su intento fue avan

zar m!s all! de la Segunda Guerra Mundial y actualizar los da

tos hist6ricos con los que hoy se cuentan. Pero hay que cues-
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tionar esta actitud de los profesores por estudiar la Historia 

"actual", pues la Historia no es el pz::esente, adem4s de que 

los hechos tan cercanos en el tiempo pueden carecer de objeti

vidad. 

Para el an4lisis de contenido de cada libro se utiliz6 el tema 

de la Revoluci6n Francesa, ya que en dos de las escuelas que 

sirvieron de muestra fue uno de los temas más gustados. Para 

las otras dos escuelas fue la Segunda Guerra Mundial. Se esc2 

gi6 el primer tema por ser el m~s remoto, y por esto quizás 

m4s objetivo. 

Para evaluar la profundidad del contenido de cada texto, hay 

que analizar la cantidad y el tipo de ideas b4sicas que maneja, 

as! como de los conceptos fundamentales a los que alude. La 

cantidad de ideas b~sicas se analiza enlist~ndolas en una el~ 

sificaci6n que las divida segGn correspondan al ramo econ6mico, 

pol!tico o social. 

Al respecto, en el libro de Amalia L6pez Reyes y Manuel Lozano 

se encontraron s6lo los conceptos de democracia y de injusti

cia a lo largo de todo el cap!tulo; las ideas b&sicas que man~ 

ja también fueron m!nimas. El libro se concreta a relatar al

gunos hechos y esto de una manera concreta, incompleta y escu~ 

ta. La divisi6n del tema no favorece la adquisici~n de un Si,!!. 

tema de pensamiento hist6rico, pues s6lo habla de los antece

dentes de la Revoluci6n Francesa y los siguientes subtemas son 
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los nombres de los hechos en los que divide la Revolución, pe

ro no es un sistema que pueda aplicarse a otro tema. 

El tipo de hechos que maneja el libro son en su mayor!a de ti

po pol!tico, son menos los de orden económico y los de tipo s2 

cial, como la cultura, la religión o el pensamiento de la épo

ca. 

Los profesores que manejan el texto opinan que el libro cumple 

con los objetivos del programa, sin embargo no consideraron 

los temas de la época Moderna que no incluye el libro, y s! 

marca el programa. 

Con relación a la objetividad del contenido del libro, la pro

fesora de La Salle coincidió con el an&lisis hecho on esta in

vestigación, pues dijo que el libro presenta bastantes aspec

tos pol!ticos y eocn6micos, faltando tocar m4s la cultura, la 

sociedad y la religi~n. En cambio, la profesora del Instituto 

Juventud juzga que el libro no polariza acontecimientos a un 

orden, pero que se tendencia es conservadora. 

Los alumnos que manejan este libro evaluaron el contenido como 

regular y bueno. En las modificaciones que sugieren para mejg 

rar su libro, fueron pocos los que piden mayor profundidad y 

un porcentaje mayor a la cuarta parte de la preparatoria La S~ 

lle piden mayor síntesis en el contenido, lo cual podr!a juz

garse poco adecuado para el nivel medio Superior, pues el an4-
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lisis del contenido revel6 que el texto es m4s bien f4ctico y 

escueto. 

El contenido del libro de Ida Appendini y Silvia zavala tiene 

una profundidad m4s adecuada al nivel de preparatoria, pues m~ 

nejan mucho m4s conceptos fundamentales como: libertad, igual

dad, soberanía, democracia, revoluci6n. Las ideas b4sicas son 

m4s numerosas y conforman el tema de una manera m!s completa y 

no tan f!ctica, aunque los hechos que maneja son muy detalla

dos, no se puede juzgar al libro como una cronolog!a de suce

sos sin relaci6n. Los alumnos valoran como bueno el nivel do 

profundidad del libro. 

El sistema que sigue para estructurar el pensamiento, favorece 

la adquisicidn de la materia histdrica, puen divide el tema en 

causas, principales episodios, resultados y conclusiones. Es

te par4metro puede aplicarse a otros temas diferentes a la Re

volucidn Francesa y da idea a los alumnos de la manera de estB 

diar la Historia. 

Los hechos que maneja el libro presentan un equilibrio entre lo 

econdmico, lo político y lo social. 

sobre la objetividad del contenido, el profesor de la Univers! 

dad del Valle de Mdxico dijo que el libra no polariza por su 

simplicidad. En cambio, el profesor del Instituto San Mateo 

juzgd al libro como completo, señalando que la tendencia del 
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libro es capitalista por los conceptos que maneja y porque el 

autor siempre plasma su propia ideología. 

El an4lisis did4ctico del texto de cada escuela proporcion6 

los siguientes resultados: 

Considerando la did&ctica que emplean los libros en su totali

dad, se detect~ que ninguno de los dos textos presentan el in! 

cio objetivos generales, con lo que se queda en el aire lo que 

deben aprender los alumnos con dl. 

En el de Ida Appendini no hay un mensaje previo en el que los 

autores establezcan contacto con los estudiantes y les expli

quen las características del libro. 

Amalia L6pez Reyes y ~~nucl Lozano inician con un pr6logo en 

el que explican el periodo que contempla su libro y señalan qua 

le dan mayor importancia a los hechos econ6micos y pol!ticos 

de la actualidad. Dicen que el libro no es historicista, aun-

que no explican a qu~ se refieren con esta pretensi6n. Supong 

mos que su intento fue evitar la cronolog!a de datos, sin em

bargo en el libro no se presentan los hechos y tampoco se exp2 

nen ideas lo suficientemente fuertes para sustentar los temas 

en el nivel preparatoria. 

Este libro tambi6n ~iene una introducci6n que utiliza para ex

plicar los hechos que anteceden a la Edad Contempordnea, pero 
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sin establecer relaciones de influencia con la época de estu

dio. 

Los dos libros carecen de una advertencia en la que sitGen a 

los alumnos en el tipo de libro que proponen, aunque el prdlo-

90 de Amalia Ldpez Reyes podría servir de anuncio a lo que es 

el libro. 

El libro de Ida Appendini ofrece al Principio un índice gene

ral en el que enlista los veinte capítulos de su libro. No 

menciona los subtemas, los cuales son enumerados al inicio del 

capítulo al cual corresponden. Tarnbi~n tiene un índice de le~ 

turas, otro de ilustraciones y al final un índice analítico 

muy completo que ayuda a localizar nombres de pcrson~jes hist~ 

ricos, lugares, instituciones, guerras, etc. El !ndice analí

tico contribuye a utilizar m4s efectivamente el libro. 

El libro de Amalia L6pez Reyes y Manuel Lozano s6lo tiene un 

tndice en el que incluye temas, subtemas y lecturas. Le falta 

un índice de ilustraciones. 

El diseño de las p4ginas del libro de Ida Appendini dst~ sobr~ 

cargado de datos seguidos, no tiene espacios para que la vista 

descanse. Las hojas se aprovechan al mdximo, utilizando ren

gl6n seguido a lo largo de todo el texto. 

El diseño de las p4ginas de Amalia L6pez Reyes est4 muy bien 
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distribuido, utilizando el texto con bastante~ ilustraciones y 

deja espacios suficientes para no sobresaturar la vista, 

La presentaci6n en general del libro de Amalia L6pez Reyes es 

atractiva, su tipograf!a es variada, mezcla al color verdo pa

ra resaltar los tttulos y subt!tulos de los cap!tulos. Es muy 

clara la expresi6n del texto. 

Los profesores y los alumnos tarnbi~n consideran que el texto 

esta muy bien presentado. 

La presentaci6n del libro de Ida Appandini tiene un color poco 

atractivo, sus ilustraciones tienen una impresi6n deficiente y 

borrosa. 

Los dos libros carecen de conclusiones generales, de apéndices 

y de glosario que explique los t~rminos nuevos. Todos los pr2 

fesores coincidieron en' la necesidad de añadirlo, pues podría 

facilitar la comprcnsi6n de los temas y agilizar su exposici6n. 

En el libro de Ida Appendini se incluye la bibliografía por c~ 

p!tulos, lo que favorece una clasificaci6n bibliogrdfica tcma

tica. 

Los profesores del Instituto Juventud y de la Universidad del 

Valle de México criticaron la falta de actualizaci6n de la bi

bliograf!a. La profesora de La Salle considera que a la bi-
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bliograf!a le hacen falta autores europeos y de izquierda. 

