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1 NTRODUCC ION

La Historia estudia los resultados de la acción hu-

mana en el désarrollo del proceso social, cultural y po-

lítico, en las obras materiales y en la conformación de

los valores que rigieron la vida de la comunidad en un -

medio geográfico, tiempo y circunstancias determinados;-

inqiere por las causas y consecuencias del hecho hist6-

1 
rico y por las influencias recíprocas de los pueblos y -

cultura alejadas en el tiempo y en el espacio. Por mane-

ra que el concepto mismo de la Historia enunciado, plan-

tea el valor formativo que ella tiene en la juventud y-

justifica su precencia valiosa en un programa de estu --

dios para el nivel medio, concretamente para los dos pri

meros cursos del ciclo diversificado; y siendo sus obje-

tivos afianzar los conocimientos de hechos históricos u

niversales y nacionales, valorar la importancia de los -

hechos históricos de trascendencia y a los hombres en el

proceso histórico, para desenvolver los sentimientos de-

libertad de patriotismo y las actitudes de imparcialidad

y objetividad; la enseñanza y el aprendizaje tienen que-

ser pedagógicamente concebidas y didácticamente ajecuta-

das y operacionalizadas, todo el proceso que ello impli-

ca.

Estas consideraciones hamerecido especial atención-

de los suscritos egresados dé 1a UAL, de la especialidad

de Sociales, para haber tomado la decisión responsable -

vi¡¡



de investigar, cómo se esta dando el tratamiento didácti

co-pedagógico de la enseñanza de la Historia General en-

el primero y segundo cursos del ciclo diversificado del-

colegio ItZoila Ugarte de Landívar", con el tema: "Análi-

sis didáctico-pedagógico del proceso de enseñanza-apren-

dizaje de la Historia General, en el primer y segundo --

curso del ciclo diversificado del Colegio Nacional, "Zoi

la Ugarte de Landívar" de la ciudad de Santa ROsa, duran

te el año lectivo: 1992 - 1993'!.

Trabajo de Investigación que tuVe como justifica --

ción fundamental el logro de los objetivos siguientes:

GENERAL:

Conocer en sus aspectos teórico-prácticos el proce-

so de ensefíanza-aprendizaje de la Historia General, en -

el primer y segundo curso del ciclo diversificado a fin-

de establecer correlaciones existentes entre la idonei-

dad de los profesores de esta asignatura y la calidad de

su trabajo a través de la planificación y ejecución de -

la misma.

ESPECIFICOS:

- Determinar la idoneidad de los profesores de Ciencias-

Sociales en función de su título, especialidad, cargo-

o nombramiento, función, materia que dicta, curso, ex-

lx



periencia. con la materia de HIstoria General y curscbs-

de y seminarios de mejoramiento docente.

- Interpretar y analizar los fundamentales contenidos en

relación con el tratamiento didáctico-pedagógico gene-

ral de la Historia.

- Analizar la estructura pedagógica y su contenido didác

tico de los instrumentós curriculares: Plan Anual, El-

Plan Didáctico de Unidades y las Pruébas para la eva-

luación de las Unidades Didácticas.

- Examinar cómo se lleva a cabo el proceso de enseFíanza-

aprendizaje de la Historia General en el ciclo diversi

ficado en razón de sus otros elementos: objetivos ms-

truccionales, recursos y materiales didácticos y la e-

• valuación.

- Analizar los métodos, técnicas, material didáctico y -

bibliografía utilizada por los Profesores del . Colegio-

en el tratamiento didáctico-pedagógico de la historia.

- Analizar y comparar las tareas y formas de evaluar de-

la asignatura, de los dos cursos del ciclo diversifica

do.

- Establecer si existe o no correlación, y en qué magni-

tud, entre la idoneidad profesional de los maestros y-

la calidad de sus instrumentos curriculares, así como-

su práctica docente diaria con la Historia General.

X



- Obtener criterios, opiniones y sugerencias de las auto

ridades de la Dirección Provincial de EDucación de El-

Oro, de la Supervisión de Media y de las Autoridades-

del Colegio, sobre la planificación y ejecución de las

Unidades Didácticas en Historia General.

- Proponer estrategias y mecanismos didáctico-pedagógi--

cos con miras a mejorar el tratamiento didáctico-peda-

gógico de la Historia General en el ler. y 2do. curso-

del ciclo diversificado del colegio.

Esta ardua tarea tubo como fundamentos sustantivos-

las siguientes hipótesis.

GENERAL:

El proceso de enseFianza-aprendizaje de la Historia-

General es ineficiente, debido a la mala calidad de la -

planificación y ejecución de los instruemntos curricula-

res fundamentales, así como la falta de idoneidad profe-

sional de los maestros que tratan esta materia.

PARTICULARES:

- El personal docente que tiene a cargo la Historia Gene

ral en los distintos paralelos y cursos del ciclo di--

versificado no son lo suficientemente idóneos para el-

ejercicio de dicha responsabilidad didáctico-pedagógi-

ca.

xi.



- Los instrumentos curriculares fundamentales que inter-

vienen en el tratamiento o proceso didáctico-pedagógi-

co de la Historia General, no están correctaijente con

cebidos en su parte estructural y en su contenido.

- Las actividades que constituyen el detalle del proceso

didáctico-pedagógico de la Historia General en los dos

cursos no están bien trazadas y ejecutadas correctamen

te, es decir existe marcada ineficiencia entre los ob-

jetivos y la evaluación, los métodos y las técnicas, a

sí como los recursos didácticos.

- Prácticamente es muy difícil avisorar las técnicas de-

trabajo porque virtualmente no se utilizan métodos en-

la enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos son-

insignificantes.,., casi nulos y la evaluación se reduce-

a los cuestionarios que trae el texto oficial de cuar-

to y quinto curso respectivamente.

- El deficiente proceso didáctico-pedagógico en la ense

ííanza de Historia General en el Colegio tiene relación

evidentemente con la falta de idoneidad profesional de

sus maestros, incidencia que consideramos muy signifi-

cativa.

- Las Autoridades de EDucación de la Provincia y del Co-

legio manifiestan que los profesores no planifican y e

cutan correctamente la práctica docente diaria debido-

a la falta de preparación y capacitación académica pe-

ro también debido a su , negligencia y quemeimportismo -

x i,i



frente a la cátedra.

La tesis tiene los siguientes conyenidos, los mis---

mas que presentamos a través del siguiente esquema:

CAPITULO 1: ENFOQUE CONCEPTUALES DEL TRATAMIENTO DIDACTI

CO PEDAGOGICO DE LA HISTORIA.

CAPITULO 2: DATOS CURRICULARES DE LOS PROFESORES DE CIEN

CIAS SOCIALES.

CAPITULO 3: LOS INSTRUMENTOS CURRICULARRES QUE INTERVIE-

NEN EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZA-

JE DE LA HISTORIA GENERAL.

CAPITULO 4: EJECUCION DEL PROCESO DIDACTICO-PEDAGOGICO -

DE LA HISTORIA GENERAL.

CAPITULO55:LA IDONEIDAD PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DEL-

COLEGIO Y LA CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS CU--

RRICULARES Y LA EJECUCION DE LA CLASE DE HIS-

TORIA.

CAPITULO 6: CRITERIOS SOBRE EL TRATAMIENTO DIDACTICO-PE

DAGOGICO DE LA HISTORIA.
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Nuestra investigación se posibilitó técnicamente en

virtud de la utilización de los siguientes métodos y téc

ficas de trabajo:

METODOS:

- Inductivo - Deductivo.

- Analítico - Sintético.

Decsriptivo.

TECNICAS:

- La Observación Bibliográfica.

- La Observación documental.

- La Observación Directa.

- La Observación Indirecta.

-Las Encuestas.

xlv
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CAPITULO 1

ENFOQUES CONCEPTUALES SOBRE EL TRATAMIENTO DIDACTICO PE-

DACOGICO DE LA HISTORIA



ENFOQUE CONCEPTUAL SOBRE EL TRATAMIENTO DIDACTICO PEDAGO

GICO DE LA HISTORIA

"Preparar una curricula signi-

fica presentar un esquema o--

rientador de la actividad do-

cente que muestre los elemen-

tos didctcos participantes -

en el proceso ense?íanza apren

dizaje".

Oscar Carlos Combeta.

1.1. GENERALIDADES.

Los estudios spciales y por supuesto la histo-

ria constituyen la base del conocimiento del medio-

ambiente físico y humano que rodea al ser y que ha-

ce posible su normal desenvolvimiento dentro de la-

sociedad; pues no se trata únicamente de una enume-

ración exhaustiva de nombres históricos, sino de u

na comprensión profunda de la realidad física y hu-

mana que caracteriza al mundo actual.

La Historia, la Geografía y la Cívica no ten—

drían ningún valor si fueran exclusivamente recopi-

laciones de conceptos, clasificaciones y nomenclatu

ras, lo que hace importante y hasta cierto punto --

fundamental a esta ciencia es su vinculación direc-

ta con el hombre, puesto que el ser es el resultado

de la acción del mismo iombre y el constituir al --
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mismo tiempo la causa y el efecto del bregar cotidia

no del ser humano.

De manera que la historia es de él, con él y pa

ra él. En la antiguedad el mundo era demasiado gran-

de para el hombre, pero en los tiempos actuales es -

tan peque?io que si algo afecta a una de sus partes -

repercute en consecuencia, atodo el orbe civilizado

1.2. CONCEPTOS DE HISTORIA:

"La Historia es el conocimiento del pasado de -
la humanidad, desde la aparición del ser humano has

ta nuestros días, es el conjunto de los sucesos refe
ridos ppr, los historiadores. Obra histórica compues-

ta por un escritor, obra histórica en que se refie--

ren a los acontecimientos de carácter privado pcurri

dos a una persona" (1).

"La Historia es la interpretación de los hechos

sucedidos a través de la historia. Determina la exis

tencia de una relación constante de causa y efectos,
con hechos producidos para establecer sus múltiples-

proyecciones, las que recogidas por la ciencia ofre-

cen coht claridad la evaluación a la que se espera a-

rribar, apreciándose con Claridad el fenómeno produ-

cido" (2).

(1). 01Db, Guanajada, Diccionario Enciclopédico, 2o. to-

mo, pág: 62

(2). LUMARSO. Editora. Diccionario político Económico:
pég 107
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Desde el pünto de vista de los sinónimos, la --

Historia es: " anales, resta, crónica, epopeya, fas-

tos, fábula, cuento, ficción, anécdota	 (3).

1.3. FUNCION EDUCADORA DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.

Comprende esta enseñanza todo lo que se refiere

al conocimiento del ambiente humano, en el cual se -

desenvolverá el estudiante, el hombre en su activi--

dad conciente, a fin de dar. al educando conciencia -	 ¡

real de lo que es la sociedad en que vive y de lo --

que es dentro de ella.

Narra, pues, la historia, los hechos de los hom

bres considerados como seres sociales, sucesión de -

hechos cuyos motivos trata de explicar, lo mismo que

sus consecuencias; pensamos que vale la pena esta re

flexión en el sentido de que la historia no se consi

deró como materia de enseñanza fundamental, sólo en-

el siglo XVIII se consiguió su inclusión en los pro-

gramas de la escuela elemental, pero debemos llegar-

al siglo XIX para ver a esta disciplina entrar defi

nitivamente en la escuela y más tarde entrar en la e

ducación media, estudiándose entonces cuidadosamente

la técnica de su enseñanza.

(3). EDIDAC, Editora. Gran Diccionario de Sinónimos,pág -

236.
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Y, la historia debe entrar y estar presente en-

toda circunstancia educativa sistemática o no, en to

dos los niveles sociales y culturales, como bien ma

niestaba Jorge Simmel en su obra rwincipios de la -

Sociología: "El mundo moderno por razones que no es-

el momento de analizar, se encuentra altamente histo

rificado, sociologizado" (4).

Durante largos aíos, la Sociología de la Educa-

ción como ciencia, es decir, como una rama especial-

de la sociología concentrada en el proceso educativo

requiere de la Historia entre sus ciencias favoritas

pensamos inclusive que esta disciplina con su inyec-

ción filosófica y pedagógica ha coadyuvado positiva

menteen un proceso paulatino de madurez científica.

Desde el punto de vista de la función educadora

de la historia, el principal valor del conocimiento-

histórico está en que él contribuye fundamentalmente

a la formación de la personalidad humana, de sus sen

timientos y deseos; aunque en la práctica tenemos --

que aceptar que no hay acuerdo sobre el valor educa-

tivo de la historia; pues la historia, es laaa

de la vida, pues ésta tiene trascendencia en la edu:

cación de los ciudadanos.

(4). SIMMEL, Jorge. Principios de la Sociología. pág: 177



Definitivamente la historia es enseñanza viva-

y ejemplo, la constituyen en un valor supremo, en

nuestro caso la historia, es concebida como y sobre-

todo como Historia Nacional, lo cual constituye@un -

valor educativo insuperable.

No obstante estar tratando de la función educa-

dora de la historia, nos parece fundamental consig--

nar un interesante comentario de Esther Thirión de -

Verón, en su obra, Curso de Didáctica Especial, co--

mentario que transcribimos a continuación: ' Ejempla

ridad moral, en relación con virtudes concretas pú--

blicas o privadas es el concepto tradicional, ahora-

desvalorizado, al parecer definitivamente. Los pensa

dores modernos no quieren de la Historia lecciones -

de moral ni ejemplos de lealtad y patriotismo: se he

cha de ver que sería ilógico sacar de una misma cien

cia aplicaciones diversas serán los países o parti--

dos rivales. Sin duda, esto altera la verdad del he-

cho histórico, hecho histórico que perdería su ín-:-

trínseca verdad para acomodarse a las preferencias -

de cada uno o de cada pueblo o gobierno. Por tanto -

no se podría hablar de ciencia histórica u1 (5).

En realidad, nosotros consideramos que la histo

ria no sirve simplemente de ej.rnplaridad ni escar --

(5). THIRION de V. Esther. Curso de Didáctica General.

pág: 174.
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miento para los hombres en general ni para los pue--

bios, pues en verdad el sucederse de los tiempos del

preseteLo parece confirmarlo, nunca como hoy, -

vivimos, al minuto, la historia del mundo.

En este sentido la función educadora de la his-

toria es aleccionadora, es esencialmente importante

por vivencial y porque la historia ms que pasado, -

es presente, y su concepto es vivencial, los medios-

de comunicación nos hacen vivir y sufrir, gozar y --

pensar con la totalidad del género humano, converti-

dos ahora en educandos y luego en' ciudadanos.

Dentro del contexto de la historia educativa o-

educadora, nosotros como maestros debemos tomar la -

justa posición, el justo medio, el equilibrio, de mo

do que no veamos ni tengamos a la historia ni como e

jemplo de moral tampoco tenemos derecho a despreciar

el pasado, que en definitiva es la base de la histo-

ria, es nuestra base y de las futuras generaciones;-

en tal virtud no debemos ser cómplices, pero si pro-

tagónicosen la pretenGlón de querer sumergir a nues-

tros alumnos en aquello que ha transcurrido para --

siempre la historia "tradicional"; de manera que la-

historia sea en nuestros jóvenes y en nuestros ciuda

danos la relación de causa y efecto de nuestras vi--

das.



1.4. SU VALOR.

La historia tiene un valor impredecible, una e.

sencialidad incalculable, obviamente para ello no de

bemos quitar el valor a las dos nociones que son el

alma de la enseñanza histótica, por una parte la

nexorable mutabilidad de las cosas, de los hombres y

de sus hechos, que en definitiva nos demuestran que-

son vanos los intentos de persuación de formas dadas

y por otro lado el triunfo final de la espiritual¡--

dadhumana, que aferrada a su irrenunciable vocación

de libertad termina por imponerse en todos los con—

flictos humanos para volver a caer, muchas veces, p

ra vVer a levantarse, siempre.

El valor de la historia se fundamenta la verdad

pues la verdad en el cimiento del hecho histórico,u-

na verdad de todos, loms objetiva y concreta que -

podamos, puesto que inclusive ésta y dependiendo --

quien maneje y para qué lo haga, es también relativa,

subjetiva; pues como manifiestan algunos o muchos --

tratadistas, tenemQs que poner al servicio de la his

toria, la verdad, pero la propia vo1,ntad de la ver-

dad; y, no hacer como manifestamds, hacer del he-

chos histórico un útil comodín para probar todo lo -

que queremos, negando aun aquellos hechos humanos cu

ya verdad es indubitable.

7J
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1.5. CUALIDADES DEL DOCENTE PARA ASUMIR ESTA ENSEÑAÑZA.