Con relacidn a la did~ctica que utilizan los dos libros al in

terior de sus cap!tulos, lo investigado fue lo siguiente1 

Las dos libros carecen de objetivos particulares por lo que no 

sati~faccn la necesidad de concientizar a los estudiantes so

bre lo que deben aprender con cada tema. 

Ida Appendini y Silvia Zavala comienzan cada cap!tulo dando un 

marco general de la unidad, runalia L6pez Reyes y Manuel Lozano 

inician el cap!tulo con el tema sin contextualizar. 

La opini6n de los profesores al respecto fue muy dis!mbola, la 

profesora de La Salle señal6 que al libro de runalia L6pez Re

yes le falta un esbozo general al principio, mientras que la 

profesora del Instituto Juventud asever6 que si se introduce 

al texto. 

Los dos profesores afirmaron que a Ida Apper.dini le falta in

troducir, este aspecto es importante para ver la forma c6mo 

los autores integran el contenido, pues lo conveniente es que 

se siga un orden 16gico que introduzca, muestre el desarrollo 

y al final concluya. Este orden no se sigue en el libro de 

Amalia L6pez Reyes, quien s6lo incluye el desarrollo del tema 

y esta manera no favorece la asimilaci6n de lo esencial. Las 

respuestas dadas por los alumnos no represe~taron nada signi-
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ficativo sobre la integraci6n. 

En cuanto a la redacción del tema, el estilo de Ida Appcndini 

y Silvia Zavala es directo y claro. No se queda en un nivel 

descriptivo, explica los hechos mencionados. Sin embargo los 

dos profesores tienen algo que retroalimentar. El profesor 

de la Universidad del Valle de M~xico opina que la exposici6n 

es abrumadora y el profesor del Instituto san Mateo que su es

tilo es poco claro para evitar parcializaciones. 

El estilo que utilizan Amalia L6pez Reyes y Manuel Lozano es 

algo elemental e inadecuado al nivel de los alumnos por utili

zar un lenguaje muy simple, pero tarnbi~n utiliza palabras nue

vas que no explica, 

Con respecto a las ilustraciones, el profesor de la Universi

dad del Valle de M~xico considera qÜc en el nivel medio supe

rior ya no son necesarias, o que en todo caso lo importante s~ 

lo son los mapas. Pero los dem!s profesores y los alumnos op! 

naron que faltan m!s im!genes en los libros. Es cierto que en 

el nivel de los alumnos los dibujos son inadecuados, pero no 

hay que olvidar que la imagen puede facilitar la comprensión 

de un hecho, y que es otro medio de acceso al conocimiento de 

la realidad, por lo que es importante que las ilustraciones 

que se incluyan sean explicativas del tema y sean atractivas y 

claras a la vista. En el libro de Ida Appendini se les da ma

yor importancia a los mapas, casi no incluye dibujos ni foto-
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grafías, pero el problema es que tienen una impresi6n poco el~ 

ra y sin color. Los profesores y los alumnos estuvieron de 

acuerdo en que no atraen la mirada. 

El libro de Amalia L6pez Reyes ofrece mapas, dibujos y foto9r11 

f!as claros y atractivos, sin embargo, la profesora de La sa

lle no los considera adecuados y agreg6 que faltan mapas. se 

les da mucha importancia a las fotograf!as de personajes his

t6ricos. 

En los dos libros se incluyen lecturas que amplían el conoci

miento de cada tema. Ida Appendini utiliza lecturas fragment~ 

das de autores de cada 4poca, de esta manera se incentiva a 

los alumnos. Arnalia L6pez Reyes utiliza autores modernos que 

hablan de cada 4poca. Las dos ideas son buenas y podrían com

binarse para aprovechar los beneficios de los dos tipos de leE 

turas. 

Ida Appendini sugiere ejercicios para los alumnos al final de 

cada tema. Los ejercicios son en su mayor!a de investigacién 

bibliogr4fica, en un nivel de conocimiento y de an4lisis para 

elaborar cuadros sinépticos. Les falta profundidad a las acti 

vidades, pues podr!an ser resueltas en niveles inferiores de 

educaci6n. 

Para concluir cada tema, Amalia L6pez Reyes hace una recapitu

laci6n de los datos expuestos en el cap!tulo. Agrega informa-
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ci6n que no está incluida en el contenido del cap!tulo. Lo que 

produce en el alumno un nivel puramente f~ctico de los hechos, 

al enumerarlos sin sentido. 

En términos generales, los libros pueden considerarse buenos. 

pero tienen algunos aspectos que podr!an mejorarse, principal

mente en cuanto a la integraci6n y a la profundidad del conte

nido, pues no es adecuado que en preparatoria se maneje un ni

vel cognoscitivo circunscrito a los hechos principalmonte, con 

pocos conceptos y sin un sistema del pensamiento hiet6rico. 
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La intenci6n de proponer una serie de bases did~cticas funda-

mentadas pa~a elaborar un libro de texto de Historia Universal, 

es la de aportar un conocimiento que oriente a quien tiene a 

su cargo la funci6n de escribir. La enseñanza de la Historia 

no puede limitarse a la consideraei6n de la materia histOrica, 

no es s6lo necesario saber Historia sino saberla escribir di-

d~ctlcamente con la finalidad de transmitirla considerando su 

objeto de estudio (Vid supra cap. III). 

Considerando la enseñanza desde una perspectiva que rebasa a 

la simple instrucci6n, lo importante es tener en claro que lo 

que se debe lograr en primer plano es la formaciOn de una aet! 

tud para aprender, considerando que para que esto sea posible, 

la mejor motivación es brindar al estudiante una enseñanza gue 

no se limite al contenido tcm~tico, sino que considere el modo 

como los estudiantes aprenden y la manera o el camino que fac,!. 

litar$ esta tarea, ademas de la utilidad y trascendencia de ese 

aprendizaje. 

En la elaboración de un libro de texto se pueden considerar 

dos aspectos que guardan una influencia rec!proca. El primero 

se pregunta por el contenido a estudiar, y el segundo, por el 

1 
11 



166 

modo de presentar la selecci6n didáctica del contenido. El s.!, 

guiente cuadro esquematiza estos dos aspectos y señala los clg, 

mentes que se contemplan al analizar qu4 es lo que conforma el 

contenido del libro, y cu41 debe ser el tratamiento del conte

nido desde una perspectiva eminentemente didáctica. 

CUADRO 7 

ELEMENTOS CONTEXTUALES Y DIOACTICOS DE UN LIBRO DE TEXTO 

HECHOS ESPECIFICOS 

IDEAS BASICAS 
CONTENIDO 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

SISTEMAS CE PENSAMIENTO 

ESTRUCTURA GENERAL ESTRUCTURA PARTICULAR 
DEL LIBRO DEL· CAPITULO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARTICUALRES 

INTRODUCCION lNTROOUCCION CAPITULAR 

INDICE REOACCION 

CONCLUSIONES GENERALES RECAPITULACION 

OIDACTICA DISEf:IO CONCLUSIONES PARTICULARES 

BIBLIOGRAFIA LECTURAS 

GLOSARIO ACTIVIDADES 

APENO ICES AUTOEVALU~"ION 

TIEMPO DIOACTICO 
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Al emprender la cuesti6n tcm&tica de los textos de cualquier m~ 

teria, y en específico de Historia Universal, quien los va a 

elaborar tiene que plantearse que su contenido se puede dividir 

en varios niveles dependiendo de la profundidad y de la activ! 

dad intelectual que requieran para su aprendizaje, 

Este punto es fundamental para evitar que con el texto se pro

picie una memorizaci6n mec~nica de datos hist6ricos sin senti

do. Escribir un libro de texto de Historia Universal no es 

tan s6lo narrar acontecimientos de una manera crono16gica ni 

limitarse a un plano de hechos pasados, 

Para que el libro favorezca el aprendizaje de la Historia Uni

versal como ciencia cr!tica y reflexiva del pasado humano, (vid 

supra cap. III, inciso III.1.2.) se deben manejar niveles de 

operaci6n intelectual correspondientes. 

Hilda Taba expone cuatro niveles de contenido( 79 ) que pueden 

servir para dar una idea de la complejidad o profundidad a las 

que debe aspirarse con la enseñanza de la Historia Universal a 

trav~s de un libro de texto. 