Por nuestra modesta preparación y por la expe--

riencia que tenemos como maestros primarios y de ni-

vel medio donde actualmente ydesde hace mucho tiempo

nos encontramos ubicados, consideramos que es prima-

rio o prioritario en todo educador, poseer un fuerte

espíritu de imparcialidad, tanto como nos impone --

nuestro espíritu democrático amantes de la libertad;

sin este requisito, sin esta virtud en la aprecia --

ción de los hechos históricos, es muy dificil vivir-

democráticamente. A este importante concepto, es fun

damental unir la veracidad, cualidad que ya menciona

mos con alguna profundidad, y complemetar con la uni

versalidad, esto es salirnos de una nacionalidad que

puede convertirse en egoismo, en mezquindad, en en—

torpecimiento de la historia, puesto que esta cien—

cia es básicamente universal,de esti manera logramos

élevar a nuestros alumnos por sobre las fronteras pa

ra contemplar desde allí, no las rencillas minúscu--

las que;separan a los hombres, sino'  a la humanidad -

trabajando por un futuro mejor, así como nos dice Pi

joan: " La Patria adquiere sus verdaderoas proporcio

nes y las amamos más, y la amamos mejor, porque com-

prendemos que la armonía particular de la nacionali-

dad es necesaria en la orquestación general, corno es

la de todos los pueblos que tienen la suerte de po--

der decir cómo son" (6).

(6). ?IJOAN, R. Historia del mundo. Pág: 777.
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De manera que el universalismo como cualidad de

todos y del maestro en particular, no excluye, pues,

lo particular,, siempre que lo particular no se con-

ciba como tendencia al aislamiento o a 1,a absorción;

por el contrario, supone un amor acendrado por la

tierra natal, pero sin despojar a la del prójimo en-

beneficio de la propia.

De manera qúe, nos hemos introdicido ahora en o

tra cualidad esencial, cuál es el amor, el amor a

la historia, lo cual supone amar tanto lo nuestro y-

también que todo lo de los otros pueblos nos sea sa-

grado, porque presentimos en sus corazones los mis—

mos amores entrañables que viven en los nuestros. Si

el profesor que esté cultivando en el alma de sus a-

lumnos un hondo amor a la Patria, consigue estable—

cerlo sobre estas nobles bases, de seguro que no ha-

bré establecido la paz en el Universo, ni tan siquie

ra una mejor convivencia pero la habrá establecido-

sí en el alma de cada uno de sus estudiantes, el a--

mor al mundo, el amor a lo suyo; y como nadie nos --

puede exigir más que esto, habremos cumplido con uno

de los más díficiles deberes de la hora actual que -

noha tocado vivir.

1.6. IDEAS REGULADORAS.

Cuando hablamos de cualidades del educador fren

te a la enseñanza de la historia universal, no había

mos agotado este amplio abanico de los fundamentales
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requisitos o virtudes, tampoco aspiramos hacerlo aho

ra, puesto que nosotros por nuestras propias limita-

ciones, únicamente pretendimos comedidamente yrespe

tuosamentt como somos a la didáctica de esta ciencia

sentar alguna guía, alguna orientación, mejor una su

gerencia, en estis apacionantes temas,y desde ese --

punto de vista consideramos que el maestro particu--

larmente de los colegios que investigamos, creemos -

en este caso que puede opcionalmente 9recurrir como-

guía en su ensefanza, a la validez de ciertas ideas

reguladoras, que aseguren, en cada caso; un juicio

certero sobre la naturaleza y el valor del hombre,

de la historia y de su fin; para el efecto tomamos -

estas importantes pautas encontradas en un folleto a

nónimo titulado Importancia de la Historia Universal

cuyos puntos claves son los siguientes:

1.- La idea del valor absoluto de la persona humana,

del cual emerge, por un lado el respeto debido -

en cada caso y por todos, al hombre. Por el otro

el concepto de que cada persona trae una misión-

que cumplir.

2.- La idea del valor de civilización, gloria de la-

humanidad, del cual procede la razón del empefio-

humano y civil de cada uno y de todos hacia el -

progreso: vivir en la civilización y por la clvi

lización, no de la civilización.

3.- Idea de la libertad del hombre de la que se des-
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prende el sentido de la responsabilidad históri-

ca, hacia sí, hacia la civilización, hacia los o

tros hombres, hacia las generaciones que vendrán

4.- La idea del valor histórico comunitario, corno o

bra de la nacionalidad en la Historia Ptr±a, co

mo obra de las nacionalidades, en la Historia U-

niversal, de la cual deriva el deber de solidan

dad comunitaria en el tiempo en el espacio,y -

el imperativo del amor.

5.- La idea del progreso, de dónde el deber de apor-

tar la propia contribución.

6.- La idea de una perspectiva total e integral: na-

turaleza, historia, eternidad. De aquí el conce

to de un Dios creador de todo, el hombre	 (7).

Resumiendo este itinerario educativo, estas i -

deas reguladoras de una enseñanza de la historia que

quiere informar y formar, es decir, dar conocimiento

y conciencia histórica, ha limitado al hombre para -

ser autor y actor, de la historia y en la historia.

En este ámbito de las ideas reguladoras, pensa-

mos que conviene afirmar que, la enseñanza de la his

toria debe mirar más que desarrollar un programa a -

desentrañar la historicidad ante el espíritu del a--

(7). ANONIMO. Importancia de la Historia Universal. pág:

277.
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lumno. Con ello estamo ya demostrando teóricamente,-

como la tradición, la auténtica tradición, aquello -

que ha sobrevivido vale, no es un pasado, sino algo-

perenne sobre el cual acumular nuevos valores peren-

nes; el educador debe ser, por lo tanto, un hombre -

de su propio tiempo, hacedor el mismo, de historia,-

a través del pleno ejercicio de su función educativa.

1.7. BREVES CONSIDERACIONES DIDACTICAS EN LOS CURSOS SUPE

Rl ORE S:

Todos conocemos que las nociones históricas pri

meras se adquieren intuitivamente por el contacto

con la vida del ambiente inmediato; la historia de

costumbre se incluye en los programas globalizados,a

sí al estudiar la alimentación, la vivienda, el ves

tido, la calefacción, los transportes, los juegos,

presenta una oca6i6n natura]Jlpara el estudio de su e

volución. De manera que se ejercita la intuición di-

recta nacida de la comparación entre los usos actua-

les y los de la juventud de los padres y abuelos, es

por ejemplo interesante sugerir a los niños que pidan

a sus padres y abuelos que les relaten algo de su ju

ventud y hasta que les muestren objetos viejos que -

puedan haberse guardado; luego invitaran después a -

contar algo de lo que han oido.

Los propósitos de la historia y más concretamen

te de la enseñanza hstórica se modifican en cada --

-	 país según el carácter nacional y los ideales de la-
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colectividad. Hasta aquí estamos ciertamente hacien

do un preámbulo previo al tratamiento en lineas gene

rales de las consideraciones didácticas en los cur

sos superiores del ciclo diversificado de un estable

cimiento de educación media.

Dentro de un marco conceptual, lo que podríamos

llamar dentro de lo que intencionalmente estamos tra

tando así la enseñanza en primaria, llamaríamos una-

especie de período preparatorio, con una enseñanza -

baso un aspecto dramático, en forma de. cuentos, leyen

das narraciones históricas, escogiéndose temas episó

dicos legendarios y dramáticos, a fin de que la lec-

ción resulte conç•freta, vivaz y personal.

En cuanto concretamente a la enseñanza de la --

historia en los cursos superiores, estamos hablando-

precisamente del nivel que nos toca investigar, los-

cursos de los ciclos diversificados; para comensar

debemos sentar como premisa, una importante recomen-

dación didáctico-pedagógica nacida de nuestra modes-

ta experiencia y defensores de la enseñanza de la --

historia, en el sentido de que la historia en cuanto

enseíianza-aprendizaje debe tenderse a simplificarse,

vitalizandola, es decir evitando la fría nomenlatu-

ra, las fechas, hablando la imaginación y razonamien

to del alumno, más que a su memoria, presentando los

hechos de manera pintoresca y animada, dramatizando-

un poco si consideramos necesario, dando movimiento-
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a los personajes que hable, ríen y obren, que vivan.

Pues, no se trata de enseñar ms o menos bien,-

los, hechos históricos, sino de darles vitalidad, a -

firmando sus valores y a través de la

evolutiva que procura la historia Universal o Gene

ral obviamente la Historia Patria o Nacional, aumen-

tar el culto, el amor y el respeto sagrado a la vida

dando agilidad al espíritu, deseo de mejoramiento y-

alegría de sentirse parte de un organismo siempre vi

yo y en marcha ascendente.

Nosotros pensamos como dice A1tamira,que " la-

leyenda" son recursos utiliaos en la enseñanza his

tórica por su valor emotivo y pore el interés enorme

que despiertan en los alumnos. Bien escogidos pueden

la leyenda y el relato personificar perfectamentea-

una época, ya que las leyendas como obra anónima de-

las generaciones, encierra sus aspiraciones y cone

tos de valor, de la vida, de la Patria." (8).

Pues nosotros como anotamos en principio de es

ta página estamos de acuerdo, en realidad los rela--

tos hablarán especialmente a la imaginación, resuci-

tando el pasado, por Vanto este ha de tener el sufi-

ciente colorido y relieve como para que el estudian-

te vea, hasta cierto punto, los hombres y cosas que-

(8). RUEDA Thelma U. El plan de la Lección. pég: 73
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el maestro y educador evoca, como nos dice Thelma --

Rueda de U. en su obra El Plan de la Lección: " Ha--

ced hablar a vuestros personajes; los educandos que-

tienen la imaginación viva, creeran que los ven y --

que los oyen, por que se anima a los relatos con to-

nos vivos y familiares," (9).

Seréra así los personajes históricós, seres rea-

les, a quienes el estudiante entregará o no, todo su

interés.

Es necesario que nuestros alumnos se den exacta

cuenta de que todo aquello que el profesor evoca tu-

vo una vida tan real como la que él vive; este caréc

ter vital de la enseñanza histórica exige, más que -

ninguna otra enseñanza, las aptitudes personales del

maestro; de ahí que debe ser un serio compromiso del

Estado a través del Ministerio de Educación y Cultu-

ra, de las Direcciones Provinciales de Educación, de

los colegios, el dar importancia a la preparación

del maestro de esta materia,

1.8. FORMACION DE LA CONCIENCIA NACIONAL.

No hemos mencionado específicamente los objeti-

vos del conocimiento de la Historia, dependiendo el-

punto de vista de los tratadistas, sin duda existen-

(9). RUEDA, Thelma U. El Plan de la Lección. Pég: 73.
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muchos objetivos generales y específicos del conoci-

miento de esta disciplina científica, quizá entre --

tanto podría señalarse por ejemplo " la categoriza—

ción de los hechos, procesos y estructuras económi--

cas, políticas y culturales de un país y del mundo.-

Demostrar el espíritu de responsabilidad, solidan--

dad y cooperación, en la solución de sus problemas y

los de la comunidad, etc." (10).

Dentro de este ámbito, es decir de los grandes-

objetivos de la Historia Universal y Patria, se en—

cuentra circunscrita, la formación de la conciencia-

nacional.

De alguna manera nuestro país es joven, pues el

problema primordial de nuestro Oís, comoel de todo

país joven, es la formación de una conciemcia nacio-

nal, lo suficientemente poderosa y profunda como pa-

ra fundir en un solo bloque, en una nacionalidad, un

pasado heterogéneo, en el que se amalgamaran a medias,

gentes de razas y aspiraciones completamente distin-

tas (indios, criollos, conquistadores) y un presente

en el que están representadas las más diversas razas.

Nos parece poco justificable o al menos no lo -

suficientemente aceptable llamar a alguien ecuatoria

no por causa de fuerza mayor, pertenece espiritual--

mente a la raza paterna, será, si un habitante más,-

(10). MINEDUCACION. Planes y Programas del Nivel Medio. -
-	 - pág: 77	 -
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pero nunca un compatriota; para serlo es necesario -

que se sienta unido al resto de los que formamos la-

gran masa de la población por sentimientos, afectos-

o intereses profundos e idéticos. Este vínculo que u

ne a las generaciones y que da nacimiento a la His-

toria gana en profundidad y en calidad con el lento

devenir del tiempo. Desde este punto de vista, la --

Historia es civismo: y, como nos dice Alfonso Mora -

Bowen: M El sentimiento y la conciencia Nacional, es

íntimamente vinculados con un conjunto de afecciones

recuerdos, costumbres, haza?ias, hechos, luchas, ten-

dencias, ideales y aspiraciones semejantes, influye-

en la comunidad de un pueblo: de manera que el senti

miento nacional, es la concresión indiscutible de --

los elementos constitutivos de una nación en la for-

ja de su Historia." (11).

De aquí que sea un problema primordial, en todo

país la firme consolidación de la nacionalidad; ella

será pues, nuestro norte, nuestra principal y sara

da aspiración, en toda enseñanza histórica y aún de-

bemos decir en toda materia donde el asunto nos per-

mita afianzarla.

1.9. EL MATERIAL ILUSTRATIVO Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS.

Pensamos queno se dará un solo paso en la ense

(11). MORA Bowen, Alfonso. La Educación Cívica. pág: 210.
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?íanzaaprendizaje de la historia sin rrecur•rir opor-

tunamente al mapa, a las esferas, a las diapositivas

lecturas, carteles, gráficos, al piano, a los cua --

droso láminas de representaciones históricas; prefe

rible sería no tratar ningún asunto, si no se dispo

ne de la ilustración adecuada y necesaria, pues es -

muy difícil destruir las imágenes mentales falsas

que el alumno por falta de xeperiencia propia y abun

dant;e,ha de forjar inevitablemente en ausencia de la

lámina. Por propia experiencia sabemos que unas cuan

tas láminas bien hechas enseñan más al estudiante --

que una larga y prolija descripción.

El cuadro, el retrato o fotografía que sirve pa

ra recordar tan sólo a una persona, no se usará nun-

ca como ilustración única, pues no debe representar-

el esfuerzo de toda la generación en un solo hombre.

Servirá de cçmplemento lustrativo, junto a las-

representaciones históricas que en escenas tipos po-

pulares, modas, etc. muestran a nuestros alumnos la-

generación que gestó el hecho, junto al héroe que la

encarnó.

La leyenda y el relato, bien seleccionados, pue

den personificar perfectamente a una época, puesto -

éstas como obras anónimas de las generaciones, encie

rran sus aspiraciones y conceptos del valor, de la -

vida de la patria: de manera que son lrecursos impor

tantísimos en la enseñanza por su valor emotivo y
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por el interés etiorme que despiertaen los educan--

dos, ya que hablan especialmente a la imaginación,_

resucitando el ayer.

Dentro de los recursos didácticos y rnetodológi

cos de la enseñanza de la historia, conviene tomar-

algunas pecisiones consignadas de los programas -

para los Institutos Superiores del País, en lo rela

cionado con los Planes y Programas de la Didáctica-

de las Ciencias Sociales, como puntualizamos a con-

tinuación:

- Para una acción didáctica efectiva, es recomen

dable utlilizar las técnicas de investigación: se

minarios, mesas redondas, panel, etc, con la fina

lidad de formar una actitud crítica en el alumno,

frente a la problemática de los Estudios Sociales

en general como de la historia en particular.

- Integraci5n de los contenidos.

- El material didáctico y todos los demás recursos~

deben seleccionarse previamente, utilizando con

preferencia los existentes en el medio, los elabo

rados o por elaborarse, los materiales o medios -

de consulta: textos, leyendas, revistas, periódi-

cos, gráficos, encuestas, organigramas, etc. natu

ralmente que tengan telación con los tópicos de -

estudio, bibliografía didáctica, álbumes de recor

tes cartográficos, económicos, costumbristas, tra
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dicionales, estampillas, escudos, etc. y todos -

los que su creatividad le dicten" (12).

Pero en este contexto de los recursos vale no-

soslayar los materiales o recurss simbólicos tales

como: fichas de observación y visitas a centros his

tórcos y excursiones: mapoteca, discoteca, graba—

ciones etc; cuadros tecnológicos, atlas tec. Pero -

también debemos completar este cuadro con los recur

sos del aula: pizarrón, carteles, franelógrfo, ro

tafolios, proyectóres, equipo de juego y composi --

ción, rompecabezas, radio, televisión, cinematógra-

fos, etc.

1.10. EL ASPECTO BIBLIOGRAFICO.

Es el proceso de ensefíanza-aprendizaje de la -

historia, es fundamental el aspecto biográfico, que

permiten combinarlo nuevo con las nociones anterior

mente adquiridas; diríanrnos nosotros que el aspecto

dramático se une alaspecto bibliográfico, la narra-

tiva, inclusive la forma anecdótica; debe comentar

se el estudio sistemático según el espíritu y el mé

todo histórico.

En deinitiva elaspecto bibliográfico consiste

(12). DINAMED. Planes y Programas para los Institutos --

Normales Superiores del País.., pág: 74.



21

en agrupar al rededor de una gran figura histórica,

los principales hechos de este período, que caracte

riza a una época, así estamos dando a la enseñanza-

un interés personal a los hechos, sin embargo no

hayffl 	 exagerar la importancia de dar un único va

br personal, porque pone en riesgo de désfigurar -

el hecho histórico, por tanto no debemos excluir

los adelantos sociales, industriales, ni al pueblo,

héroe anónimo que hizó posible las hazañas del cau

dillo.

1.11. LA ENSEÑANZA CRONOLOGICA DE LA HISTORIA.

La enseñanza cronológica es la consecuencia na

tural de los hechos que se estudian, indagando cau-

sas y consecuencias de los hechos culminantes, ejer

citando el razonamiento y el juicio histórico en he

chos o personajes sobre que la historia haya formu-

lado un juicio definitivo.

Por manera que habría previamente que determi-

narsse y seleccionar los hechos históricos en orden

de la complejidad, importa det.minar qué hechos se

estudiarán y qué aspectos de estos hechos habrán de

preferirse,

Por tanto, debe eliminarse del aprendizaje en-

general las fechas, exceptuando las principales, la

nomenclatura de personales secundarios, cuando no -

mediocres; sólo se admitirán aquellos hechos cuya -

importancia decisiva en la evolució.n.naciónal permi
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te comprender las fuerzas espirituales que obran en

la sociedad actual.

Dentro de este ámbito debemos estudiar la his

tara con responsabilidad, sin exagerar las guerras

y las batallas con la insinuación de que es la úni-

ca forma de ser grande, de ser héroe, de ser eterno

sino más bien enfatizando lo más que se pueda que

tan fundamentales son los triunfos de la paz como -

los de la guerra, los héroes de la pluma, como los-

de la espada, el rumor de las fábricas como el de -

los campos de labor y de trabajo.

1.12. LA ACTIVIDAD DE LOS ALUMNOS EN EL APRENDIZAJE DE LA

HISTORIA.

Nosotros consideramos importante haber inclui

do en el marco teórico la posición de los alumnos -

frente al prendizaje de la historia, primero que to

do lactitud del estudiante debe ser activa frente-

al uso de los diferentes materiales y recursos té

nicos diáctico-pedagógicos.

De manera que es aquí donde más funciona la es

cuela activa y la actitud del •estudiante es vital,-

s ientpre y cuando el maestro conocedor de la historia

y su didáctica le propicie esa actitud, con su guía

y orientación, en suma con una institución que ga--

rantice estas condiciones; en una palabra con una -

institución que en definitiva favorezca la educación
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integral y lógicamente abarque todas las facetas de

la personalidad, en esta parte mencionamos una par

te adicional muy fundamental que viene a propósito

de lo que acabamos de mencionar y lo citamos: ' Con

el sistema activo se favorece:

- El interés.

- La motivación.

- La reflexión.

- La ceatividad.

- El gusto y la alegría en el trabajo.

- La responsabilidad.

- El aguzar el entendimiento.'

En todo este panorama, queremos enfatizar en

el hecho de considerar como vital de esta enseñanza

el disponer:corno una exigencia de un abundante mate

rial ilustrativo; cierto que las ilustraciones pic-

tóricas son de mucho valor, pero mayor eficacia edu

catia tiene la reproducciónen sus líneas esquemáti

cas, que de ellas hace el escolar (croquis, dibujos

sencillos, planos, etc); para la reproducción del -

ambiente histórico debe prestarse suma atención a -

la preparación del material de enseñanza.

Pero tainbie'n existen otros materiales ilustra-

tivos como láminas, retratos, proyecciones, cuadros

(13). UTPL. MA . La escuela que yo quiero. p&g: 10
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representaciones históricas, en las que se permite-

al estudiante por la observación indirecta, reprodu

cir en su imaginación el ambiente qie se estudia,--

con la mayor propiedad.

Consideramos fundamental que toda institución-

educativa por modesta que sea en cuE .-anto a recursos

financieros debe organizar el museo histórico, ob -

viamente con la cooperación de maestros y alumnos,-

con: utensiIiosprimitivos, objetoá de arte, meda---

llas, monedas, documentos, manuscritos, etc.forma--

rn la base, a la que se agregaran un archivo de in

formación interesante de la época actual, que son

los inicios o los cimientos de la historia del futu

ro.

Finalmente y para concluir debemos afirmar que

el principal fin educativo y moral del conocimiento

de la historia se habrá alcanzado, si nuestro proce

so de enseFianza-aprendizaje logra mostrar al alumno

cómo se han. elaborado y conseguido esos derechos y-

deberes, formando insensiblemente la conciencia pro

funda de cmo han de Ijiercerse
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El
	

LES

"En la ética: Trabajar para -

que los más altos valores mo

rales iluminen y designen la

conciencia y conducta inte -

gral de los individuos, has-

ta elevarlos a la categoría-

de personalidades".

UNESCO, CARTA AL MAESTRO E -

CUATORIANO.

GENERALIDADES.

El objetivo específico de nuestra investigación en-

esta parte de nuestra tarea es la dé deteminar la id -

neidad de los profesores de Ciencias Sociales en función

de su título, especialidad, cargo o nambramiento, función

materia que dicta, curso, experiencia con la materia de-

Historia General y cursos de mejoramiento profesional.

Dentro de este contexto se inscribe nuestro cuestio

namiento en el sentido de que: "El personal docente que~

tiene a cargo la asignatura de Historia General en los -

distintos paralelos y cursos del ciclo diversificado no-

son lo suficientemente idóneos para el ejercicio de di--

cha personalidad didáctico-pedagógica.
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Ciertamente que el término idóneo no tiene una defi

nición y una cognotación absoluta, terminada, específica

sin embargo desde el punto de vista de nuestro enfoque

la entendemos con menos subjetividad, con menos relati--

vismo, y es que la idoneidad profesional en nuestra ca—

rrera docente implica: título docente a nivel medio, es

pecialidad educativa,cursos de capacitación y perfeccio-

namiento docente como maestro en general y dentro de la-

especialidad en particular, implica también el nombramien

to específico para una asignatura •o función en particu

lar, la materia que dicta y obviamente los años de expe-

riencia en dicha disciplina. Para este efecto contamos -

con algunos documentos, básicamente el cuadro H del cole

gio "Zoila Ugarte de Landivar.
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. CA GEV' .'J
2.1. LOS PROFESORES DEL COLEGIO 	 ZOILA UGARTE DE LANDIVR-

POR SU TITULO.

CUADRO ESTADISTICO N O 1

FUENTE: Cuadro del colegio 	 Zoila Ugarte de Landívar"
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2.1. LOS PROFESORES DEL COLEGIO ZOILA UGARTE DE LANDIVAR

POR SU TITULO

--] LICENCIADO EN CIENCIAS DE

LEI LA

j	 PROFESORES DE SEGUNDA
EDUCACION

REPRESENTACION GRAFICA Nº 1	 BACHILERES EN CIENCIAS DE
: LA EDUCACION

BACHILLERES EN HUMANIDADES
MODERNAS

OTROS TITULOS

EN]

[EN

** ** * * * * *****
*	 0000	 -

** ul6,1	 %	 00000000

*************** Q00o00000

**************	 j

***********. 000000000

0000000_______
- - -	

****** 00000

2 0 %

	

000 _	 -_
1 0 %* o_________

	

433 %	 d
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ARALISIS DE LOS PROFESORES DEL COLEGIO ZOILA UGAR-

TE DE LANDIVAR

El colegio Nacional "Zoila Ugarte de Landivar

tiene 60 profesores, obviamente incluido los docen

te-administrativos, los mismos que están agrupados

por su título de la siguiente manera:

- Unicamente el 10% de los profesores tienen el

título de Licenciados en Ciencias de la Educa --

ción.

- El 10% de los profesores tienen el título de Pro

fesores de Educación media o Segunda EnseFíanza.

- El 16,7% de la planta docente poseen el título -

de Bachilleres en Ciencias de la Educación o lo-

que es lo mismo el título de Profesor Normalista

- Los profesores que ostenta el título de Bachille

res en Humanidades Modernas alcanza el 20%.

- La gran mayoría de prpfesores tienen otros títu-

los que por supuesto no son compatibles con el e

jercicio docente, su porcentaje llega al 43,3%.

Como podemos advertir la mayoría de los que -

hacen el plan del docente de la institución no tie

nen el título apr,,.¿>piadoii.pára5 el ejercicio de la do

cencia a nivel medio, esto es el título de Licen--

ciado en Ciencias de la Educación, con su respecti

-	 va especialidad que le ubique correctamente en la-
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cátedra. Pues este porcentaje de profesores no idó

neos desde el punto de vista del enfoque realizado

llega al 90,0%.

Los que definitivamente están totalmente des-

vinculados por sus conocimientos y por su título -

del hacer docente alcanza el 63,3%, en cuya canti-

dad serán incluidos los bachilleres en Humanidades

Modernas y los profesores con otros títulos no-do-

centes.

Iniciamos entonces nuestro análisis demostran

do en forma demás evidente la falta de idoneidad -

profesional de los maestros en ejercicio docente

en el colegio, situación que implica el natural

cuestionamiento de su trabajo curricular y extracu

rricular.
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2.2. LOS PROFESORES DEL COLEGIO " ZOILA UGARTE DE LANDIVAR

POR LA ESPECIALIDAD.

,CUADRO ESTADISTICO N Q 2

FUENTE : Datos proporcionados por la secretaria del colegio

el Zoila Ugarte de Landivar '



2.2. LOS PROFESORES DEL COLEGIO ZOILA UGARTE DE LANDIVAR

POR LA ESPECIALIDAD.

***
TITULO DOCENTE

TITULO NO DOCENTE
REPRESENTACION GRAFICA N Q 2

33
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ANALISIS DE LOS PROFESORES DEL COLEGIO NACIONAL "ZOILA U

GARTE DE LANDIVAR" POR SU ESPECIALIDAD

El análisis lo vamos a circunscribir a la cuantifi-

cación de los profesores de la institución por la espe-

cialidad, para cuyo efecto hemos agrupado en profesores-

con sepecialidad docente y sin esta especialidad.

En razón de que los prpfesores de Educación Media y

los Normalistas o Bachilleres en Ciencias de la Educación

por conocimientos están vinculados con la pedagogía y la

didtaentre otras materias de esta formación y por -

ende a los Liceinciados en Ciencias de la Educación, he -

mos tomado en cuenta como maestros de especialidad docen

te, en términos generales y por su puesto relativos, los

mismos que de acuerdp al cuadro estadístico Nro. 2 llga

al 36%.

Quedando un 63,3% de profesores de formación no-do-

cente, en los cuales están incluidos todos los dems títu

los de esta naturaleza y naturalmente los Bachilleres en

Humanidades Modernas.

Deducimos una vez más la falta de idoneidad profe4

sional de los maestros y por tanto la falta de idoneidad

en su trabajo didáctico-pedagógico.



2 .3. LOS PROFESORES DEL COLEGIO 11 ZOILA UGARTE DE LANDIVAR---

POR LOS CURSOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

CUADRO ESTADISTICO NQ 3

FRECUENCIA	 TOTAL
CURSOS DE CAPAd

TACION Y PERFECCIONAMIENTO	 F	 %

EN LA ESPECIALIDAD	 2	 3.3%

EN EDUCACION GENERAL	 15	 25

NO TIENEN CURSOS DE	 43	 71,7%

CAPACITACION

TOT AL	 60	 100%

Fuente: Datos proporcionados por la secretaría del Colegio

"Zoila Ugarte de Landivar"
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2.3. POS PROFESORES DEL COLEGIO ZOILA UGARTE DE LANDIVAR

POR LOS CURSOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO-

DOCENTE.

* * EN LA ESPECIALIDAD

REPRESENTACION GRAFICA N Q 3

	 la7 
EN EDUCACION GENERAL

NO TIENEN CURSOS DE
CAPACITACION
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ANALISIS DE LOS PROFESORES DELÍCOLEGIO "ZOILA UGARTE DE-

LANDIVAR POR LOS CURSOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONA --

MIENTO DOCENTE.

Con apoyo del cuadro "H a de los profesores del cole

gio, así como de sus expedientes profesionales, pudimos~

establecer tres clases de maestros, como veremos a conti

nuación:

- Apehas el 3,3% de los profesores siguieron cursos de -

capacitación y perfeccionamiento docente, todos dentro

de la ciudad de Santa Rosa, provincia 	 ORo; por

centaje que corresponde a 2 profesores; una cantidad -

realmente íntima.

- El 25% de los profesoreshan seguido cursos de capaci-

tación y perfeccionamiento docente en temáticas diver

sas no precisamente de la especialidad, temas en todo-

caso circunscritos al ámbito educativo. Es necesario a

clarar que la totalidad de estos cursos son de alguna-

manera obligados, puesto que se tratan de cursos de as

censo de categoría p.cursos dentro del colegio y de la

ciudad prescritos por las autoridades educativas co --

rrespondientes.

- El mayor porcentaje de maestros corresponden a aquellos

que no han recibido ningún tipo o clase de curso de ca

pacitación y perfeccionamiento docente, este porcenta-

je llega al 71,7%.
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Nuestra deducción:

Que desde el punto de vista de los cursos de capad

tación y perfeccionamentp docente, la mayoría de los pro

fesoreE del colegio Nacional "Zoila Ugarte de Landívar"-

vegetan profesionalmente, lo se actualizan en maétia e-

ducativa y me©nos en materia de su especialidad, por tan

to no se mafltiene vigente la necesaria idoneidad profei-

sional.

Que los prodfesores de Ciencias Sociales, específi-

camente de Historia General no constituyen ninguna exce

ción, de manera que aquí encontramos también preocupantes

falencias que ponen en tela de duda la idoneidad de su

trabajo curricular.



2.4. LOS PROFESORES DEL COLEGIO"ZOILA UGARTE DE LAN]JIVPRH

POR SU NOMBREMIENW.

Cuadro Estadístico Nro 4.

1 1

FUENTES: Datos proporcionados por el colegio, a través del cua

dro "H"
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2.4. LOS PROFESORES DEL COLEGIO ZOILA UGARTE DE LANDIVAR

POR SU NOMBRAMIENTO.

PROFESORES DE SOCIALES

POR OTRAS ESPECIALIDADESREPRESENTACION GRAFICA N Q 4	 j 

* * *1
* * *1
***j
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ANALISIS  DE LOS PROFESORES DEL COLEGIO "ZOILA UGARTE DE-

LANDIVAR" POR EL NOMBRAMIENTO RECIBIDO.

De acuerdo al cuadro estadístico Nro. 4, loso pro-

fesores del colegio Nacional "zoila Ufarte de Landívar",

hemos agrupado en dos grandes partes.. los que son de la-

especialidad de Ciencias Sociales y los que tienen su-

nombramiento para otras responsabilidades docentes.

Entonces:

- De los profesores titulares del establecimiento, el --

13,3% de ellos son nombrados como profesores de Socia-

les; y,

- El 86% de los profesores fueron nombrados por la auto-

ridad nominatoria correspondiente para las diferentes-

áreas y asignaturas.

Esta part del análisis se excluye definitivamente-

de la consideración de "idoneidad profesional", de ahí -

que consideramos importante y muy ventajosos el signifi-

cativo pocentaje del 13,3% de los profesores responsa-

bilizados de una de las áreas más importates del pmsun

de estudios en su formación como futuro profesional pero

sobre todo como persona y como ciudadano.



2.5. AÑOS DE EXPERIENCIA CON LA HISTORIA GENERAL

Cuadro estadístico Nro 5

FUENTE: Cuadro ' t H", del Colegio.



MAS DE 15 AÑOS
***
***
***

000000000000

REPRESENTACION GRAFICA N º 5 MAS DE 10 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS
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2.5. -AÑOS DE EXPERIENCIA CON LA HISTORIA GENERAL

MAS DE 1 AÑO

0009

000000000000

000000 000000000 V.	.....
/	 j.. ,_Jo

/0000

00000000000000000...******

-5 % 00000 ...