(79) TABA, H.J Elaboraci6n del Curriculo1 p. 232-240. 
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V.1.1 Nivel de Hechos y Procesos Específicos 

El primer nivel de contenido lo constituyen los hechos y proc2 

sos espcc!ficos que son los datos de los acontecimientos, las 

características particulares. su aprendizaje no requiere de 

un proceso mental superior, Pero constituyen la materia prima 

para el de~arrollo de las ideas. De los hechos se derivan las 

generalizaciones y los discernimientos. 

Es necesario que sean cuidadosamente seleccionados para que se 

relacionen con el contexto de las ideas a las cuales sirven y 

sean interpretados dentro de él. 

El libro de texto no puede tener un contenido limitado a los 

hechos, pues de ser as! se estaría manejando una cronolog!a de 

datos inconexos que no son propiamente la Historia Universal, 

y que serían un simple historicismo. 

Un ejemplo de hechos espec!ficos ser!an todas las fechas y nom 

brcs de la Revoluci6n Francesa, como que el 14 de Julio de 

1789 fue la Toma de la Bastilla. 

V.1.2 Nivel de Ideas B§sicas 

El segundo nivel de contenido son las ideas bdsicas que hablan 

de relaciones casuales, o que describen hechos generales y que 

aportan un conocimiento din~mico que explica varios fen6mcnos 
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espec!ficos. 

En el contexto de las ideas b4sicas surge la comprensi6n y el 

discernimiento. Los fen6menos a los que se refiere son m4s 

complejos y representan la comprensi6n necesaria sobre la ma

teria. 

Puede resultar dif!cil llegar a un acuerdo en cuanto a los que 

.constituyen las ideas y los principios b&sicos de la Historia 

Universal debido a la multiplicidad de corrientes hist6ricas, 

pero precisamente es fundamental que el libro exponga las dif~ 

rentes posturas que se han adoptado ante la interpretacidn de 

la Historia. De esta manera se propiciar! que los estudiantes 

tomen una actitud cr!tica y disciernan sobre el conocimienLo 

que est&n adquiriendo. 

Cuando el nivel de operaci6n intelectual es m4s profundo, tam

bidn se propicia que el aprendizaje de la Historia no se quede 

en un nivel cognoscitivo, sino que los estudiantes adquieran 

habitas y actitudes ante los acontecimientos hist6ricos que e~ 

tan asimilando o de lo que est&n apropi4ndose. 

s6lo las ideas que presentan un grado mayor de abstracci6n pu~ 

den transferirse a otras situaciones de aprendizaje. 

un ejemplo de idea b&sica es: 
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- El antecedente ideol6gico de la Revoluci6n Francesa fue el 

Racionalismo que dio origen a la Ilustraci6n y a la Religi6n 

Natural. 

V.1.3 Nivel de Conceptos Fundamentales 

El tercer nivel de contenido son los conceptos que conforman 

los temas recurrentes que se van dando a lo largo de todo el 

contenido del libro de texto. "Son sistemas complejos de ideas 

altamente abstractas que s61o pueden estructurarse mediante e~ 

periencias sucesivas en una variedad de contextos".(aO) 

Por tener un nivel de complejidad mayor se debe procurar que 

los estudiantes encuentren un gran ndmero de conceptos a lo 

largo de todo el libro de texto. 

Un ejemplo de conceptos fundamentales es el de Democracia o el 

de Soberanía. 

V.1.4 Nivel de Sistemas de Pensamiento 

Es el nivel en el que se plantean las preguntas generales que 

abarcan todo el contenido de una disciplina. Por medio de es

tos sistemas se propicia que los estudiantes desarrollen un 

pensamiento Hist~rico. 

(BO) TABA, H.; Op. cit.1 p. 236. 
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El sistema de pensamiento constituye la estructura de la mate

ria, es el camino esencial para descubrir causalidades apropi~ 

das, para manejar generalizaciones o para establecer conclusi2 

nes. 

En el libro de texto de Historia Universal se puede apreciar 

un sistema de pensamiento al establecer antecedentes, causas, 

episodios principales (econ6micos, pol!ticos, sociales, cultu

rales y religiosos}, resultados o repercusiones, conclusiones, 

cte. 

Cuando el texto se limita a narrar cronol6gicamentc los hechos, 

no se contribuye a que los estudiantes piensen hist6ricamcntc, 

haciendo interpretaciones. 

Dentro de las va~iables cognoscitivistas del aprendizaje (vid. 

supra p. JS) se señala que presentar el contenido que se va a 

aprender organizado dentro de un contexto, favorece el aprendi

zaje. Este enunciado apoya la exposici6n de un sistema de pen 

samiento hist6rico que sirva como contexto para la asimilaci6n 

de la Historia Universal. 

Mientras el contenido del libro de texto abarque niveles de 

complejidad mayor en su estructura, los estudiantes tendrdn 

que corresponder con operaciones intelectuales superiores y 

saldrdn de la limitaci6n que reduce a la Historia Universal a 

una acumulaci6n memor!stica de datos. 
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Otro aspecto importante al elaborar el contenido de un libro 

de texto es la integraci6n de todos los temas. El libro es un 

todo compuesto por partes que deben guardar relaciones mutuas 

para preservar la unidad. 

Cuando el libro ost4 escrito de acuerdo con un sistema de pen

samiento hist6rico, se establece fácilmente la integraci6n del 

contenido. Los contenidos deben presentarse a los estudiantes 

integrados de tal manera que posibiliten la percepci6n de la 

unidad y la totalidad que tienen los fen6menos entre s!, contem 

plando la transferencia de los mismos. 

Establecer los niveles de contenido que deben manejarse en un 

libro de texto de Historia Universal es importante pues deter

minan el manejo did4ctico que se le dé al libro. 

V.2 Bases did4cticas que deben contemplarse en la elaboraci6n 

de un libro de texto de Historia Universal 

Para establecer c6mo se debe presentar diddcticamente el cont~ 

nido de un libro de texto, existen varios elementos .que marca 

la oid4ctica con el fin de estimular el proceso de Enseñanza

Aprendizaje. 

Desde el punto de vista did~ctico el libro puede considerarse 
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en dos apartados, el primero referido a la estructura general 

del libro y el segundo en relaci6n a la estructura de cada ca

pttulo, tal como est~ señalado en el cuadro 17 (vid supra, p. 

166). 

V.2.1 La Estructura General del libro 

V.2.1.l Obietivos generales 

De acuerdo con uno de los principios del aprendizaje cognosci

tivista "las actividades que se realizan con un prop6sito se 

aprenden mejor". (vid supra p. 4S). 

Todo libro de texto, as! como todo recurso didáctico, es elab2 

rada con una intenci6n, pero la importancia del texto no s6lo 

estriba en su calidad de medio para la enseñanza-aprendizaje 

de una materia en ospectfico, sino en la finalidad para la que 

se utiliza; por lo tanto es importante especificar los objeti

vos que se pretenden alcanzar con él. 

La elaboracidn de objetivos es un aspecto did&ctico muy gener~ 

lizado en la actualidad, sin embargo hay ciertas consid~raci0-

nee que se tienen que tomar en cuenta en su planteamiento. 

Al elaborar un libro de texto de Historia Universal hay que pa~ 

tir del hecho de que el libro se hace para satisfacer una nec~ 

sidad. 
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En el capítulo tercero se hab16 sobre lo que es la Historia y 

con base en este conocimiento se puede ver con claridad que es 

una materia básica en la formaci6n del hombre actual (vid supra 

cap. III). 

Mastache Rom~n(Bl) señala una serie de razones por las que se 

enseña la Historia y que por lo tanto constituyen objetivos de 

Enseñanza para la Historia: 

lo. Porque en la vida social el adulto y el adolescente, leen 

peri6dicos, revistas y libros que aluden a hechos hist6ricos 

con los que a menudo opera el hombre comdn; sostienen conversa

ciones, asisten a conferencias y a reuniones sociales, cultura

les y políticas, adoptan actitudes y sostienen opiniones que 

exigen previa informaci6n histdrica. La vida social pasada o 

presente es Historia1 por tanto, el aprendizaje de data es un 

imperativo de la vida. 

2o. Todo ser humano tiene la necesidad de situarse correctamen

te en su época y en su ambiente para lograr mayor eficiencia in 

dividua! y social, para convertirse en seguro agente de progre

so. El estudio de la Historia vuelve a presentarse como una n~ 

cesidad que emana de la vida social y colectiva. 