**** 12,5%***
00000000000000000000

*****************

5 A 9.U 0
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ANALISIS DE LOS PROFESORES DEL COLEGIO "ZOILA UGARTE DE-

LANDIVAR, POR SU EXPERIENCIA CON LA HISTORIA GENERAL.

Examinado los documentos correspondientes, en cuan-

to tierhe relación con los años de experiencia que los --

profesores de Ciencias Sociales tienen frente a la asig-

natura de Historia General, encontramos que:

- Los profesores que tienen más de15 años con la mate—

ria de Hitoria General en los cuartos y quintos cursos

del Colegio "Zoila Ugarte de Landívar", alanza un por

centaje de 12,5%.

- MS de 10 años de servicio docente con la materia tie-

nen el 12,5% del total de profesores de Ciencias Socia

les.

- Con un tiempo de servicio de ñs de cinco años, están-

el 25% de los.profesores del colegio "Zoila Ugarte de-

Landivar".

- Y, finalmente, con un tiempo de servicio de más de un-

año frente al manejo de la Historia General con los --

cuartos y quintos cursos, están el 50% de los profeo-

res de Ciencias Sociales.

Como vemos la mayoría de los profesores, tomando en

cuenta dentro de esta mayoría a los profedsores con cin-

co años y los que tienen más de un año de servicio docen

te con ffimateria de Historia General, y que equivale al

75% del total de profesores de Ciencias Sociales, pode--
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mos afirmar sin equívocos, que no existe la experiencia-

necesaria con la asignatura como para gaTatizar la más -

alta Idoneidad profesional en el manejo del proceso de—

enseñanza-aprendizaje de la mencionada materia frente a-

los dos primeros cursos del ciclo diversifivcado.

Con el manejo investigativo de las distintas varia-

bles como: título, especialidad, cursos de capacidad y -

perfeccioaarniento docente, por el nombramiento y los de-

experiencia con la materia, hemos demostrado quéel per-

sonal docente que tienen a cargo la asignatura de Histo

ria General en los ditintos paralelos y cursos del ciclo

diversificado no son lo su:icientemente iddneos para el-

ejercicio de dicha responsabilidad didáctico-pedagógica.

Por los datos obtenidos y analizados en este capítu

lo podemos afirmar que se acepta la hipótesis enu el -

sentido de que: El personal docente que tiene a cargo la

Historia General en los distintos paralelos y cursos del

ciclo diversificado no son los suficientemente idóneos -

para el ejercicio de dicha responsabilidad didáctico-pe-

dagógica.



CAPITULO III

LOS INSTRUMENTOS CURRICULARES QUE INTERVIENEN EN EL PRO-

CESO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA GENERAL



LOS INSTRUMENTOS CURRICULARES QUE INTERVIENEN EN EL PRO-

CESO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA GENERAL

"En la ensePianza no hay méto-

do sin contenido, ni conteni

do sin método. Esto aparece-

como un modo concreto de la-

clásica relación entre mate-

ria y forma. El método peda-

gógico está determinado por-

una actitud entre la materia

tanto de parte del maestro

como del alumno. Noienel

método una existencia pura y

formal: está ligado a la ma-

teria, al alumno y al educa-

dor.

JUAN MANTOVANI

Educación y Vida

Las definiciones de la planificación educativa las-

enmarcamos dentro de la Teoría General de Sistemas para-

llevar a la circunscripción de la microplanificación en-

el ámbito directamente educativo y por encontrarse den—

tro de las nuevas corrientes pedagógicas como es la peda

gogía por objetivos que es la que fundamenta la planifi-

cación curricular.

De cuerdo a José Gimeno Sacristán (citadpor Vare-

la 1990) a la microplanificación la llama también pni-

ficacin operativa por estar ya muy cerca de la acción,-
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de la ejecución y de la operación. La microplanificación

es la fase más concreta del proceso de planificación edu

cativa, pues aquí se define los objetivos, medios y las-

estrategias que permitan implantar la instrucción.

Luis Varela Estévez, (1990 - 1991) hace referencia

a dos tipos de programas o instrumentos curriculares:

programas sintetEi.cos y programas analíticos. Los prime--

ros poseen un nivel de generalidad, pudiendo referirse -

por igual al Plan de Curso, de Asignatura, al Plan Anual

Plan semestral o Quinquenal, a este nivel todos los ele-

mentos del currícuójson tratados como componentes globa

les. A los segundos (programas analíticos) se refieren -

específicamente a las programaciones 	 'rbade unidades

didécttcas.

3.1. EL PLAN ANUAL DE HISTORIA GENERAL.

Para tener una mejor posibilidad de análisis -

sobre el Plan Anual dela Historia General, precisa

mos tratar un marco teórico elemental sobre este ti

po de documento, su papel en el trabajo docente y -

su estructura.

Según el Licenciado Miguel Valdivieso (1991:8)

al referirnos al Plan didáctico Anual en el Anexo -

de Práctica locente para los alumnos del SED indica

que es un instruiento curricular que permite prew--

veer y ortganizar en forma general las actividades -

de interaprendizaje que se desarrollarán durante el
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año lectivo de acuerdo con los programas vigentes,-

las necesidades psicosociales del alumno y las exi-

gencias de la comunidad.

De manera que el Plan de curso es el mejor --

instrumento curricular que se puede estructurar pa

ra hacer posible el interaprendizaje y el desarro—

llo de las actividades, habilidades y facultades de

los alumnos durante el año lectivo.

Con la finalidad de tener idea clara de los e

lementos constittivos de este instrumento curricu-

lar, nos permitimos indicar la estructuración, des-

cripción que lo tomamos del Ministerio de Educación

y Cultura a través del esquema de plan sugerido por

la DINACAPED y es el que todos kklos maestros del ni

vel medio debemos utilizar para planificar nuestro-

trabajo, el que nos servirá para realizar el análi

sis correspondiente.

Según el MInisterio de Educación, el Plan Di--

dáctico Anual consta de las siguientes partes

datos informativos.

Objetivos generales.

C1cubo del tiempo.

• Selección de unidades y did 	 ca'y dtribución

del tiempo.

Descripción del procesodidáctico.



Recursos didéticos.

Evaluación.

Bibliografía.

Observaciones.

Firmas de responsabilidad.

3.1.1. ESTRUCTURA DEL PLAN.

Para proceder a realizar el análisis --

comparativo de la estructuración interna de-

los planes anuales que elaboran los profeso-

res de Historia General del cuarto curso --

(primero del diversiiicado), del coegio --

"Zoila Ugarte de Landivar", seleccionando pa

ra nuestra investigación con la estructura--

ción que da el Ministerio de Educación y Cul

tura a través de la DINACAPED como organismo

encargado del planeamientoicurricular de los

distintos Niveles del Sistema Educativo; nos

permitimos en primer lugar partir de los es-

quemas estructurales del MInisterio de Educa

ción y Cultura, del colegio "Zoila Ugarte de

Landívar", para luego establecer cada uno de

los elementos:

50 -
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ESQUEMA DEL PLAN ANUAL DEL MINISTERIO DE EDU

CACION Y CULTURA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del Plantel ...................

1.2. Ubicaci6n 0 00Provincia .....Cantón....

Parroquia......

1.3. CIclo ..............................

1.4. Curso: .............................

1.5. Especialidad:

1.6. Area ................................

1.7. Asignatura ..........................

1.8. Afio Lectivo: .......................

1.9. Nombre del maestro .................

2. OBJETIVOS:

(Se transcribe los que consta en el Plan-

y Programa de acuerdo a la asignatura).

3. CALCULO DEL TIEMPO:

3.1. Total días laborables- ..........,l85

3.2. Total de semanas anuales: ......37

3.3. Menos tres semanas de evaluaci5n 34

3.4. Menos tres semanas de Imprevistos

(10%): ...........................31

3.5. Total de períodos anuales (x. .): .

:	 ':
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4. SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS Y DISTRI

BUCION.DEL TIEMPO.

Nro. de Unidad	 Título	 Nro. clases

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Etc.

(El número de unidades didácticas puede -

variar de acuerdo a la característica de

el Area, Grupo de Educandos, Tiempo Dis-

ponible, recursos, Criterios de Organiza

ción).

5. DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO

Métodos:

Técnicas:

Procedimientos:

6. RECURSOS DIDACTICOS:

Humanos:

Técúicos:

Materiales:

7. EVALUACION: Se realizará mediante:

7.1.

°



53

7.2.

7.3.

81 BIBLIOGRAFIA: Para el alumno:

Para el maestro: .........

9. OBSERVACIONES: (En este casillero se con-

signan los aspectos que s

han incidido en el desarto?lde la un¡--

dad(tiempo, recursos, conocimientos ante

riores, número de alumnos, etc. y con, ma

yorrazón, aquello que obligó a alterar

la planificación, a fin de que sean corre

gidos posteriormente).

Del profesor:

Del vicerrector o Jefe de Area:

Lugar"' y Fecha

F................F ...................
El Profesor	 El jefe de Area

F.......................
El Vicerrector
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EL PLAN DIDACTICO ANUAL DE HISTORIA GENERAL-

DEL COLEGIO

En razón secuencial de los aspectos con

siderados en el Esquema del Plan Anual suge-

rido por el Ministerio de Educación y Cultu-

ra, vamos a tomar en cuenta en nuestra obser

vación que realizaremos a los planes anuales

de la Historia General del cuarto y quinto -

curso del colegio Nacional "Zoila Ugarte de-

Landívar".

Plan Didáctico Anual de Historia General de-

4to. curso.

El P)lan Didáctico Anual de Historia Ge-

neral de cuarto curso está conformado así:

"Datos informativos, con todos los datos corn

pletos.

- Objetivos.

- Cálculo del tiempo.

- Organización de unidades didácticas.

- Material didáctico.

- Descripción del proceso didáctico.

- Evaluación.

- Bibliografía." (14).

g

neralde 4to. curso. 1973.
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ANALISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA DE LOS

PLANES

No existen problemas estructurales de -

fondo, tieneprácticamente los mismos aspec-

tos estructurales, con unas elementales varia

ciones de denominación, así por ejemplo el -

Plan del Ministerio, en su literal 4 dice --

"Selección de Unidades Didácticas", en el de-

los profesores "Organización de unidades di-

dácticas". Este documento ctirricular no tie-

ne la parte correspondiente a "observaciones".

Creemos necesario señalar que los profe

sores de sociales y más específicamente de -

Historia Cjeneral realizan la planificación -

en forma conjunta, de ahí que la estructura-

ción para los tres paralelos es idéntica, es

decir un solo Plan para cada curso.

Como conclusión debemos señalar que la

estructuración de cada Plan de los cuartos -

cursos poseen los mismos elementos

Los datos referenciales correspondien--

tes a "Datos Informativos", que permiten la-

ubicación geográfica e identificación del co

legio son similares en relación a los dados-

por el Ministerio de Educación y Cultura, ob

servando ciertos rasgos característicos del-
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establecimiento.

Plan Didáctico Anual de Historia General de-

5to. curso

Los aspectos estructurales del Plan Di-

dáctico Anual de Historia General de 5to. --

curso, según se desprende del mismo documen-

to son los siguientes:

"1. Datos Informativos, con 7 aspectos: Cole

gio, asignatura, curso, paralelos, profe

sora, aíío lectivo, sección" (15).

Objejivos."

3. Cálculo del tiempo.

4. Organización de unidades didácticas.

5. Contenidos.

6. Material didáctico.

7. Descripción del proceso didáctico.

8. Evaluación.

9. Bibliografía.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL --

PLAN DIDACTICO ANUAL

Los elementos estructurales son los mis

mos, existe alguna variación de forma, como-

en el caso anterior, cambio de denominación

(15). CONTRERAS Elena. (1987). El Plan Curricular. pág.

77.
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en el literal 4: "Selección de Unidades di---

dácticas y distribución del tiempo"por "Ok-

ganización de las unidades y distribución de

el tiempo".

En cuanto a los datos informativos si e

gxistévariaci5nes estructurales de fio -

pues los datos son incompletos y un tanto de

sordenados, así por ejemplo no consta:"1.2.-

Ubicación: Provincia, Cantón, Parroquia; 1.3

Ciclo; LS. Especialidad" (16).

Deducimos entonces que estos instrumen-

tos curriculares no están correctamente con

cebidos en su parte estructural.

3.1.2. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, TIEM-

PO TENTATIVO, POR UNIDADES DIDACTICAS, RECUR

SOS Y SU PROCESO METODOLOGICO, TECNICAS DE -

ESTUDIO3 DE LA HISTORIA GENERAL.

- De la misma manera como procedimos en -

el caso anterior, esta vez, conignaremos --

los datos fundamentales •relacinados con --

los demás aspectos se?ía1ados

(16). Fuente: El Plan Anual dél Ministeriode Educación-

y Cultura.,	 :2,
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c	 De los objetivos:

De acuerdo a lo estatuido por el Minis-

terio de Educación y Cultura, se debe trans-

cribir los objetivos que constan en el pro--

grama de estudios; sin embargo, los dos esta

blecimientos (segffin lo manifestado por los -

profesores de Historia General) estructuran-

do sus propios objetivos propuestos.

Del análisis investigativo al realizar-

el estudio de los planes didácticos anuales-

que elaboran los profesores de Historia Gene

ral de cuarto y quinto curso de sociales del

colegio y en comparación con los dados por

el Ministerio de Educación, seepuede determi

nar el número de objetivos propuestos.

Los planes anuales de los cuartos y

quintos cursos de Histotia Geñerale4án gstruc

uad6maoeiaimuydsdm±lar puesto que son-

realizados en forma conjunta y bajo las ins-

trucciones generales y especificas del Vice-

rrector y Jefe de Area de Ciencias Sociales,

por lo que tanto los cuadros, cuanto el aná-

lisis vamos a realizar también en forma con-

junta.
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Los objetivos y su evaluación:

Los objetivos de aprendizaje son de ca-

rácter cognoscitivo, afectivo y psicomotor -

que están encaminados al desarrollo integral

de la personalidad del educando. Un objetivo

puedéeser declarado para el cambio de conduc

ta en cualquiera de los tres dominios

Formular objetivos, es concretar las acciones

predominantes que debe realizar el alumo pa-

ra demostrar su cambio de comportamiento.

El cambio de comportamiento en este con

texto significa las acciones que realiza el-

alumno para demostrar lo aprendido, mediante

valores destrezas, o hábitos adquiridos. Ejm.

dibujar, resumir, calcular, etc.

El obetivo que se declara debe ser ob--

servable, medible, de tal manera que explici

tamente indique el cambio de conducta que se

se espera en el alumno. Debe estar redacta--

das utilizando verbos operativos en las tres

categorías: cognoscitivo, afectivo, psicomo-

tor.
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CATEGORIAS DEL DOMINIO COGNOSCITIVO

1. Corjocimiñto: Capacidad de recordar mate

rial previamente aprendido

datos específicos, principios y generali-

zaciones, procesos, clasificación y crite

nos en cualquier campo de estudio. Habi-

lidad del alumno para enunciar, definir,-

describir, nombrar, inferir, etc.

2. Comprensión:	 Habilidad para captar el -

significado del material -

interpretarlo, explicarlo o sintetizarlo pre

decir consecuencias ,y efectos. Representa

el nivel más bajo del entendimiento.

3. Aplicación:	 Habilidad para hacer taso --

del material aprendido en -

situaciones nuevas y concretas. Permite -

realizar abstracciones que pueden darse en

ideas generales, reglas de procedimientos

o métodos, principios, técnicas y teorías.

4. An1iss:	 Habilidad para descomponer el

todo en sus partes, entender-

sus interrelaciones y modos de organiza -

ción, distinguir entre hechos e hipótesis

identificar conclusiones y enunciados.



5. Síntesis:	 Proceso de reunir elementos -

para constituir un todo. Ej.-

Escribir un artículo, formular una hipóte

sis.

6. Evaluación:	 Capacidad para valorar un -

objeto, una idea o un punto

de vista, un ,método o una conducta. Juz-

gar en función de sus experiencias median

te juicios en relación a la evidencia in--

terna. Ej. Descubrir la falsedad de con—

clusiones que partieron de premisas incoe:

rrectas. Juicios en relación con criterios

externos como juzgar determinadas cultu--

ras a través de compraraciones de suspro

ducciones artísticas, sociales y científi

cas.

CATEGORIAS DE DOMINIO AFECTIVO

Variable de conducta: Recepción, respuesta,-

valoración, organizac

ción y caracterización.
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3.2. EL PLAN DE UNIDAD DIDACTICA.

En esta parte vamos a realizar un análisis corn

parativo de cada uno de los elementos constitutivos

de la planificación ciirricular de las Unidades Di--

dácticas de Historia General de cuarto y quinto --

curso del ciclo diversificado del colegio "Zoila U-

garte de Landivar" vale •seaá que nuestro afán -

no es meramente buscar las falencias estructurales-

y de fondo, en sí mismo, sino la de establecer un a

nálisis crítico y constructivo, de manera imparcial

destacando los elementos más relevantes que se en—

cuentran en cada una de las partes fundamentales de

la planificacióm.

El análisis lo realizaremos en forma simulta--

nea es decir tomando en cuenta los dos primeros cur

sos delciclo diversificado donde se dicta la asig-

natura de Historia General, el parámetro de compara

ración constituirá el plan esuqemático del Ministe-

rio de Educación y cultura.

Iniciaremos el análisis indicando en forma es-

quemática los elementos constitutivos de los Planes

de Unidad Didáctica de cada uno de los cursos.

Al referirnos a cada uno de los aspectos de -

loa elementos que ocnstan en los instrumentos curri

culares de trabajo, lo haremos cuando el caso lo a-

merite, concentrando los datos de los dos cursos --
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del diversificado en uno solo por lo que nonos re-

ferimos curso por curso, sino en forma general de -

los dos, en lo posible utilizaremos cuadros sinópti

cos y2o esquemáticos a fin de dar secuencialización

a las ideas y opiniones que resultaren como produc

to del análisis axhaustivo que realizamos.

Para hacer el estudio de los aspectos tomamos-

como fundamento las partes del Plan de Unidad Didác

tico que da el Ministerio de Educación y los con --

frontaremos con la estructuración que establece ca-

da Pi.n de Curso (Didáctico de Unidad).

CONFORMACION ESTRUCTURAL DEL PLAN.

Del Ministerio de EDucación y CUltura.

1. Datos informativos:

1.1. Asignatura.

1.2. Curso.

1.3. Título de la Unidad Didáctica.

1.4. Número de períodos.

1.5. Fecha de iniciación.

1.6. Nombre del maestro.

2. Objetivos

3. Contenidos de la unidad.

4. Actividades.

5. Recursos didácticos.



64

6. Evaluación.

7. Bibliografía.

8. Observaciones.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESQUEMAS ESTRUC

TURALES DE LOS PLANES DIDACTICOS DE UNIDAD.

En cuanto a la disposición de los datos

informativos de los planes de unidad didác-

tica del cuarto y quinto curso d7 Estudios -

Sociales, orrespondiente a Historia General

es congruente con el Plan del Ministerio de-

Educación y Cultura. Se incrementa en los da

tos informativos del colegio, la especial¡--

dad de profesor, lo cual consideramos no so-

lamente innecesario sino improcedente, ya --

que no tiene ninguna utilidad práctica.

En cuanto a los demás aspectos estructu

tales de los planes de unidad didáctica, s-

tos cuentan con: objetivos, contenidd5s de la

unidad, actividades, recursos didácticos, bi

bliografía y observaciones y adolecen de una

gravísima falla estructural y de fondo, pues

no consta de la"evaluación", como puede ver-

se en el documento (plan) que anexamos.
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3.2.2. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS EN SU RELACION CON

LOS TEMAS DE LA UNIDAD.

Nosotros consideramos fundamental pre--

vio análisis de los objetivos, determinar --

las partes o componentes del mismo siguiendo

las especificaciones dadas por Gag..gé y cita-

dos por Luis Varela (1990: 282 - 287), enton

ces sus componetites son:

a. Conducta abierta o de complejidad media.

b. Objetivos específico o el producto del ob

jetivo; y,

c. Criterio de logro, el mismo que puede ser

de orden cualitativo y obviamente de orden

cuantitativo.

Además debemos tomar en cuenta el proce

so deLformu1ación de los objetivos específi,

cos de la unidad o módulo, el mismo que debe

derivarse de los objetivos generales de asia

natura; para llegar a este propósito se debe

utilizar la técnica de análisis de tareas --

por cada objetivo lo que permitirá desglosar

los aprendizajes; el procedimiento es como -

sigue: tomar el objetivo general y deduzca -

las acciones o tareas previas a la realiza--

ción de la.conducta final expresada en el db

jetio y procesada a elaborar los específi--



cos que sean necesarios.

Esta fundamentación teórica-metodológi-

ca nos sirve para realizar el estudio ana1í

tico correspondiente.

ANALISIS DE LA REDACCION DE LOS OBJETIVOS

F

Nro de UNIDADES Nro de OBJETTVOS

	

 7	 27

QUINTO	 8	 21

TOTAL	 15	 48

Los 27 objetivos formulados en las uni-

dades didácticas del cuarto curso, hemos to-

ma1os que han sido derivados de cada uno de

los objetivos generales por lo que podemos

seíalar que el proceso de formulación de ob

jetivos específicos seguido por los profeso-

res de Historia General no son muy adecuados

66
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igual ocurre con el quinto c .lariando ú

nicairite el número de unidades didácticas y

de objetivos específicos.

Beterminación del Objeto Específico o Produc

to del objetivo

Se refiere propiamente a lo que se ob-

tendrá como consecuencia de la ejecución de-

una conducta determinada. Este elemento cons

tituye el objeto material del objetivo. Ocu

pa el lugar de los oeios programáticos.-

Debe ser descrito en el mismo grado de esp

cificidad que tiene la conducta.

CRITERIO DEL LOGRO: Se refiere a las normas-

de trabajo que realizará

el estudiante. Es necesario precisar de algu

na manera el nivel mínimo de éxito de los a-

prendizajes que se espera del alumno, ya que

si no se consigue el criterio del logro el -

maestro no podrá saber si el estudiante ad--

quiere o no el objetivo. Los criterios del -

logro son de orden cualitativo o cuantitati-

vo.

De orden cualitativo: Se define en términos-

de todo o nada. Está -

en forma implícita en todo objetivo. Pues es

obvio que el educador no planifica para con-



segúir resultados mediocres.

De orden cuantitativo: Estos se estiman en -

relación:

• Al porcentaje de éxitos deseados;

• A la desviación aceptable;

• Al límite de tiempo propuesto;

• A la media aritmética; y

• Al número de aciertos de todo el cúrso o -

de cada estudiante frente al logro de los-

objetivos.

Es decir se da mediante una relación numéri-

ca.

El criterio de logro debe estar en una-

relación directa con la tarea ç prueba y con

el tiempo que dispone para realizarla.

Si el objetivo no posee criterio de lo-

gro o nivel mínimo de éxito se entiende que-

la aspiración a alcanars.:seré del ciento --

por ciento TODO OBJETIVO[!DEBE ESTAR MOTIVADO

EN Y PARA EL ESTUDIANTE,

PROCESO DE FORMULACION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para formular los objetivos específicos

de la unidad o módulo debe derivarlos de los

68

objetivos generales de asignatura. Para lo--
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rar este propósito utilice la técnica de a-

nálisis de tareas por cada objetivo, lo cual

le permitirá desglosar los aprendizajes (con

ductas) previos a él implicados.

El procedimiento es como sigue: tome el

objetivo general y deduzca las acciones o ta

reas previas a la realización dela conducta

final expresada en el objetivo; y proceda a-

elaborar los objetivos específicos que sean-

necesarios,

Nuestras deducciones:

- Que el cuarto curso plantea menos objeti-

vos específicos que el quinto ciirso, obvia

mente en proporción a las unidades de los-

mismas.

- La redacción de los objetivos son simila-

res entre sí, no son muy específicos, al -

contrario existen algunos objetivos que no

son muy genéricos.

3.2.3. ANALISIS DE LOS CONTENIDOS EN CUANTO SECtJEN-

•	 CIALIZACION, SELECCION, ADAPTACION L,AL MEDIO-

Y ACTUALIZACION.

En cuanto a los contenidos existe tam-

bién grandes incoherencias, Pues:
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- No se derminan las unidadés didácticas -

correspondientes con claridad, algunos te-

mas pasan como unidades.

- No existe un proceso rigurosode análisis-

para establecer las unidades y los temas.

- La incoherencia es manifiesta, así en la -

primera unidad existen cuatro temas y siee

te objetivos, de los cuales algunos son ge

nera les.

No se da la jerarquización de los conteni-

dos.

- Existen objetivos que engloban a varios --

contenidos debido a la forma defectuosa -

de su estructuración.

33. LA EVALUACION DE LAS UNIDADES DIDATICAS:

Todos sabemos que a través de la evaluación se

pretende establecer:

El grado en quese han alcanzad&los objetivos --

propuestos.

Cómo y en qué medida se producen en los alumnos-

los cambios deseados.

La necesidad de modificar o no las actividades do

centes y el material de instrucción.

ki
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• La eficacia del programa mismo o la forma en que-

debería modificarse.

Evaluación que se realiza a través de pruebas-

objetivas, cuestionaiosiflfOrmeS, trabajos prácti

cos.

De acuerdo a nuestra observación en los Planes

de Unidad adjunto, encontramos que los maestros no-

seleccionan el instrumento más idóneo y confiable..-

pues estos no están de acuerdo al grupo y a la un¡-

.dad tratada.

De manera qué hemos alcanzado el objetiMo espe

cífico rpçopuesto,.. cuál es el de:

Analizar la estructura pedagógica y su contenido di

dáctico, de los instrumentos curriculares: Plan A--

nual de Asignatura, Plan Didáctico de Unidad y las-

pruebas para la evaluación de las unidadesdidácti

cas; y, por tanto aceptar la hipótesis en el senti-

do de que, los instrumentos curriculares fundamenta

les que intervienen en el tratamiento o proceso di-

dáctico-pedagógico de la Historia General, no están

correctamente concebidos en su parte estructural y-

en su contenido.



CAPITULO IV

EJECUCION DEL PROCESO DIDACTICO-PEDAGOGICO DE LA HISTO-

RIA GENERAL



EJECUCION DEL PROCESO DIDACTICO-PEDAGOGICO DE LA lISTO--

RIA GENERAL

"Al tratar del método debe—

mos pensar en el porvenir -

de los alumnos, en su capa-

citación para investigar y-

descubrir, para crear y en-

sanchar la esfera de los co

nocimientos humanos".

BASSI

Uno de los aspectos de mayor esencialidad dentro de

la labor curricular, constituye la planificación; ya que

ella considera puntos, de vista relacionados con el conte

nidocientífico, con los procedimientos metodológicos,

con la utilización de recursos y con la comprobación de-

resultados.

La planificación de la unidad didáctica, particular

y específica de los temas tiene especial importancia en-

el proceso de interaprendizaje, por cuanto prevee las es

trategias y recursos que permitirán una comunicación par

ticipativay una integración conceptual.

El plan de clase no se realiza diariamente por es-

crito, por dos razones fundamentales: por tener dominio-

absoluto de su esquema y de su contenido científico, téc

nico y metodológico y, porque esta inscrito con todas --

sus partes dentro del plan de unidad didáctica.
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De manera que este plan de clase está presente siem

pre como un instrumento curricular que proyecta de mane-

ra ordenada la labor instructiva-formativa del maestro -

durante el períodode clase evitando de este modo toda-

improvisaci6nque tanto daño causa al proceso de intera-

prendizaje.

De modo que el plan de clase se lo define como la -

previsión dé lo que debe hacerce dentro de un período de

clase.

El proceso didáctico-pedagógico de una clase impli

ca la realización de dos tareas fundamentales:

- La planificación didáctica; y,

- La ejecución del proceso didáctico pedagógico o prácti

ca docente.

Todo plan responde a las siguientes interrogantes:

1.- ¿Qué es lo que el alumno va a aprender?

2.- ¿Para qué enseñamos eI contenido?

3.- ¿Cómo debemos procesarlo?

4.- ¿Con qué recursos materiales se cuenta?

5.- ¿Cuánto de lo previsto se ha cumplido?

La relación de las preguntas con las partes del --

plan es el siguiente:

1.- El que constituye el TEMA o contenido que los educan

dos van a aprender.

2.- El para qué , es el objetivo que el proesor se pro
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pone alcanzar.

3.- El como, constituye las ACTIVIDADES que conllevan a-

un aprendizaje.

4.- Elcon que se relaciona con los materiales didcti--

cos que se utilizan en el desarrollo del aprendizaje

5.- El cuanto se refiere e la EVALUACION, a través de e-

llase conoce que se alcanzó o no el objetivo pro --

puesto.

A efectos de examinar como se lleva a cabo el proce

so de ensefianza-aprendizaje de la Historia General en el

ciclo diversificado en razón de sus otros ,Déleméntos: ob

jetivos instruccionales, recursos y materiales didécti--

cos y la evaluación; de analizar los métodos, técnicas,-

material didáctico y bibliografía utilizada por los pro-

fesores del colegio en el tratamiento didáctico-pedagógi

co de la Historia; procedimos a Plaborar una Ficha de Ob

servación, la misma que en síntesis contiene los soguien

tes aspectós:

- Del contenido científico: exactitud, cantidad y calidad

- Del lenguaje utilizado.

- Del proceso metodológico de la clase:

Actividades Inici'ales:Jexploración de conocimientos,

motivación inicial y enuncia

ción del tema.

• Desarrollo del aprendizaje: el proceso metodológico,

la síntesis y la fijación

y el refuerzo.
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Utilización del pizarrón y del material didáctico.

Interacción de maestro-alumno.

Aptitudes y actitudes del profesor.

A efectos de analozar la ejecución del proceso di—

dáctico de Historia General en 4to. y 5to. cursos del Co

legio "Zoila Ugarte de Landivar", a través de la práctir

ca docente diaria, gracias a la gentil colaboración del-

Profesor y del señor Vicerrector, conseguimos observar

dos clases, una en cada curso y sin previo aviso, llenan

do consecuentemente las dos fichas que adjuntamos como a

nexos de nuestra tesis y de las mismas que nos apresta—

mos a realizar al análisis correspondiente, siguiendo o-

bv±amene la secuencia de contenidos programados en el -

capítulo cuarto de nuestro Proyecto de Investigación.

El tema de clase es el siguiente:

4.1. "ROMA Y SUS ASPECTOS FUNDAMENTALES"

Como Unidad Didáctica: "ROMA"

Curso: cuarto.

El mismo profesor administra curricularmente -

el proceso de enseFíanza-aprendizaje de la Historia-

General de los: cuarto y quinto curso del colegio.

4.1.1. EXPLORACION DE CONOCIMIENTOS.

No se dieron actividades correspondien-
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tes a la exploración de la clase anterior,

con la siguiente justificación a los alumnos

e indirectamente a nosotros que observamos -

su clase:

Vamos a estudiar la Historia del Imperio -

Romano.,, pues se trata de un tema nuevo, --

por tanto no podemos conversar sobre él, -

pero a medida que vayamos conociendo ire--

mos dialogando"..

El profesor es nuevo, sin experiencia, -

posiblemente sin los conocimientos didáctico

pedagógicos fundamentales sobre la planifica

ción y ejecución del proceso de ense?anza-a-

prendizaje de la Historia General en particu

lar y de las Ciencias Sociales en general; -

su actitud sencilla e ingenua así lo delata-

ban,

Este paso fundamental e imprescindible-

del proceso no existió.

4.1.2. MOTIVACION INICIAL.

Inició sá clase conversando sobre la --

trascendencia de la cultura romana: "su va—

lentía que podemos ver a través de las pelí-

culas", es, decía "muy importante para el --
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mundo católico, puesto que ahí está el papa

jefe de los católicos", etc.

Est monólogo motivo aunque sea superfit

cialmente á los alumnos. De modo que aunque-

no haya sido la intención del profesor, si -

existió la m-otívación, aparentemente invo--

luntaria, con un error que sefialaremos luego.

4.1.3. ENUNCIACION DEL TEMA.

Si tomamos en cuenta la secuencia lógi-

ca, ubicación y priorización de las etapas o

grandes fases de la ejecución de la práctica

docente de conformidad obviamente al proceso

didáctico-pedagógico para etos menesteres cu

rriculares, debemos manifestar que no se dió

ni oral ni verbal como tampoco mediante la u

tilización de la pizarra. la enunciación de-

su clases, pues este paso se dió en forma i-

noportuna aunque no mal intencionada por par

te del profesor, en la faseEmotivacional de-

la clase.

4.1.4. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE.

De conformidad a nuestro plan presenta-

do a través •del proyecto de investigación --

los aspectos que observamos y que constituye
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motivo de análisis por nuestra parte, en relación al de

sarrollo del aprendizaje, son:

El contenido científico.