Jo. La enseñanza de la Historia tiene bondadosos resultados en 

(81) MASTACHE, Román, Jesas; Didáctica de la Historia, p. 34. 
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el niño, el adolescente y el joven: estimula el desenvolvimien

to mental, ofrecenodelos positivos de conducta, forma h&bitos y 

crea ideales, socializa al educando, esto es, lo vincula y lo 

integra a la comunidad nacional. 

4o. Historiaidores, escritores y pedagogos notables afirman que 

estudiamos y aprendemos Historia trunbién por deleite ( ••• J 

So. Enseñamos Historia para conocernos como comunidad específi

ca fnacional) y parte constitutiva de la comunidad internacio

nal, para comprendernos, solidarizarnos, luchar por la conviverr 

cia pacífica, el bienestar de todos, el respeto a la dignidad y 

a los derechos del hombre y del ciudadano. 

60. Don Alfonso Caso arirma que "mediante la enseñanza de la 

Historia explicamos nuestras instituciones ccondmicas, jurídi

cas, pol!ticas y culturales, para formar el esp!ritu c!vico y 

hacer de cada individuo un ciudadano consciente y un colabora

dor efectivo en la vida social y pol!tica del pata. 

Una vez conscientes de las grandes aportaciones que brinda la 

enseñanza y el aprendizaje de la Historia, se tiene que tener 

presente que el libro cumple con la finalidad espec!fica dentro 

del proceso, de proporcionar a los estudiantes un acceso al cono

cimiento al alcance de la mano, permitiéndoles trabajar con la 

informaci6n, por lo mismo es necesario escribir el libro con la 

idea de adecuarlo a las caracter!sticas generales que mejor de~ 
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criban a los alumnos hacia quienes ostá dirigido. 

Obviamente las características que se señalen no se ajustarán 

perfectamente a todos los grupoS que utilizaran el texto, pero 

aqu! se habla de considerar por lo menos las características del 

alumno promedio. 

Las caracter!sticas que se tienen que tomar en cuenta son: 

El nivel para el que se escribe, pues siendo el nivel medio su

perior, los niveles de contenido dcberdn tambi~n ser superiores1 

la edad de los alumnos, que por el grado calculamos que oscila 

entre los 15 y 18 años1 el coeficiente intelectual de los alum

nos, el cual considerarnos que por la naturaleza del libro de 

toxto debe dirigirse al medio1 las características socio-econ6m1 

cas promedio, etc. 

De no ser ast, se debe especificar, al plantear los objetivos 

generales para quien se escribe. 

v.2.1.2 Exordio 

Por ser el exordio la invitaci6n a leer el libro y la explica

ci6n de lo que es en esencia el texto, los objetivos generales 

pueden ser parte de la misma, sin embargo, por su importancia 

se le dio un planteamiento aparte. 

El exordio es la puerta de entrada al texto y como tal, puede 
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ser una fuente de motivaci6n y estímulo para el estudiante; hay 

quienes utilizan un pr6logo para cumplir esta funci6n, y dedi

can la introducci6n a plantear un esbozo de la Historia Univer

sal. 

Al iniciar el texto, el escritor puede abocarse directamente a 

tratar el contenido, pero esto resulta poco delicado, puede ser 

m!s agradable al lector tener un contacto previo con quien es

cribe, contacto que se logra con unas palabras antecedentes al 

contenido. 

Es importante que al no limitar la enseñanza de la Historia a 

la cronolog!a de datos, sino a la formaci6n de habilidades crí

ticas y actitudes ante la Historia, el historiador muestre su 

experiencia y sus opiniones al presentar el libro. 

El exordio es la preparaci6n para el estudio de los conocimion

tos que el estudiante va a encontrar en el texto, por lo que sg 

r!a recomendable que se tratara sobre "ciencia y Metodolog!a de 

la Historia" con el fin de que los alumnos se enfrenten a la 

Historia Universal con una visi6n rn&s precisa de lo que consti

tuye su tema de estudio. 

Al presentar su libro de texto, cada autor escoge los t6picos 

que le gustar!a que sus lectores conozcan antes de enfrentarse 

a la materia propiamente dicha, sin embargo es recomendable con 

templar los aspectos que se han mencionado por el car4cter de 
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un exordio. 

Para el exordio se pueden tener en mente la proposici6n del es

quema general de la obra y el planteamiento de los problemas a 

los que se enfrenta el estudio de la Historia Universal, as! c2 

mo las diferentes corrientes del pensamiento histórico y los m! 

todos que se utilizan en su investigaci6n, as! como la breve 

descripción de lo que se presentar~ en todos y cada uno de los 

cap!tulos. 

V.2.1.J Indice 

El índice es la lista donde se plasman todas las partes y el 

contenido de un libro de texto. En su elaboracidn no hay reglas 

escritas, pues algunos autores prefieren mencionar en él sólo 

el t!tulo de los capítulos del libro y otros prefieren incluir 

todos los temas con sus subtemas y todos los apartados que se 

tratan en el capitulo. 

La utilidad del Indice consiste en la muestra de todo lo que un 

estudiante puede encontrar en su libro de texto, por lo que se 

considera que mientras m4s completo se elabore proporcionard 

una ayuda m's valiosa. 

Existen diversos tipos de índices entre los que se encuentran: 

a) General.- Es la lista de todo el contenido del libro de tcXto. 



179 

b) Oc Ilustraciones.- Es la lista de los mapas, fotograf!ae y 

dibujos que se presentan a lo largo de todo el libro de texto. 

e) De Lecturas.- Es la lista de todos los fragmentos o peque

ñas disertaciones de otros autores que se presentan en el li

bro de texto. 

d) Analítico.- Es la lista de todos los nombres, instituciones, 

personajes y lugares que se mencionan en el libro de texto. Se 

presentan en un orden alfabdtico y ocupa ol final de la obra. 

Para facilitar la presentaci6n de todo el contenido, se debe 

dar la numeraci6n de los ternas y subtemas que abarca el libro, 

Para el tema de cada capítulo se utilizan ndmeros romanos u o~ 

dinales; para los subtemas se pueden utilizar decimales o le-

tras, cuidando la secuencia 16gica entre los mismos. Las pnr-

tes que no sean contenido propiamente dicho, tales como la in

troducci6n, las conclusiones, las actividades, o la bibliogra

f!a no van enumeradas. 

La paginaci6n debe presentarse completa desde el principio del 

exordio hasta el final de la bibliograf!a. 

V.2.1.4 Conclusiones generales 

Concluir es dar por terminada la obra. La Historia Universal 

es un tema inacabado, por lo que las conclusiones nunca pueden 

ser determinantes ni absolutas, pero deben ayudar a que el es

tudiante elabore una visi6n final de conjunto de los temas es-
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tudiados en el libro de texto. 

Las conclusiones generales pueden ser de gran utilidad para 

que los alumnos no se queden con conocimientos vagos; y as! c2 

mo se introdujo para presentar la obra, hay que concluir con 

la intenci6n de estimular a continuar profundizando en el es

tudio de la Historia Universal, pero lo m!s importante ser& 

que los alumnos formen una actitud para seguir aprendiendo y 

que no se queden con lo logrado con base a un texto. 

v.2.1.s ~ 

El diseño es la forma como se pres.anta el libro de texto. Es 

la manera como se maneja el espacio y el color del libro. Es 

un aspecto muy importante, pues aunque el fondo del.contenido 

es lo que el estudiante debe asimilar, la preeentaci6n del cou 

tenido puede favorecer el esttmulo de los sentidos externos y 

ayudar de esta manera a la adquisici6n del conocimiento, pues 

"no hay nada en la inteligencia que no haya pasado antes por 

los sentidos". 

En el caso del libro de texto, el sentido estimulado es la vi~ 

ta. Hay varios aspectos que se deben cuidar con respecto al 

diseño: 

a) Espacio.- El espacio es la extensi6n que limita al libro de 

texto. se utilizaci6n puede contemplarse desde dos puntos de 
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vista; el primero se refiere a su cconorn!a, es decir, a el me

jor aprovechamiento del espacio que abarca el libro: y el se.

gundo se refiere al equilibrio que debe guardar para que no 

sea una atiborramiento de contenido. Debido a lo extenso que 

es el estudio de la Historia Universal, el espacio puede cons

tituir un problema, sin embargo, es necesario considerar que 

la distribuci6n en la p4gina debe ser equilibrada y debe perrn! 

tir descansos a la vista. 

b) .Tipo de letras.- El tipo de letras que se utilice en el li

bro puede ser un factor que favorezca la distinci6n entre los 

niveles de contenido que se manejan, es decir, que las ideas 

b4sicas se pueden distinguir de los hechos espcc!ficos y as! 

tambidn los conceptos y del sistema de pensamiento que se man2 

je. El tamaño de las letras es importante para no cansar la 

vista. 

c) Uso del Color.- El color puede ser un estímulo dentro del 

libro de texto. Su utilizaci6n no se limita a las ilustracio

nes, sino que tambi~n se pueden resaltar los t!tulos y subt!

tulos con la ayuda de alguna tonalidad en especial, 

d) Uso de Ilustraciones.- Utilizar ilustraciones en un libro 

de texto para el nivel medio superior podr!a parecer inadecua

do, pero en muchas ocasiones "una imagen vale m<fs que mil pal~ 

bras" y es por esta razdn que se les da importanci"!. La llist.Q 

ria Universal se ha desarrollado no tan s6lo en el tiempo, si-
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no tambi~n en el espacio. Representar un espacio por medio de 

ilustraciones hace m~s vívida la experiencia y por lo tanto 

contribuye al nprendizaje. Es importante que el libro conten

ga los mapas de las regiones a las que alude y que los dibujos 

y las fotograffas sean realmente representativos de los momen

tos y situaciones hist6ricas que relaten. Las ilustraciones 

no son un simple adorno del texto, cumplen una funci6n de ens~ 

ñanza y por lo tanto no pueden ser escogidas al azar. su atra_=. 

tivo y claridad son fuentes de estímulo para el. lector. Tam

bién es importante considerar que al pie de cada ilustraci6n 

sea explicativo y se relacione con el contenido al que preten

den ilustrar, 

V.2.1.6 Bibliografía 

La bibliografía -es el conjunto de libros quo apoyan los temas 

tratados en ol libro de texto, con sus datos de edici6n. Es 

un ol~mento muy importante en el libro de texto en el nivel m~ 

dio superior, pues aunque el libro satisface algunas necesida

des de aprendizaje de la Historia Universal, no puede ser el 

Gnico medio para conseguir informaci6n al respecto. Una bibli2 

grafía completa y variada es indispensable para cada tema. La 

bibliografía se puede clasificar de varias maneras, aqu! vamos 

a considerar dos1 

a) Bibliografía Básica,- Está compuesta por los libros indis

pensables para el estudio de cada tema tratado en el libro de 
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texto. Son libros que profundizan el conocimiento de la llintg, 

ria Universal y amplían la visi6n de cada tema de manera fund~ 

mental. 

b) Bibliografía Complementaria.- Son loo libros que orientan a 

los estudiantes más interesados en el tema, ayudando a comple

mentar el conocimiento de la Historia Universal. 

La bibliografía debe presentarse en orden alfab~tico y propor

cionar los siguientes datos: Apellido y nombre del autor o au

tores, título de la obra, traductor, namoro de edici6n, editor, 

lugar de edici6n, año de publicaci6n y namoro total de p~ginas, 

La manera de presentar la bibliografía puede variar dependien

do de la preferencia de cada autor, lo mismo que el lugar que 

ocupa. Hay quienes exponen una bibliografta general al final 

del libro y quienes proporcionan una bibliogrnfta específica 

para cada tema que se trate, al final del capttulo correspon

diente. si se presenta de esta manera se tiene la ventaja de 

proporclonarla clasificada y esto contribuye para que el estu

diante encuent.re con mayor facilidad los libros que necesit,'\ 

para cada tema en específico. 

V.2.1.7 Glosario 

El Glosario es un pequeño diccionario que sirve para explicar 

las palabras poco claras; es el l~xico que utiliza el autor en 
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fl libro de texto y quo viene explicado al final de la obra. 

Esta parte del libro favorece la adquisici6n de un vocabulario 

más amplio y con esto se perfecciona la forma de exprcsi6n de 

los estudiantes. 

La Historia Universal es un conocimiento que abarca muchos t6~ 

minos que en la actualidad están en desuso, pero que un estu

diante de esta materia no puede desconocer. 

El Glosario favorece la comprensión de la Jlistori<i por lo que 

hay que valorarlo y tener presente que su elaboraci6n requiere 

un trabajo amplio y cuidadoso. 

v.2.1.a Ap~ndiccs 

Son las partes que no son propiamente el contenido del libro, 

pero que se añaden al final para completar algunos de los te

mas tratados. Tambil!n puede denomin.ireeles conio anexos y su 

inclusi6n on el libro cumple la ampliaci6n de la formaci6n del 

estudiante. 

V.2.2 La Estructura Particular de cada Capítulo 

V.2.2.l Objetivos Particulares 

Los objetivos particulares son las metas que se plantean sobre 
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los aprendizajes que conducirán al logro de los objetivos gen~ 

ralea de la asignatura. 

Para resolver el problema de su planteamiento se puede utili

zar una taxonom!a de objetivos. Existen diversas taxonom!as 

que clasifican el comportamiento que se espera adquieran los 

alumnos con la enseñanza de alguna materia en espectfico. Las 

clasificaciones se han hecho con diferentes intenciones. Bloan 

formul6 su taxonom!a para que ayudara a evaluar el aprendiza

je de los alumnos. Después hubo quien se preocup6 mlls por ha

cer hincapid en una taxonomía de objetivos operacionales. Lo 

importante es la divisi6n que hacen de los dominios de apren

diza je y de los niveles de contenido de complejidad creciente 

que conforman cada dominio. 

Utilizar una taxonomta para analizar objetivos "precisa qu~ 

comportamientos scr&n buscados, implantados, alentados y refo~ 

zados con preferencia a otros. Es el paso decisivo hacia la 

opcracionalizaci6n"., 82 ) 

Una taxonomía de objetivos puede servir de eslab6n entre los 

objetivos generales y los particulares. 

La taxonomía de objetivos que propone Bloom se divide en tres 

dominios: el cognoscitivo, el Afectivo y el Paico-motor. 

(82) LANDSHEERE, V. y G.1 Obietivos de la Educaci6n1 P• 80. 
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Cada dominio est~ jerarquizado en niveles establecidos de me

nor a mayor complejidad. Los niveles superiores se logran con 

forme se van logrando los inferiores. 

Para la elaboraci6n de los objetivos particulares del libro de 

texto se tiene que contemplar el aprendizaje como todo un pro-

ceso que no se limita a su resultado. Con esto, lo que se qui~ 

re subrayar es que aunque la mejor manera de evaluar el apren

dizaje es por medio de sus manifestaciones resultantes, quien 

tiene a su cargo la funci6n de enseñar debe plantearse el pro

blema contemplando cada fase del proceso y con esta perspecti

va elaborar los objetivos particulares, aunque su planteamien

to se refiera a las modificaciones o adquisiciones que el alum 

no logrará con el aprendizaje de cada unidad del libro de tex

to. 

Otro factor que hay que tener en cuenta es que el aprendizaje 

no se reduce a conductas observables, de pretender esto se es

tar!a fragmentando y disociando el contenido. 

En la actualidad lo que caracteriza propiamente la elaboraciOn 

de objetivos es la medici6n de las conductas externamente de

terminadas que se quieren lograr, esto contribuye a que los r~ 

sultados del aprendizaje sean evaluados objetivamente, pero 

tambi~n tiene la desventaja de propiciar un aprendizaje mec4-

nico, lo que se debe evitar. 
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La construcci6n de objetivos no es tan s6lo un problema de veE 

bes, pues ~stos pueden denotar conductas muy generales, su re-

dacci6n requiere un cuidado especial, para que con ellos se al 
caneen niveles de operación intelectual más complejos y de cou 

ductas actitudinales y afectivas ademSs de cognoscitivas. Pa

ra lo que contribuye utilizar las taxonomías de objetivos, 

Los objetivos particulares son la base que fundamenta los niv~ 

les de contenido, as! como las actividades que conducirán a su 

adquisici6n, por lo mismo, al plantearlos se deben contemplar 

desde dos puntos de vista: Los objetivos de enseñanza del li

bro y los objetivos de aprendizaje que se lograrán con la ene~ 

ñanza de la Historia Universal por medio del libro do texto. 