• El lenguaje utilizado en el desarrollo de la clase.

• El proceso metodológico (actividades).

.,La síntesis y la fijación del aprendizaje,

• El refuerzo de la ense?íanza-apreddizaje.

• La utilización de la pizarra y del material didáctico

• La interacción de maestro-alumno.

• Aptitudes y actitudes del profesor.

• La evaluación del proceso de la enseíanza-aprendizaje

de la clase de Historia General, en este caso para --

los( primeros dos cursos del ciclo diversificado.

Los métodos las técnicas de enseiíanza y la bibliogra-

fía que usa el maestro y los alumnos.

4.1.5. EL CONTENIDO CIENTIFICO.

Es un cuadro sinóptico de grandes dimensiones, con

letra poco legible, por su peque?ía y de irregular cali-

grafía, incluso con algunas faltas ortográficas se pre-

sentan una serie de retazos de cóntenidos muy disímiles

por corresponder a varios temas, estos son:

- El título del tema: "ROMA Y SUS ASPECTOS FUNDAMENTA -

LES", dentro de los que incluye los siguientes temas:

- Medio geográfico de Roma.
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- Origen y evolución: de la República al imperio.

- Características y hechos sobresalientes.

- La Familia: organización y características.

- La ciudad romana; estructura de la sociedad y las -

reformas sociales.

En nuestras fichas de observación de esta clase

optamos entre otros aspectos la evidente inexactitud y-

la falta de calidad del contenido científico—-debido bá-

sicamente a lo siguiente:

- Eili Icontenido es por demás extenso, al extremo de con-

siderarlo más bien una unidad didáctica antes que un-

tema de ciháse. Tal parece que la intención del profe-

sor es avanzar en el tratamiento de la materia, pues-

to que esta es una manera de demostrar que se es buen

profesor.

- En cuanto a la calidad, el contenido es superficial,-

por el hecho de utilizar un sólo texto, el mismo que-

revisado es por demás sintético, y está estructurado-

así:

• Un sumario, y

Luego contenidos esquematizados, tipo receta, fál -

tan únicamenEe las llaves para que sean cuadros si-

nópticos.

- Los profesores no utilizan otros textos y por tanto -

los contenidos que presentan son también extremadarnen
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te esquemáticos, con lo cual es imposible alcanzar los

grandes objetivos de la materia, cuales son entre o -

tros los siguiéntes:

- "discriminar los hechos históricos trascendentes --

que han determinado cambios en la estructura nacio

nal y fortalecido la conciencia democrática y de e

cuatorianidad.

- Conocer las características fundamentales del prof

ceso evolutivo de especie humana, a través de los-

restos arqueol6gicos.

- Valorar los aportes culturales positivos de los di

ferentes pueblos de la antiguedad en el desarrollo

de la civilización humana". (17)

4.1.6. EL LENGUAJE UTILIZA.

Necesariamente tenemos que mencionar algo del pro-

ceso de desarrollo de la clase para poder emitir un jui

cio en torno a este tema (el lenguaje utilizado).

No diríamos que el tema es muy largo, niay extenso,-

más correctamente hablando, en la clase se mencionó o -

trató muchos temas, situación que de alguna manera obli

gó ms a leer y hacer leer a los alumnos, a realizar me

(117). SANI. Olga. Lic.( ( 1 .993J)) Universo y Cultura. Pág: 77
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nos explicaciones y en suma a llevar a cabo menos acti

vidades de las que se aconsejan didácticamente y en las

que las oportunidades de dialogar fueron mínimas, de to

dos modos lo que realmente existió fué un monólogo por-

parte del profesor.

Por tanto el lenguaje utilizado fue más o menos co

rrecto, igual podemos decir en cuanto a la claridad en-

la exposición, aunque reirnente no se hizo ejemplifica—

ciones.

4.1.7. EL PROCESO METODOLOGICO.

El proceso metodológico implica la realización de u

na larga serie de actividades estructurales precisamente

a base del proceso que seíala el o los métodos que se

emplean, y la o las técnicas a utilizarse. En el presen

te caso es muy difícil discriminar el método que está u

tilizando.

Las actividades que realiza son:

• Lectura, prácticamente de 'corrido", del cuadro sinóp

ticoen todas sus partes, todos los temas allí sinte-

tizados; y luego lectura por párrafos o temas, con ex

plicaciones parciales y una que otra pregunta a los a

alumnosobre el tratado, respuestas que son dadas a -

base del mismo textá expuesto a través del material.
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• El proceso del interaprendizaje dura más o menos quin

ce minutos, consideramos que es muy poco tiempo para

tantos temas de Historia; que no se siguió un proceso

metodológico adecuado y correcto, ya que no se vislum

bra fases fundamentales de un det pyminado método, más

por la forma de encarar las explicaciones, partiendo-

virtualmente de conceptos, de generalidades,

por lo que se utiliza por supuesto de modo e

incompleto el método deductivo, sin los pro

cedimiéntos correctos de síntesis y análisis

En cuanto a :tlas técnicas de la ense?anza-a-

prendizaje, se utiliza de manera especial la

interrogativa y en forma casi exclusiva, la-

expositiva.

• De manera que las actividades fundamntalés

del proceso de la ensefianza-aprendizaje no

están correctamente concebidas y ejecutadas.

En todo caso nos reservamos un espacio para-

el final del capítulo presentar algunas modes

tas sugerencias.

4.1.8. LA SINTESIS Y LA FIJACION

Una ves que concluyó el !proceso!' de la

enseñanza-aprendizaje, que mejor se caenominaría en

el mejor de los casos de"enseñanza", puesto

que de aprendizaje hubo miiiy poco se procedió
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a dictar un resumen, para lo cual el profe--

sor tubo unas hojas aparte, conteniendo el -

mencionado resumen.

4.1.9. Seialamos que los ejercicios de síntesis, fi

jación son también refuerzo, y lo único que-

se realizó en este campo es una especie de -

repaso de la lecttxra del profesor, por unos-

cuantos alumnos, ya que no participan todos.

Como ya manifestamos, el profesor real¡

za unas cuantas preguntas, las mismas que son

respondidas por los alumnos auxilindoec1ed

cuadro sinóptico.

4.1.10. UTILIZACION DEL PIZARRON Y DEL MATERIAL DI-

DACTICO.

El profesor de Historia General utilizó

exclusivamente el cuadro sinóptico, el mismo

que en definitiva contenía la transcripción-

textual (retazos) de los diferentes temas.

En cuanto a la pizarra tampoco fue uti+

lizada en ninguna instancia de la clase, pues

los materiales didácticos permanentes fueron

completamente ignorados. Tenemos que admitir

que el área de Sociales es la que más mate--

riales se puede adqiiirir o elaborar, tal corr

mo seíalamos en el quinto capítulo; materia-
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les que en esta clase han sido absolutamente

deficitarios.

4.1.11. INTERACCION DE MAESTRO Y ALUMNO.

En honor ala verdad del hecho educativ

yo, tenemos que decir que:

/
- No hubo dialogo entre maestro-alumno.

- No se estimuló real y permanentemente a --

los estudiantes.

- La conducción del grupo educativo (alumnos

no fue acertada y de ninguna manera por --

falta de colaboración de los estudiantes,-

sino por falta de iniciativa del profesor-

• y naturalmente falta de oportunidades, que

no se dan ni se crean.

- Los alumnos se mantuvieron muy quietos, i-

nactivos es decir no había bulla, interfe-

rencias, pera no por ello podemos admitir-

que esta aparente disciplina se deba al am

biente creado por el maestro, sino más --

bien al compromiso de nuestra presencia.

Nuestra conclusión no hubo interacción-

entre maestro-alumno.



4.1.12. APTITUDES Y ACTITUDES DEL PROFESOR.

Debido a la falta de un diálogo franco,

fluido y ameno, es muy difícil puntualizar -

que haya habido habilidad para interrogar y-

en defintiva para conducir acertadamente las

cosas. En este contexto podríamos decir que-

el uso de la voz fue adecuado, aunque por la

serie de falencias didácticas y pedagógicas

encontradas y anotadas en este informe, res-

pecto a esta práctica docente podríamos seda

lar que el lenguaje no fue muy didáctico, --

claro y comprensible como es de esperarse; -

la exposición verbal, no fue lo suficiente--

mente clara; y el profesor no usó ejemplos,-

ni comparaciones.

4.1.13. LA EVALUACION.

El alumno es feliz cuando sabe que en -

la evaluación cumplió con el objetivo pro

puesto por el maestro.

Todos sabemos que la evaluación consis-

te en la realización de una o más destrezas-

que demuestren la adquisición del nuevo cono

cimiento, su utilidad práctica y otros jui--

cios de valor.

86
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No hubo evaluación de la clase; luego -

del proceso que ya detreminamos a lo largo -

de este análisis, se realizó unas cuantas --

preguntas a los estudiantes sobre el tema --

trato se dictó el resumen (no todo lo que-

había preparado) y concluyó la clase, con u-

na recomendación:

It Estudien para ma?iana, que les voy a tomar-

una prueba".

4.1.14. DE LOS METODOS, TECNICAS DE ENSEÑANZA Y LA -

BIBLIOGRAFIA.

Las actividades correspondientes al de-

sarrollo propiamente de la clase, en térmi-

nos pedagógicos normales debe significar la-

secuencia del proceso metodológico y de las

técnicas de la ense?íanza-aprendizaje y por -

tanto la fácil discriminación del tipo o cia

se de métodos y técnicas que se emplea, pues

en el presente caso no es fácil rea1izarLe-

te seíalamiento.

En todo caso hay elementales indicios -

de que utilizó e1 método deductivo.

En cuanto ap'ro:c:esos cdél fíí&tIodc única-

mente la síntesis, no existió análisis.
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forma exclusiva; la expositiva y la del dic-

tado.

De manera que en este gran aspecto refe

rente a los métodos, técnicas de ensefianza y

bibliografía, hubieron grandes falencias di-

dáctico-pedagógicas qüe incidieron en el tra

tamiento y evaluación de la clase, pero so—

bre todo en el cambio de conducta de los a-

lumnos.

4.2. ACTIVIDADES INICIALES.

4.2.1. EXPLORACION DE CONOCIMIENTOS DE LA CLASE AN-

TERIOR.

La clase inició el profesor de la mate

ria con la revisión de un deber sobre el te-

ma motivo de la presente cuse, no todos los

alumnos presentaron la tarea por no disponer

del texto de Historia General de 5to. curso,

del Dr. Alejandro Martínez Estrada. Les reco

mendo adquieran todos el libro "en lo poste-

rior, para que no tengan esta dificultad".

Se realizó una lemental exploración de-

la clase anterior, sobre el tema "Generalida

des", mediante dos preguntas:
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- La una relacionada con las grandes crisis

sociales producidas por el levantamiento -

de los proletarios.

- La otra sobre la independencia de América-

Latina ocurrida en el mismo siglo.

Los alumnos no contestarorusatisfacto-

riamente; se recomendó mayor dedicación, -

más estudio.

Nosotros consideramos que se debió ex

plicar elementalmente al menos el tema an-

terior, para entrar con mayores bases al -

conocimiento del nuevo tema, lo cual no su

cedió, quedando por tanto vacíos cognoiti

vos muy notorios.

4.2.2.	 MOTIVACIONINcECtAL.

Se obvió este paso del proceso, pues no

hubo ninguna actividad tendiente a motivar

y dinamizar la cliase.

La motivación más allá de un paso ne-

cesario, es una etapa imprescindible a la-

iniciación de una clase, mucho más si esta

es de elaboración (clase nueva). La motiva

ción lo podemos clasificar de esencial, ne

cesario ya que la motivación es el gran se
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creto que garantiza el éxito de la tarea edu

cativa.

4.2.3. ENUNCIACION DEL TEMA.

Este importante paso, sí se dió, pues --

luego de la exploración, se anunció el tema-

a tratarse, manifestó el profesor de esta ma

nera: "Bueno vamos a El advenimien-

to de Napoleón III en Francia, la enuncia --

ción fue verbal, en ningún momento se escri-

bió sobre el encerado (la pizarra).

Pensamos que la enunciación del tema de

be ser enfática y realizada simultáneamente-

de dos maneras:

- En forma oral; y

- En forma escrita.

Su utilidad concentrar la atención de -

los alumno sobre el nuevo tema, además para-

que desde el inicio del desarrollo de la da

se se facilite la percepción y la compren --

Sión de los hechos, fenómenos y conceptos so-

bre el tema.

4.2.4. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE.

El tema presentado se refirió al adveni
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miento de Napoleón III en francia, el mismo-

que luego, fue presentado en un cuadro sinóp-

tico acompafiado de grandes párrafos en prosa

y de corrido, con cuatro subtítulos ( 4 te--

mas de clase), la forma de presentación,ya a

nalizaremos luego. Contenido que desde el --

punto de vista de su exactitud, fue inexacto

y en cuanto a cantidad nos pareció "muy ex--

tenso", aseveraciones que fueron inclusive a

valadas por el seFior Vicerrector del colegio

que tuvo la bondad de acompaFíarnos y orien--

tar nuestra observación, la mayor parte del-

tiempo que duró la clase.

No obstante la extensión del texto de -

clase:,, su tratamiento fue muy superficial.

Nosotros consideramos qihe el contenido-

debe ser exacto, adecuado y de alguna profun

didad, a parte de que presentamos en un car-

tel o cuadro sinóptico, debemos presentarnos

con un gran dominio del contenido científico

lo cual ciertamente, no ocurrió así. El cua-

dro sinóptico tiene que ser realmente sínte-

sis, de modo que constituya un auténtico ma-

terial didáctico y como tal debe cumplir.tan

solo su papel, esto es aproximar al alumno a

la realidad de lo que se quiere ensefar, o -

freciéndole una noción más exacta de los he-
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El profesor se dedicó a leer el conteni

do haciendo al mismo tiempo una explicación,

a nuestro juicio poco satisfactoria.

De estas observaciones se desprende que

aunque de modo muy parcial, el profesor uti-

lizó el método deductivo, puesto que inició-

con generalizaciones, con síntesis y concep-

tos históricos; aunque de ninguna manera hu-

bo análisis ni emisión de juicios críticos.

4.2.5. LA SINTESIS Y LA FIJACION.

Las actividades de fijación, se llaman

también de refuerzo, sus objetivos lo conoce

mas y realizaremos al respecto una pondera—

ción pedagógica en el siguiente capitulo par

te correspondiente.

Como refuerzo, dispuso que los alumnos-

vuelvan a leer párrafo por párrafo los con-te

nidos del cuad10 sinóptico y luego manifestó:

Al término de la clase les daré unas cues--

tiones para que resuelvan como tarea de la -

casa, la misma que recibiré mañana para su -

calificación correspondiente; ahora saquen -

cuaderno que vamos a hacer el resumen,-
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en efecto, el poco tiempo que faltaba para -

concluir la hora de clase, se puso a dictar-

a ¡Los alumnos, la materia. Las cuestiones o-

frecidas no dio a los alumnos, ni se acordó,

por falta de tiempo y quizá por no tener a -

mano.

4.2.6. ELLENGUA3E UTILIZADO.

El lenguaje utilizado fue correcto.

Mas, es, necesario destacar algunas par-

ticularidades que al respecto observamos, en

torno precisamente a la corrección del len--

guaje.,

- Qué factores incidieron en este particular?

Nosotros creemos que prácticamente no

existió mayores oportunidades para incuL--

rrir en incorrecciones en el lenguaje uti-

lizado débido fundamentalmente a.:

- Locortodel proceso de la clase, básica

mente en lo reIcionado con el desarro -

llo del proceso del interaprendizaje.

-	 - Que se dedicó a leer el extenso texto --

inscrito en el denominado cuadro"sinópti

co".
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- Que no hubieron mayores explicaciones

por parte del profesor.

El profesor se limitó demasiado al --

cuadro sinóptico, por lo que no hubo flui-

dez en lenguaje, en la medida de los reque

rimientos del proceso.

4.2.7. EL PROCESO METODOLOGICO.

Para el desarrollo de la clase se pre--

sentó el Cuadro Sinóptico, con un título --

grande y varios subtítulos correspondientes-

a otros temas, en un pliego de papel bond --

grande, con un extenso contenido, en letra -

poco legible por pequefa y mal estructurada,

es decir sin caligrafía y las dimensiones a-

decuadas.

En defintiva las actividades realizadas se -

reducen a las siguientes;
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- Presentación del cartel.

- Lectura por parte del profesor.

- Lectura del cartel por dos alumnos (en dos

momentos difeferente).

- Explicaciones elementales por parte del

profesor por párrafos y en una sola secuen

cia referida a:

• El advenimiento de Napoleón.

• Intervención en México.

• La unidad Ttaliana.

• La unidad Alemana.

Consideramos que prácticamente no hubo-

fijación del aprendizaje. Como refuerzo, el-

profesor dispuso "pasar a limpio" en el cuan

derno de materia y estudiar en la casa para-

la lección del próximo día.

Existe una serie de actividades median-

te los cuales se podría realizar la fijación

y el refuerzo, más la revisión y corrección-

de las tareas o deberes escolares, explora—

ción, motivación, desarrollo del aprendizaje

y a la misma evaluación.
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En estas falencias didáctico-pedagógicas in-

ciden una serie de factores negativos, como-

son:

- La falta de planificación correcta y opor-

tuna: del Plan de la Asignatura y del Plan

Didáctico de Unidades.

- La falta de preparación didáctico-pedagógi

ca del proceso metodológico de la enseían-

za-aprendizaje.

- El desconocimiento de los métodos y las--

técnicas de enseFianza-aprendizaje.

- La ausencia de la supervisión aCadémica --

por parte de las autoridades correspondien

tes.

4.2.8. SINTESIS Y FIJACION.

Las actividades de síntesis y fijación-

constituyen sin duda partes fundamentales --

del proceso metodológico de la ensefianza

aprendizaje y de alguna manera está inmerso-

en el proceso de la elaboración de conocimien

tos.
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La síntesis es la parte concluyente del pro-

ceso de enseñanza de manera particular, pues

to que se deduce y se sintetiza el nuevo co-

nocimiento.

Estas actividades de fijación procuran:

- Aclarar conceptos, principios, reglas, le-

yes, generalizaciones.

- Afianzar destrezas.

- Generar vocabulario nuevo.

- Comparar procedimientos.

4.2.9. EL REFUERZO,

SEFialamos ya, que la actividad de re -

fuerzo constituye el envío de una doble ta-

rea que consiste en pasar en casa el resu-

men dictdo por el profesor y estudiar la -

tarea como lección del siguiente día.

4.2.10. UTILIZACION DEL PIZARRON Y DEL MATERIAL DI-

DACTICO.

No se utilizó en absoluto la pizarra,

ni siquiera para enunciar el tema de clase,

por tanto la enseñanza se realizó en forma-

absolutamente verbal y expositiva, tradicio
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nal, por tanto pasiva, desmotivada, sin par

ticipación de educando y educador en los --

términos normales y positivos.

Entonces noc$podemos pronunciarnos en u

no u otro.:.sentido, es decir si la pizarra -

fue usada convenientemente o no, ya que no-

se utilizó.

Tampoco se utilizó material did:ótico,

ya que el supuesto cuadro sinóptico, mal es

tructurado en su forma y contenido prácti-

camente reemplazó y de mala manera al profe

sor, puesto que fue el portador del conteni

do científico. Puesto que los materiales di

dácticos son recursos que utilizan maestros

y alumnos para hacer más dinámico el proce-

só del interaprendizaje.

4.2.11. INTERACCION DE MAESTRO-ALUMNO.

El proceso de enseñanza fue apático, -

con falta de motivaci6n, se palpaba ungran

desinterés, hubo inclusive la tendencia a -

rehuir al esfuerzo por parte de los estu --

díantes, por muchas razones entre la que a-

notamos la falta de participaci6n de los a-

lumnos; quizá extremando nuestra formación-

en forma por demás benevolente diríamos que
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la participación de ellos en el proceso del

interaprendizaje se dió "en parte".

La ausencia de interacción de maestro~

alumno tuvo sus causas en;

- El excesivo teoricismo.

- La abstarcción del proceso.

- Y, la actitud prácticamente desconectada-

de la realidad.

4.2.12. APTITUDES Y ACTITUDES DEL PROFESOR DE ESTU-

DIOS SOCIALES.

Es muy difícil seFíalar la habilidad --

por parte del profesor para interrogar,

puesto que el dialogo, las preguntas fueron

extremadamente limitadas, éstas no pasaron-

de diez en toda la hora de clase. Creemos -

que faltó mucha habilidad para conducir la-

clase; quizá hubo adecuado uso de la voz,,-

con alg1n síntoma de nerviosismo.

Por las razones hasta aquí expuestas -

consideramos que la clase dejó mucho que de

sear; y, por tanto:



Concluimos diciendo que:

- No utilizó un lenguaje didáctico, claro y

comprensible para los estudiantes.

- No hubo claridad en la exposición.

- No se ejemplificó adecuadamente.

4.2.13. LA EVALUACION.

Para la evaluación del aprendizaje se-

dictó cuatro pregiintas de la siguiente mane

ra:

" Para ver si entendieron, van a contestar-

las siguientes preguntas que les voy a --

dictar, las mismas que serán calificadas-

para la nota Final.

a).- Qué significó la caída de Napoleón Bo-

naparte luego de la derrota de Water -

loo?.

b).- ¿ Las naciones europeas qué buscaban -

incorporar en •todo el mundo?.

loo

c).- Diga ¿qué significa la unidad italiana?
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d).- En qué estaba dividida la península i

tálíca y bajo que hegemonía etaba?'1.

Como podemos ver todas las cuestiones-

son de ensayo, demasiado generales, abstrac

tas, vagas y mal formuladas.

Estas cuestiones no son muestras repre

sentativas de las muchas ideas conceptuales

fundamentales contenidas en el tema o temas

de la clase.

Los alumnos no alcanzaron a contestar-

por lo que se desconocen sus resultados; --

constituyendo por tanto una tarea adicional

para el siguiente día, según el maestro.

La conclusi6n no existe evaluaci6n ob-

jetiva, sistemática, coherente, que permita

medir el alcance y logro de los objetivos -

los mismos que desconocemos. Entonces no --

existe evaluación formativa y de ninguna o-

tra naturaleza.

4.2.14. DE LOS METODOS, TECNICAS DE ENSEÑANZA Y LA-

BIBLIOGRAFIA.

Podríamos calificar el proceso de ense

Fianza como ainetódico, por que realmente no-

existió proceso metodológico, los pasos o -
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fases son numéricamente limitados, de conte

nidos exiguos, incoherentes, sin secuencia.-

y por tratar generalidades, por partir de -

la síntesis, de alguna manera podemos aso -

ciar con el método deductivo.

Si queremos decir algo de los procesos

del método deductivo, afirmaríamos que úni-

camente hubo síntesis con ausencia total de

análisis.

Como técnicas de enseñanza, las formas

expositiva, repetitiva, el dictado y de al-

guna manera se dejaba ver una forma coerci-

tiva de llevar la clase.

De la exposición literal de los conte-

nidos y porque inclusive pudimos observar -

el texto del profesor, deducimos que se tra

ta del libro único para estudiantes y profe

sores, el denominado Historia General, y --

curso, del DR. Alejandro Martínez Estrada.

Por manera que, hemos comprobado nues-

tras hipótesis una a una, las mismas que --

son aceptadas en el sentido de que:

- Las,-:actividades de la clase en los dos --

cursos no están bien trazadas ni correcta
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mente ejecutadas, existiendo una marcada-

incoherencia e ineficiencia entre los ob-

jetivos y la evaluación.

- Los métodos y las técnicas son incorrec-

tos.

- Los recursos didácticos son insignifican-

tes no usados o mal utilizados.
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LA IDONEIDAD PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DEL COLEGIO Y -

LA CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS CURRICULARES Y LA EJECU--

ClON DE LA CLASE DE HISTORIA GENERAL

"Fuente de la ciencia de la e

ducación es toda clase de co

nocimiento logrado que pene

tra en el corazón, cabeza y-

manos dé los educadores, y -

que al penetrar así, hace la

realización de la actividad-

pedagógica más ilustrada,

más humana, más verdaderamen

te educativa de lo que era -

antes".

JOHN DEWEY

De la investigación documental sobre los datos cu--

rriculares de los profesores del Colegio "Zoila Ugarte -

de Landívar" y de los profesores de Sociales, paticular

mente, informados en el capíulo dos, establecimos defi-

nitivamente la falta de idoneidad profesional, pues de -

60 profesores únicamente el 10% son Licenciados en Cien-

cias de la Educación.

De todos los profesores del Colegio, no tienen nin-

gún tipo de curso de capacitación y perfeccionamiento do

cente, en materia educativa en general y menos en la es-

pecialidad.
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De la totalidad de Profesores de Sociales del esta-

blecimiento, el 13»3% desempeñan esta función por nombra

miento, los otros por las necesidades de servicio de la-

institución.

En cuanto a la experiencia docente frente al desem

pe?io de la cátedra de Historia General, más del 5% son-

relativamente nuevos, con poca o ninguna experiencia.

EStos datos son tomados de los cuadros estadísticos

y sus correspondientes representaciones gráficas del ca-

pítulo dos, nos vemos en la necesidad de traer estos da-

tos para demostrar la falta de idoneidad profesional de-

los profesores en general y de lbs de Estudios Sociales-

en particular.

El mismo profesor que tiene a cargo la Historia Ge-

neral de cuarto curso, ,está a cargo también de la asigna

tura de quinto curso; y, precisamente él no tiene títu-

lo docente y es nuevo en el establecimiento. Por lo que-

sus instrumentos curriculares de planificación y ejecu--

ción de la práctica docente son pedagógica y didáctica--

mente muy deficitarios.

Por manera que el deficiente proceso didáctico-peda

gógico en la ensefanza de Historia General en el colegio

tiene relación evidente con la falta de Idoneidad profe-

ional de sus maestros, incidencia que consideramos muy-

signitiva, como queda demostrada plenamente, hasta la -

saciedad en la investigación correspondiente al capítulo

cuarto.
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A continuación y de conformidad a los temas o subtí

tulos señalados en el capítulo quinto de nuestro proyec-

to vamos relacionando la idoneidad profesional de los --

profesores de sociales con la planificación curricular,-

la ejecución de la práctica docente diaria y otros aspec

tos fundamentales propios del proceso, para luego y a --

renglón seguido ir realizando anotaciones a nuestro cri-

terio esenciales, que de alguna manera constituyen nues-

tro má modesto aporte, pretenda mejorar la situación cu-

rricular del colegio con la asignatura de Historia Gene-

ral.

5.1. LA PLANIFICACION DIDACTICA.

La planificación Didáctica anual y de Unidades

Didácticas tiene variaciones estructurales de fondo

si bien son iguales entre s, no coinciden con los-

datos correctos exigidos o recomendados por las au-

toridades educativas y por los entend&dd'en mate—

ria de planificación (pedagogos).

Loa planes didácticos tienen una serie de fa—

lencias:

- No se planifican todas las unidades.

- Los planes contienen objetivos geraéricos, impreci

sos y vagos, pues no tienen las características -

requeridas de: claro, observable y medible; tampo

co contiene las partes fundamentales que correspon

den a los objetivos específicos y operacionales:-
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condición básica, cambio de comportamiento y ni-

vel de éxito.

PROPUESTAS:

La . planificación didáctica anual yde unidades

didácticas deben ser estructuradas y desarrolladas-

en virtud de las siguientes bases:

- Un conocimiento teótico-científico fundamental.

- Apegarse a las dispodiciones prescritas por las -

autoridades académicas correspondientes en re1a-

ci6n a su estructura formal y a sus contenidodi

- Un basto conocimiento metodológico y técnico de -

la enseñanza aprendizaje.

- La selección, priorización y jerarquización de --

las unidades didácticas de los planes y programas

de estudio vigente.

- Creemos que dentro de estos requisitos debe estar

sin duda er3dor3tinio de los contenidos científicos

por parte del maestro, a efectos precisamente de-

poder dosificar en su plan.

PLANIFICACION:

Uno de los aspectos de mayor trascendencia --

dentro de nuestra actividad docente, representa la-

planificación; puesto que alLí se consideran los as

pectos básicos relacionados con el contenido ciení

fico 7 con los procedimientos metodológicos, gracias
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a la utilización de recursos y con la verificación-

de resultados.

Es necesario reconocer que los distintos esque

mas de planificación utilizados en nuestras institu

ciones educativas, han dejado muchas ideas positi--

vas para mejorar la calidad del proceso educativo,-

pero es necesario aprovechar estas valiosas sugeren

cias para unificar criterios sobre lo que actualmen

te constituye el Plan Anual y el Plan Didáctico de-

Unidad.

No aspiramos a que el modelo se?íalado en su par

te correspondiente sea la última palabra; en el carn

po de la educación, entendemos que nada puede dar-

se como dogma o como verdad absoluta, todo está su-

jeto a la permanetite evolución ideológica que bsi-

cámente tiene acerca de los entes del triángulo edu

cativo: maestro, alumno y, currículo.

Es importante que destaquemos lo siguiente: en

toda actividad humana el éxito radica en saber pla-

near y diseE'ar organizadamente acciones que permi--

tan conseguir logros. Si pensamos en la educación -

como un agente dinamizador de todo un contexto so—

cial, debem%.coincidir en afirmar que ésta debe re-

girse por diferentes niveles de planificación, to--

dos ellos con una aspiración común: el cambio so --

cial.
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El profesor particularmente del Colegio Zol-

la Ugarte de Landívar ", como ente principal de to-

do este engranaje y consciente de la importancia de

su rol, debe proyectar sus acciones en base a una -

planificación que preve la racionalización de recur

sos, funcionalidad de estrategias y objetividad en-

la confrontación de resultados, en tal forma que --

sea una pauta para su constante perfeccionamiento.

Esta planificación toma en cuenta dos aspectos

fundamentales:

- La dettminación de tareas conducentes a conse --

guir la promoción social, cultural, política, eco

nómica, etc. de ffia comunidad en la que ellos ac--

túan.

- Esquematózación de un proceso didáctico que haga-

factible un verdadero interaprendizaje, estable—

ciendo una real comunicación entre los elementos-

que intervienen en la misma: comunicador, mensaje

medio y receptor.

5.2. LA EJECUCION DEL PLAN DIDACTICO.

Sobre este particular, la práctica docente, he

moabundado con la puntualización de aspectos nega

tivos, gracias a la observación de dos clases de

Historia general, la una en cuarto curso y la otra-

en quinto curso, relacionados básica5 rnente al proce
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so metodológico de lo que clásicamente le denomiha-

mos la "elaboración del aprendizaje".

PROPUESTAS:

Las Actividades:

El principio es: "Lo que bago aprendo".

Las actividades son el conjunto de acciones mu

tuas: maestro-alumno, que realizan en forma ordenad:

da, 101 gica y secuencial, siguiendo un proceso ade

cuado y orientados por una técnica específica.

La ejecución de las actividades planificadas

sistemáticamente nos permite lograr efectivos inter

aprendizajes, •en base a:

Incremento de vocabulario.

Desatrollo de destrezaz.

Elaboración de conceptos.

Inferencia de principios.

Producción de Leyes.

Formación de calores.

Incorporación de hábitos.

Todo lo dicho anteriormente el profesor lo con

seguiría en forma exitosa cuando las actividades --

las planifique y ejecute siguiendo este esquema:
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a. E(PERIENCIA CONCRETA

b REFLEX ION
d .APLICACION

RAZONAMIENTO

c. CONCEPTUALI ZACION

Desglosando las ideas sequematizadasque sugerimos-

muy comedidamente, podríamos decir que:

- Todo conocimiento debe partir de una experiencia-

concreta.

- Esta experiencia permite una seie de reflexiones

- Una céf1exión crítica. conlleva a elaboraciones --

mentales favoreciendo la verdadera abstracción

conceptual.

(
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- La ábstraccion conceptual debe ser transferida a-

situaciones reales mediante una aplicación funcio

nal que determine el logro de los objetivos pro--

puestos.

Estas actividades se organizan en estadios per

fectamente definidos e interrelacionados, entre sí -

que para efctos didácticos se pueden agrupar en:

• Actividades previas o iniciales.

• Desarrollo del aprendizaje o fase de elaboración.

• Actividades de fijación.y refuerzo o aplicación.
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5.3. LA METODOLOGIA.

Las falencias encontradas en la metodología se

debe básicamente a la falta de idoneidad de los pro

fesores de sociales y particularmente del Profesor-

de Historia General y consecuentemente al desconoci

miento de los métodos y su correspondiente proceso.

Nusetra PROPUESTA se refiere precisamente al -

marco de las actividades que de alguna manera esta-

blecimos en el tema anterior, sin embargo puntuali-

zamos otras, a saber:

- Presentación del tema, eninciación.

- Presentación del material didáctico.

- Observación expontánea y dirigida para el desarro

llo de los alumnos.