La evaluacidn de la materia se hace con respecto a estos plan

teamientos, pues de lo que se trata es de contrarrestar si se 

lograron las finalidades del aprendizaje. 

V.2.2.2 Introduccidn capitular 

La introduccidn capitular es el pre4rnbulo que liga los temas 

del libro de texto. Se escribe para establecer la secuencia Y 

los antecedentes de los hechos histdricos y para evitar una 

fragmentaci6n en el contenido del libro de texto. 

La funci6n que cumple dicha introduccidn es propor~ionar las 

ideas que colaboren para que los estudiantes contemplen la se-
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cuencia de la Historia y contribuye a la formaci6n de un sist~ 

ma de pensamiento histórico al plantear un breve esquema del 

contenido a estudiar. Un esquema introductorio puede servir 

además como fuente de motivación para el alumno debido a la 

presentaci6n de lo que va a estudiar. 

Ot1:a modalidad de introducción para el capítulo es el plantea

miento de las cuestiones b4sicas que el alumno debe dominar PA 

ra que sea m4s efectivo el aprendizaje del contenido propio de 

cada capítulo. Todo aprendizaje requiere de cierta prepara

ción por parte del alumno y aunque el nivel medio superior in

dica un grado determinado de estudios, se debe encarar el pro

blema de su capacidad real para enfrentar niveles complejos de 

contenido. 

Para determinar lo anterior se podr!a utilizar en cada capítu

lo una prueba introductoria que ayude al estudiante a evaluar 

si los conocimientos que ya posee son una base adecuada para 

asimilar al nuevo aprendizaje que se les propone en el libro 

de texto. 

V.2.2.3 Redacci6n 

La redaccidn es la forma como se expresan las ideas por escri

to. Es un factor fundamental en la elaboracidn de un libro de 

texto, pues de la manera como se redacte depende la compren

si6n del contenido. 
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La redacci6n no se limita a los signos y a las reglas gramati

cales, sino que es una bdsqueda de los signos y de las estruc

turas m~s idóneas para expresar lo que se desea. 

No basta dominar el contenido a enseñar, y el modo como loe e~ 

tudiantes aprenden para elaborar un libro de texto son funda

mentales las palabras porque constituyen los medios que se ut! 

lizan. 

Las principales caracter!sticas que debe cubrir la redacci6n 

del libro de texto son: la corrccci6n, la claridad, la preci

sión, la sencillez y la adecuaci6n.(BJ) 

La correcci6n está marcada por criterios formales y por crite

rios contextuales. Los primeros los establece la gramática, la 

16gica y las Academias de la Lengua; los segundos se derivan 

del uso general y del fin para el que se redacta el libro de 

texto. 

La claridad consiste en que el contenido sea f&cilmente com

prendido y de lectura accesible. La claridad es un factor muy 

importante para despertar el interds y para establecer una co

municaci~n adecuada con los estudiantes. 

La precisi~n de un escrito es la cualidad de transmitir el si~ 

(83) TENORIO, J.: Redacci6n, Conceetos y Ejerciciosr p. 27. 
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nificado deseado por el autor, exactamente lo que se desea co-

municar. "es la especificaci6n de los conceptos mediante pal~ 

bras y formas de construcci6n adecuadas". (S 4 ) 

La sencillez consiste en expresar lo que se desea sin palabras 

o ideas superfluas, se debe utilizar Qnicamcnte el lenguaje n~ 

cesario. La sencillez se logra expresando las ideas una por 

una y evitando el uso de palabras rimbombantes y rebuscadas. 

La adecuaci6n consiste en escribir teniendo en cuenta el tipo 

de libro que se est~ elaborando, as! como el tema y el lector 

al que se dirige el texto. Un escrito es adecuado si la disp2 

sici6n del contenido, el vocabulario y el estilo utilizados 

concuerdan con el prop6sito que les dio origen. 

V.2.2.4 Recapitulaci6n 

La recapitulaci6n es un complemento del tema. Consiste en la 

repetici6n resumida del contenido del cap!tulo, con la inten

ci6n de favorecer la integraci6n del conocimiento, adem!s de 

que colabora para que los alumnos reafirmen su aprendizaje y 

de esta manera tengan una mejor fijaci6n. 

Se podrta considerar como un an&lisis abreviado de contenido o 

simplemente como el resumen que sintetiza a las ideas m&s im

portantes de toda la exposici6n. 

(84) TENORIO, J.: Op. cit.1 p. 28. 
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La recapitulaci6n puede hacerse de varias maneras, ya sea un 

resumen corrido del cap!tulo, o un cuadro sin6ptico o un suma

rio de los hechos, ideas y conceptos rn.!ls importantes que fue

ron tratados. 

V.2.2.5 Conclusiones particulares 

Cada tema tratado en el libro concluy6 en algo, por lo que es 

importante que cada unidad presente loa resultados o conclusi2 

nea que se derivan de su estudio. 

Las conclusiones son lae ideas que se desprenden del contenido 

expuesto. No son una repetici6n de las ideas ya mencionadas, 

sino las ideas nuevas que surgen a partir de lo recientemente 

aprendido. Su importancia radica en que constituyen un nivel 

que rebasa al aprendizaje de hechos referidos cronol69icament~ 

y sin sentido. 

V.2,2.6 Lecturas 

Laa lecturas son los fragmentos o escritos brevea de otros au

tores que se presentan al final de cada cap~tulo. 

Lila lecturas no son s6lo otro complemento del contenido, sino 

que deben formar parte del mismo pues favorecen que loa estu

diantes establezcan un contacto directo con la dpoca que estin 

estudiando. 
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su elecci6n cuidadosa es necesaria para que no se conviertan en 

un adorno m4s del libro de texto y que por el contrario, con

tribuyan a ampliar y profundizar en los temas. 

Las lecturas que se presentan pueden tener dos or!gcnes: se 

pueden estractar escritos de personajes de cada ~poca en cues

tión, o se pueden utilizar fragmentos de historiadores que se 

refieran a los temas tratados. 

La elecci6n ee lecturas queda completamente al arbitrio del e~ 

critor, sin embargo es importante considerar que deben escoge~ 

se segdn colaboren en el logro de los objetivos previamente e~ 

tablecidos al inicio del capítulo. 

v.2.2.7 Actividades 

El aprendizaje es un proceso dinámico que se verifica en el e~ 

tudiante, por lo que requiere una gran actividad intelectual. 

Para que el libro favorezca la producci6n del aprendizaje, ad~ 

m&s do la informaci6n debe ofrecerle actividades para que no 

quede detenido adlo en la fase de recep::i6n. 

La propuesta de actividades ea otra forma de colaborar para 

que loa alumnos trabajen con los niveles de contenido superio

res. No se pretende que au sugerencia coarte la creatividad 

del profesor, ni resolverle todo el problema did4ctico, pues 

61 tendr4 que adaptar su funci6n al grupo específico para el 
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cual trabaja, sin embargo, el proponer una seria de bases di

d4cticas para elaborar un libro de texto, se tiene la idea de 

comprometer al escritoran el proceso de aprendizaje de sus lec

tores, lo que se logra al cumplir con su funci6n didáctica lo 

m4s completamente posible. 

Las actividades favorecen la transferencia del aprendizaje si 

se recurre al auxilio de la Geografía o del Civismo, por ejem

plo, para desarrollarlas. 

Así como el aprendizaje no se limita al resultado de todo el 

proceso, no es correcto pretender que el aprendizaje surge por 

la simple repetici6n de actividades. El objeto de incluirlas 

en el libro de texto es contribuir en la formaci6n de aptitu

des y hábitos que averigUen científica y objetivamente la ver

dad hist6rica, que no se conformen con la informaci6n dada, si 
no que est~n en una constante bQsqueda de la adecuaci6n del p~ 

sado real del hombre con el relato e interpretaci6n que se ha

cen en el presente. 

El tipo de actividades que se propongan tienen que estar en r~ 

laci6n con los niveles de contenido que se manejen en el li~ro 

de texto y con las fases en las que se va produciendo el proc~ 

so de aprendizaje en los alumnos. Por lo tanto, las activida

des se pueden ordenar en una secuencia de experiencias que fa

vorezcan las diferentes fases del proceso (vid supra p. 32) 

se podría dividir en cuatro periodos, para los cuales cabría 
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señalar algunos ejemplos de acciones que los apoyen; 

a) Fase del Sincretismo.- Por ser el momento de la recepci6n 

del nuevo contenido, se pueden suge

rir las siguientes actividades: leer, 

investigar, estudiar, escuchar, ob

servar, cuestionar, etc. 

b) Fase de An4lisis.- En este momento el contenido es dividido 

en sus partes, por lo que se sugie

ren actividades como: analizar, raz2 

nar, relacionar, contrastar, compa

rar, describir, identificar especif! 

car. 

e) Fase de síntesis.- En este momento se rednen las partes se

paradas para formar de un modo ya 

asimilado el contenido. Las activi

dades que se podr!an sefialar son: 

sintetizar, resumir, concluir, expo

ner, describir, etc. 

d) Fase de Aplicaci~n.- En este momento se puede hacer uso del 

contenido ya asimilado en activida

des comer discutir, ilustrar, explo

rar, comentar, comprobar, enjuiciar, 

-interpretar, relacionar, etc. 
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La cantidad de actividades que se propongan no tiene límite, 

pues mientras mas se. sugieran amplían la posibilidad de trabajo 

del alumno, pero sería conveniente que se hiciera énfasis en 

el manejo de ideas b4sicas y de conceptos fundamentales, pues 

el terreno de los hechos específicos tiene un alcance limitado 

a su memorización. 

V,2,2,8 Autoevaluaci6n 

Para completar la ayuda didáctica que puede prestar el libro 

de texto se debe incluir un apartado que verifique el logro de 

objetivos propuestos para cada tema. La mejor manara es prop2 

ner al final de cada capítulo una serie de cuestiones que 109 

alumnos deber&n resolver con el fin de que ellos mismos juz

guen el aprovechamiento que hayan alcanzado, y la fijación del 

aprendizaje que tuvieron. 

una manera pr~ctica de autoevaluación son las pruebas objeti

vas, las que tienen la ventaja de proporcionar f4cilmente a 

los alumnos, los datos acerca de los aciertos o de los errores 

en sus respuestas, lo que les permite la correcci6n de errores 

y favorece el aprendizaje (vid supra p. 3B). 

Para que las pruebas objetivas sean eficaces deben reunir las 

siguientes caractcr!sticas: 

a) validez.- ceben corresponder exactamente a los objetivos 
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del aprendizaje que se planearon para el tema. 

b) Objetividad.- Cada reactivo debe estar claramente redactado 

y admitir una sola respuesta correcta. 

e) Confiabilidad.- Deben proporcionar las suficientes proci

si6n y claridad como para que los resultados de varias aplica

ciones a los mismos alumnos, proporcionen resultados similares. 

d) Sensibilidad.- Deben registrar el grado de avance por el 

alumno. 

e) Aplicabilidad.- Deben ser fjciles do aplicar, de contestar, 

de corregir y de evaluar. 

Lo cierto es que una de las grandes desventajas do las pruebas 

objetivas os su poca capacidad para valorar niveles complejos 

de aprendizaje, sin embargo tampoco se reducen a la considera

ción del aprendizaje memorístico de hechos, sino que pueden SC!'.. 

vir para verificar la capacidad de los alumnos para discernir, 

relacionar sintetizar, juzgar y aplicar en cierta medida los 

contenidos asimilados. 

Ya será función del profesor evaluar por medio de otros recurscs 

más complejos, mientras tanto, el libro puede cumplir con esta 

función did~ctica con algunas cuestiones objetivas. 

Las principales modalidades de pruebas objetivas son las si

guicntes 1 

a) Pruebas de respuesta breve.- Son las pruebas que presentan 
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una inc6gnita que se resuelve con una contestaci6n precisa me

diante una palabra o frase. Los tipos de reactivos pueden ser 

los cuestionarios de respuesta breve, las pruebas de canevá y 

las de complemcntaci6n. Lo que varía en cada tipo es la forma 

do presentaci6n, pues en los primeros se construye una pregun

ta clara y precisa que da lugar s6lo a una respuesta; en las s~ 

gundas se construye una frase afirmativa en la cual se interca

la un espacio en el que deben responder los alumnos; y las ter

ceras se deja unmpacio al final de un enunciado en el que fal

ta la respuesta. 

Generalmente se utilizan para evaluar el aprendizaje de hechos 

específicos, pero tambi~n se pueden utilizar para evaluar el 

conocimiento de principios, de rn~todos o para interpretar datos 

sencillos. 

su elaboraci6n debe ser original y no tornar enunciados directa

mente de cada cap!tulo. 

b) Pruebas de respuesta alternativa.- Est&n constituidas por 

proposiciones que presentan dos respuestas alternativas, gene

ralmente falso-verdadero, entre las que el alumno debe elegir. 

Requieren de gran habilidad en su elaboraci6n para evitar cues

tiones triviales y para reunir las caractertsticas de un buen 

reactivo. 
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También se debe contemplar que se prestan para la adivinaci6n, 

pero qomo en el libro de texto se plantean para que los alumnos 

se autoevalaen, not:ondr!a caso que ellos mismos falsearan sus 

respuestas. 

Entre las recomendaciones que se hacen para su claboraci6n se 

deben evitar las aseveraciones muy generales, as! como las ora

ciones demasiado largasJ su planteamiento debe ser en afirmati

vo y todas las proposiciones deben tener más o menos la misma 

longitud. 

También se debe cuidar que el nllmero de aseveraciones falsas 

sea más o menos similar al de las aseveraciones verdaderas. 

e} Pruebas de Correspondencia.- Consisten en la correlaci6n de 

enunciados o palabras que se sitOan en dos columnas paralelas, 

Existe una correspondencia entre los elementos de cada columna 

que el alumno debe señalar. 

Este tipo de reactivos sirve para identificar relacione&, pero 

el contenido que utilizan debe ser homogdneo en cada ejercicio 

y se debe cuidar que al elaborarlos no se proporcionen pistas 

al alumno. 

d) Pruebas de soluci6n m~ltiple.- En este tipo de pruebas se 

plantea una cuestión al alumno con varias respuestas posibles, 

entre las cuales debe elegir la que conteste más apropiadamente. 
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Constituyen une de los instrumentos de evaluaci6n m5s ricos pues 

tienen una aplicaci6n muy variada y brind~n la posibilidad de 

evaluar niveles de operaci6n intelectual superiores, pues so pu~ 

de incluir mayor novedad a las respuestas. 

En su elaboraci6n se debe cuidar que el planteamiento de cada 

pregunta sea claro, que las respuestas que so propongan tengan 

congruencia gramatical con la pregunta, que todas las respuestas 

sean plausibles y que se varíe el orden de cada respuesta co

rrecta. 

e) Pruebas de Ordenamiento.- Consiste en la presentaci6n de una 

relaci6n de datos, hechos o partes de un proceso en sucesi6n de 

sordenada para.que el alumno los coloque en el orden o occucn

cia debidos. 

Con este tipo de pruebas se puede medir la capacidad del alumno 

para ubicar cronol6gicamente los hechos hist6ricos. Su uso es 

un poco restringido, por lo que no se pueden evaluar niveles 

cognoscitivos superiores. 

como la funci6n que tienen estas pruebas en el libro de tl.!:..:to 

es que cada alumno se autoevalde, es conveniente incluir las 

respuestas de cada cap!tulo al final de la obra. 
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V.2.2,9 Tiempo Did~ctico 

Otro factor que podría colaborar en el aprendizaje do los alum

nos, es la especificaci6n al inicio de cada capítulo del tiempo 

aproximado que requiere el estudio de cada tema. Do esta mane-

ra se delimita la duraci6n del periodo de aprendizaje. 

Se habl"'. d.e un tiempo aproximado pues cada alumno tiene su pro

pio ritmo do estudio y cada curso en particular tiene sus pro

pias características que lo van definiendo; ademt'i:s de que cada 

maestro le asigna una importancia diferente a cada tema. Sin 

embargo, es conveniente establecer un límite para que en el año 

escolar se cubra todo el contenido del libro. Es una manera de 

secuenciar el aprendizaje de los alumnos, 
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CONCLUSION GENERAi. 

El contenido de los libros de texto analizados, se sitda primo~ 

dialmente en un nivel de hechos específicos, no profundizan ni 

en ideas, ni en conceptos; no favorecen una actitud interrogati 

va ante la historia como ciencia crítica y reflexiva que trata 

de los hechos humanos que han influido en la formación del hom

bre de cada época pasada en la consolidaci6n del presente huma

no; lo que puede ser un factor que influya en la concepci6n hi~ 

t6rica indefinida que manifestaron los alumnos de la muestra, 

en sus respuestas. 

Con el fin de solucionar este problema se sugieren las bases d! 

d&cticas para que el libro de historia universal se elabore pa~ 

tiendo de los niveles de contenido que debe incluir un texto de 

esta materia en la enseñanza media superior, contemplando des

pués los elementos didácticos que contribuyen para que el proc2 

so de aprendizaje de los alumnos logie los objetivos planteados. 
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CONCLUSIONES PARTICULARES 

l.- Los pedagogos coinciden al señalar tres niveles en el estu

dio del fenómeno educativo: el primero se refiere a la reflexión 

filos6fica de la cducaci6n1 el segundo, alude al establecimiento 

de los rn~todos y las t~cnicas para llevar a cabo el proceso: y 

el tercero estudia la realidad educativa tal y como se lleva a 

cabo individual y socialmente. Los tres niveles se correlacio

nan con los tres momentos didácticos, ya que la planeaci6n del 

acto educativo requiere de una fundamentaci6n filos6fica de sus 

principios y normasJ la realización se lleva a cabo a travds de 

los medios estipulados por conocimientos como la didáctica; y 

la evaluación se hace partiendo de la realidad social e indivi

dual de los educandos. 

2.- En la actualidad, uno de los problemas a los que se enfren

tan quienes elaboran los curricula, es la enorme cantidad y va

riedad de materias que deben incluir en los planes y programas 

de estudios, sin embargo, la Historia sigue constituyendo un t2 

ma vital en la formaci6n de los jdvenes de esta ~poca, en la 

que conocimientos tales como la InformStica y la Cibern~tica 

tienen un predominio de horas y esfuerzo. La Historia es la 

Ciencia que forma al hombre en el sentido de su trascendencia, 

en la valoraci6n de todas las manifestaciones humanas que unen 

a los hombres en el tiempo y en el espacio y que lo elevan a la 

intemporalidad del espíritu. 
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3.- En el nivel medio superior, los libros de texto siguen con~ 

tituyendo un importante recurso didáctico, por el acceso qu~ 

brindan al estudiante para trabajar con el contenido de su cur

so de Historia Universal, lo que contribuye a que el alumno 

adopte una postura activa y responsable en su proceso de apren

dizaje. 

4.- El modo de elaborar un libro de texto de Historia Universal 

para el nivel medio superior y el contenido que éste debe cu

brir son dos problemas que resuelve la Didáctica especial al 

aplicar a este campo particular los principios y métodos que s~ 

ñala la Didáctica General. 

s.- Para que el esfuerzo didáctico en la enseñanza de cualquier 

materia, y en específico de la Historia, tenga los resultados 

previstos, se tiene que contemplar dos problemas fundamentales: 

el primero debe considerar el modo como los educandos aprenden; 

y el segundo, la esencia de la materia que constituye el conte

nido a estudiar. 

6.- cada ciencia tiene un método propio que debe ser considera

do por la did4ctica para favorecer el proceso .de enseñanza-nprcu 

dizaje de la materia en cuesti6n. En el caso de la Historia se 

utiliza el m6todo crítico como procedimiento de investigaci6n, 

por lo que la enseñ~nza de la Historia, ya sea por medio de un 

libro de texto, debe estimular el trabajo interroga~ivo de los 

alumnos. 
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7.- En la elaboraci6n de un libro de texto se pueden manejar 

dos variables, una que se circunscriba al contenido o a la mat~ 

ria a enseñar y otra que se dirija a establecer el modo did~ct! 

co de tratar dicho contenido. Los indicadores para la variable 

de contenido son los niveles de profundidad que exigen al inte

lecto para ser aprendidos, que van desde los hechos específicos, 

las ideas b~sicas y los conceptos fundamentales, hasta estable

cer un sistema de pensamiento hist6rico, Los indicadores para 

la variable did4ctica son los elementos que se deben considerar 

para elaborar el libro en general, y los elementos particulares 

que conforman cada capítulo del texto. 

8,- Los hechas específicas se sitaan en el plano de los datos y 

las características particulares de los acontecimientos; las 

ideas b~sicas ascienden a la generalidad de las relaciones que 

explican muchos fen~menos cspecíficos1 los conceptos fundament~ 

les son los temas recurrentes de la historia y los sistemas de 

pensamiento son la estructura que ayuda a establecer una mente 

histdrica. 

9.- con el objeto de que los libros de texto de esta ciencia fa 
vorezcan el aprendizaje de los alumnos, se tiene que contem

plar una mctodolog!a did&ctica que utilice mdtodos 16gicos y 

psicol6gicos para elegir, ordenar y presentar la materia1 m6to

dos deductivos e inductivos para conducir el razonamiento; m~t2 

dos analíticos y sint6ticos para tratar el tema de estudio; mé

todos activos para responsabilizar al aprendiz Y métodos heurr~ 
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ticos para que el alwnno realice una asimilación efectiva en e~ 

da fase de su proceso de aprendizaje: que perciba adecuadamente 

todo el contenido en la etapa sincr6tica, que lo desglose en 

sus partes fundamentales en la etapa analítica, que redna una 

nueva aprcciaci6n del conocimiento en la etapa sintética y que 

pueda aplicar su aprendizaje de una manera permanente en otras 

situaciones, permitiéndole adoptar una postura crítica ante nu 

realidad. 

10.- Por tratarse de un texto del nivel medio superior, loo ni

veles de contenido que incluya el libro deben ser predominante

mente superiores. No es propio que los alumnos se queden en 

una repctici6n memor!stica de datos pasados, sino que su posi

ci6n debe ser crítica, e interrogar a la historia y a laz intcL 

pretaciones que han brindado y que brindan las diferentes ca-

rricntes de pensamiento hist6rico. De esta manera, los niveles 

de contenido que se manejan en el texto determinan la ejecuci6n 

did4ctica que se le d~, pues los objetivos, la redaccidn, las 

actividades, la bibliografía y la evaluaci6n deben estar en coll 

ordancia con las operaciones intelectuales que el alumno desa

rrollar4 para asimilar la Historia Universal. 

11.- El libro de texto favorece la adquisici6n de h4bitos en el 

estudiante siempre y cuando se elabore did4cticamcnte. Entre 

los hábitos que puede ayudar a desarrollar se cuentan: 

el orden, tanto mental como cronol6gico. 

el análisis y la síntesis. 
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- la reflexi6n y la crítica. 

Las actividades y las lecturas son especialmente importantes en 

este aspecto. 

12.- Para que el libro de texto resulte un libro did4ctico rea! 

mente formativo, todas sus partes deben estar integradas con e~ 

te fin; con respecto al libro como a un todo esta formación de

be quedar explícita en los objetivos generales, donde se plasma 

la intención de la obra; en la introducci6n, que explica la es

tructura de la historia como ciencia y su metodolog!a; en las 

conclusiones generales, que brindan una visi6n global de los t~ 

mas tratados en el texto; en el diseño que estimule adecuadamen 

te los sentidos; en la bibliografra que proporcione títulos de 

libros que ayuden a ampliar y profundizar en el conocimiento de 

la Historia Universal; en el glosario que explique términos po

co claros, nueves o"desconocidos y en los apéndices que propor

cionen información adicional que extienda el contenido. 

Considerando cada cap!tulo del libro, la formación que brinde 

el texto debe quedar claramente reflejada en los objetivos par

ticulares que contemplen conductas cognoscitivas, actitudinales 

y afectivas; en la introducci6n capitular que establezca rela

ciones entre los temas y que señale las bases que el alumno ne

cesita para asimilar el nuevo contenido; en la redacción que 

utilice un lenguaje claro, correcto, adecuado, preciso y senci

llo; en la recapitulación que integra el contenido estudiado; 

en las conclusiones particulares que deriven de cada tema: en 

las actividades que estén acordes con los niveles de contenido 
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y con el proceso.de aprendizaje de los alumnosr con la evalua

ci~n que los alumnos pueden realizar para verificar su asimil~

cien de la Historia Universal y con el tiempo de estudio que se 

calcule sea el adecuado aproximadamente para cada tema. 
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