- Comparar hechos.

- Comprensión de los fenómenos históricos que se es

tudian,

- Abstracción de las ideas y de los conocimientos

que se imparten por parte del profesor y que a --

prende el alumno.

- Síntesis del aprendizaje.

- Generalización de los conocimientos.

- Aplicación de los conocimientos estudiados.

En cuanto a las actividades de fijación y re--

fuerzo, éstas deben procurar?



- Aclarar conceptos, principios, reglas, leyes, ge-

neralizaciones, etc.

- Afial,zax destrezas.

- Generar vocabulario nuevo.

- Comparar procedimientos.

- Dar funcionalidad a lo aprendido.

- Establecer transferencias de aprendizaje.

- Apoechar la creatividad de los estudiantes, etc.

Para cuimplir con lo sefíalado el maestro puede-

rea.izar entre otras ddarentes actividades, así --

por ejemplo:

- Resumir el proceso del sprendizaje.

- Contestar cuestionario.

- Escribir conclusiones.

- Diseñar materiales.

- Comparar los resultados expeimetales con la in—

formación científica,

- Elaborar diagramas conceptuales.

- Clasificar materááles por su funcíóii.

- Presentar infotmes.

- Revisar diseños.

- Registrar datos experienciales.

- Organizar fichas de observación.

- Elaborar resúmenes, conjuntamente con los alumnos

y no los preestablecidos por el profesor, que no-

son sino copias textuales.
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Todas las actividades sefíaladas anteriormente,

constituyen apenas ejemplos de los muchos que se po

drian aplicarse, pudiendo por su puesto utilizar mu

chas de éstas y otras de conformidad a los temas so

ciales y obviamente de acuerdo a la iniciativa y --

creatividad del maestro; así como éstas y otras pue

den ser utilizadas en varias asignaturas y áreas de

estudio.

En la formulación de actividades, el maestro -

debe emplear verbos en infinitivo, porque ello faci

lita la enunciación clara de lo que va a realizar y

se evitará por tanto el uso de mucha fraseología.

5.4. LAS TECNICAS DE TRABAJO.

Si los métodos consttuyen los caminos a transi

tar en este caso hacia la meta que el logro de los-

objetivos, las técnicas son los vehículos rnediantee

los cuales se van a transportar (transmitir) los co

nocimientos a los alumnos, Y, en este contexto, es-

decir en las técnicas también existen deficiencias-

de fondo, las mismas que fueron puntualizadas en la

parte correspondiente del cuarto capítulo, delatan

do así los problemas fruto de la falta de donei--

dad de los profesores de Ciencias Sociales, particu

larmente de quien está a cargo de la H12155tLá Gene-

ral de cuarto y quinto curso.
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Por tanto nuestra propuesta es, patrocinar por

parte de las autoridades académicas del calegiocur

sos de capacitacin, actualización y perfeccionamien

to docente sobre temas pedagógicos y didácticos, --

más concretamente sobre aspectos curriculares refe-

rentes a la planificación, ejecución de la práctica

docente y en este ámbito, los aspectos metodológi---

cos y el manejo de las técnicas apropiadas de la en

seFianza-aprendizaje.

Dentro de la sugerencia de técnicas, considero

que debemos tomar en cuenta las se?ialadas por nues-

tra Universidad, las que puntualizamos a continua—

ción.

TECNICAS RECOMENDADAS:

- Expositiva.

- Interrogativa.

- Mixta.

- Dialogada.

- Exegética.

- Grupal.

- Biográfica.

- Cronológica.

- De las efemérides.

Entre miichas otras que nos. recomienda Imídeo--

Nérici en su obra Hacia una Didáctica General Diná-
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mica.

5.5. MATERIAL DIDACTICO QUE SE UTILIZA.

De conformidad a nuestra observación de las --

clases de Historia General, de la misma que informa

mos en el capítulo anterior; los profesores prácti

camente no utilizan material didáctico, en el mejor

de los casos, los materiales permanentes" y dentro

de éstos se limitan exclusivamente a la pizarra, el

borrador y las tizas.

Entre otros de los materiales utilizados por -

el profesor, está el Texto de Historia General para

los cursos señalados, y este material informativo -

lo utilizan con exclusividad.

Todos sabemos que el material didáctico es una

exigencia de lo que está siendo estudiado por medio

de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo-

el aprendizaje, el mismo que desempeña un papel des

tacado en la enseñanza de todas las materias.

El material necesariamente debemos hacerlo --

constar en nuestras planificaciones didácticas, pe-

ro sobre todo utilizarlos dentro del desarrollo del

aprendizaje, para animarlo, darle vida a la tarea,-

motivar la clase, economizando esfuerzos para condu

cir a los alumnos a la comprensión de hechos y con zw

ceptos.
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Estos materiales deben ser elaborados y emplea

dos en forma metodológica a fin de que los resultad

dos sean óptimos.

Estos:

II
DEBEN TENER LAS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS

1. ser de fácil elaboración.

2. Ser de bajo costo.

3. Ser novedoso.

4. Ser funcional.

5. Ser apropiado.

6. Ser básicamente didáctico.

7. Ser de uso para el alumno.

Estas características debemos tener presente e

en: la adquisición, elaboración, validación y ade-

cuación del material didáctico.

NosótróS consideramos que la clasificación a +,

tomarse en cuenta sobre material didáctido debe ser

la que nos da. Imídeo Nrici, y es la siguiente:

II 1.- MATERIAL PERMENENTE DE TRABAJO: Encerado (pi

zarrón), ti-

za, borrador, cuadernos, reglas, compases,
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franelógrafos ,proyectores, etc.

2.- MATERIAL INFORMATIVO: Mapas, libros, dicciona-

rios, enciclopedias, re-z4

vistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, -

modelos, cajas de asuntos, etc.

3.- MATERIAL ILUSTRATIVO VISUAL O AUDIOVISUAL: Es--

que-

mas, cuadros sin6pticos, dibujos, carteles, gra

bados, tetratos, cuadros cronológicos, muestras

en general, discos, grabadores, proyectores, --

etc.

4..- MATERIAL EXPERIMENTAL: Aparatos y mateniáles va

nados que se presten p

ra la realización de experimentos en general»

(18).

5.6. EVALUACION DIAGNOSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA.

La ausencia de evaluación es cómpatible con la

falta de idoneidad profesional de los maestros, es

to evidenciamos en el análisis de los títulos, espe

clidades, experiencia docente y cursos de capaci-

tación, actualización y perfeccionamiento profesio-

(18). NERICI, Imídeo. 1973. Hacia una Didáctica General-

Dinámica, pág: 284 - 5.
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nal y la observación documental de les instrumentos

curriculares de la planificación y la ejecución de-

las mismas, como lo demostramos en los capítulos --

prescedentes.

Como propuestas, no pretendemos dar conceptua-

lizaciones extensas que mejor se podría encontrar -

en texto de gente muy autorizada, simplemente algu-

nas cobsideraciones, pensamos que son básicas.

LA EVALtJACION:

Tiene por objeto comprobar, en

trminos de cambio de comporta

miento, si los alumnos han 1ió-

grado alcanzar los objetivos -

propuestos por el maestro.

LA EVALUACION DIAGNOSTICA

ES:

Inicial o previa.

Recabar la información fundamental de los alum-

nos.

Detecta y examina todo el sistema educativo.

Para saber qué debo hacer.
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LA EVALUACION FORMATIVA

ES:

Contínua, concreta, progresiva, sucesiva.

Sistemático control de evidencias del rendimien

to académico.

LA EVALUACION SUMATIVA

ES:

Terminal, total, final, sumaria y de programas-

Promocional.

Hay que aclarar que dentro del proceso de ier-

aprendizaje, maestros y alumnos debemos realizar un

na constante evaluación a lo largo del proceso den-

tro de una clase (lección).

Debemos tener presente que la evaluación se --

constituye en la comprobación del ciiimplimiento del-

objetivo en términos como ya mencionamos, medibles-

y observables.

También tomamos en cuenta.

Que la evaluación sirve, tanto al profesor co-

mo al estudiante, para que descubran lo positivo y-

lo negativo y de su actuación en el proceso de in--

teraprendízaje de un término determinado.
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Al chequear las evaluaciones, creo que debemos tra-

tar:

- . De autoeraluar el proceso.

- De comprobar el cumplimiiétto de su objetivo.

EN CASO POSITIVO, El profesor deberá:

Profundizar sus objetivos.

Estimularse por su crecimiento profesional.

Exerimeitar nuevos procesos de interaprendizaje.

EN CASO NEGATIVO, El profesor deberá:

a.- Revisar sus objetivos.

b.- Analizar la cantidad, calidad y sistematización

de actividades.

c.- Ver si los materiales empleados fueron de los -

necesarios, adecuados y presentados en su debi-

da oportunidad.

d.- Establecer la relación existente entre la eva

luación y el objetivo para deducir si ésta es -

la adecuada.

e.- Verificar si las experiencias de los alumnos es

tán acordes con el desarrollo programático.

f.- Revisar si las intrasferencias han sido muy de-

terminantes como para que no se haya prodicido-

una verdadera comnicación entre maestro y estu
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diantes.

5.7. LAS APTITUDES Y ACTITUDES DEL PROFESOR DE HISTORIA-

GENERAL.

En su oportunidad hemos señalado algunas limi

taciones respecto a las aptitudes z actitudes del p

profesor de Historia General, muchas de ellas que -

pueden ser positivas no han salido a flote debido

al tratamiento limitado de todo el proceso de la en

se?ianza-aprendizaje por las razones que en au momen

o anotamos.

Lo más importante ahora es tentar, sugerir o -

reconocer algo que podemos tomar en cuenta respecto

a este tema, en los términos que nuestra Universi--

dad viene inanañdo.

Dentro de los aspectos correspondientes a las-

aptitudes y habilidades del maestro y que casi siem

pre acostumbramos tomar en cuenta en nuestras actua

clones curriculares frente al desarrollo del proce-

so de la enseñanza aprendizaje y que obviamente ob-

servamos en la ejecución de las practicas doce4tes-

dentro de las clases.

Estos aspectos básicos son:

El espíritu de colaboración como maestro.
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• El respeto y los buenos modales con los alumnos.

• La habilidad para interrogar.

• Su habilidad para conducir la clase o mejor el --

proceso de interaprendizaje.

• El uso adecuado de la voz en la conducción del

proceso.

• La utilización de un lenguaje didáctico pedagógi-

co, claro y compresnsible para el estudiante y --

fundamentalmente.

• La claridad en la expósición y ejemplificación en

relación naturalmente de los asuntos o contenidos

científicos que se tratan en clase.

Por tanto eh maestro debe ajustarse al siste-

ma dinámico, motivador, activo y como tal, con el,-

sistema activo debe favorecer:

- el interés.

- la motivación.

- la reflexión.

- la creatividad.

el gusto y la alegría por el trabajo.

- la responsabilidad.

- el aguzar el entendimiento.

Por tanto el profesor fundamentalmente de Estu

dios y Ciencias Sociales 1 no debe ser el docente ora

dor para un alumno oyente, sino un docente motiva--
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dor para un alumno activo, creador, práctico y util

litario.



CAPITULO VI

ANALISIS DE LOS TIPOS DE PRUEBAS UTILIZADAS PARA LA EVA-

LUACION DE HISTORIA GENERAL
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ANALISIS DE LOS TIPOS DE PRUEBAS UTILIZADOS PARA

LUACION DE HISTORIA GENERAL

Cousinet sabía que el niño -

es activo y que generalmente

exterioriza su actividad aso

ciándose con los demás niños

para jugar

CONCEPCION S. AMOR.

Preguntamos a las autoridades y profesores lo si+

guiente:

- En las evaluaciones de Unidades Didácticas de Historia

General, qué tipo de pruebas utilizan sus profesores?.

Para el 12,5% de las autoridades y el 50% de los-

profesores, la evaluaci6n se realizan mediante pruebas

objetivas.

Para el 75% y 30% de las autoridades y profesores

de Historia General se evalúan mediante pruebas o items

de ensayo.

Unicamente para el 12,5% y el 20% de los sectores

poblacionales encuestados, del colegio, la evaluación-

se realiza en virtud de las pruebas orales.

POr tanto deducimos una verdad incuestionable, esta

importante asignatura de los dos primeros cursos del ci-
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do diversificado, se evaluan generalmente mediante prue
bas de ensayo y pruebas orales básicamente, resultando -

por tanto subjetiva, .±rhprecisa y muy difíciles de obte-

ner juicios de valor, para sus decisiones.
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EN LAS PRUEBAS DE LAS UNIDADES DIDACTICAS PREDOMINAN LAS

SIGUIENTES.

CUADRO ESTADISTICO NQ

POBLAC 1 QN

	

AUTORIDADES	 PROFESORES

VARAIBLES	 f	 %	 f	 %

PRUEBAS OBJETIVAS	
1	 12.5%	 5	 50%

PRUEBAS DE ENSAYO	 6	 75%	 3	 30%

LECCIONES ORALES	 1	 12.5%	 2	 20%

T 0 T A L .	 8	 100%	 10	 100%
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EN LAS PRUEBAS DE LAS UNIDADES DIDACTICAS PREDOMINAN LAS

SIGUIENTES

REPRESENTACION GRAFICA N

.c94c

PRUEBAS OBJETIVAS

AUTORIDADES	 PROFESORES

90

80

70

60

50

40

30

20

10
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ANALISIS DE LA PLANIFICACION DIDACTICA DE HISTORIA GENEP.

RAL DE CUARTO Y QUINTO CURSO, EN CUANTO CONTENIDOS PRO--

GRAMATICOS

Nos parecióninteresante consultar a las autoridades

académicas y profesores del colegio "Zoila Ugarte de Lan

dívar" sobre:

- Si los profesores de Historia General toman en cuenta-

en la planificación didáctica de la materia todas las-

uñiddes programáticas.

Al respecto manifiestan:

El 40% de los profesores de Estudios y Ciencias e

Sociales dicen que los profesores de Historia General,

toman en cuenta en sus planificaciones todas las Unida

des Didácticas, contenidas en los planes y programas;-

las autoridades administrativas y académicas se abstie

nen de contestar, por lo que nosotros tomamos muy en -

cuenta esta actitihddbajo el lema de que "el que calla

otorga".

En cambio que el 75% de las autoridades del Cole-

gio y el 50% de los profesores encuestados, dicen que-

los profesores, planifican "pocas" unidades didácticas

Nosotros diríamos que esta es la verdad, pues efectiva

mente según nos manifiestan ellos al recabar las plan¡

ficaciones, "no existen,porque no elaborai".
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Y, únicamente el 25% de las autoridades y el 10% de

los profesores consideran que prácticamente 	 apl

can ninguna unidad didáctica.

La conclusión obvia, que los profesores elaboran al

inicio del aío lectivo la Planificación Anual o de Curso

y luego, 1, 2, o 3 unidades de Historia General, para to

do el aíio. Es decir los profesores de la mencionada asia

natura del 4to. y 5to.ccurso no toman en cuenta todas

las unidades didácticas en su planificación.
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LOS PROFESORES DE HISTORIA GENERAL TOMAN EN CUENTA EN

LA PLANIFICACION TODAS LAS UNIDADES DIDACTICAS.

REPRESENTACION GRAFICA NQ 8

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

	

VARIABLES	 f	 f	 %

TODAS LAS UNIDADES DIDAC 	 ---	 4	 40%
TICAS.

POCAS UNIDADES.	 6	 75%m	 5	 50%

NINGUNO.	 2	 25%	 1	 10%

T	 0	 T	 A	 L	 8	 100%	 10	 100%
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LOS PROFESORES DE HISTORIA GENERAL TOMAN EN CUENTA

EN LA PLANIFICACION TODAS LAS UNIDADES DIDACTICAS.

REPRESENTACION GARFICA N 2 8
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ANALISIS DE LA PLANIFICACION DIDACTICA DE HISTORIA GENE-

RAL, DESDE EL PUNTO I.E VISTA DE SU DISEÑO NETODOLOGICO

Las plabiificaciones didácticas de unidades, tienen-

un esquema metodológico, que implica una serie de momen-

tos, a saber: Unidad y tema. objetivos, actividades, re

cursos y ealuaci5n; y dentro de las actividades es doné

de consta prácticamente todo el proceso metodológico en

cuanto desarrollo de la enseFíanza-aprendizaje.

De conformidad a lo expuesto y en virtud de las en-

cuestas tenemos que el 25% y el 30% de las autoridades y

profesores sí disefían los planes de unidad didáctica de-

la Historia General, de conformidad a las estipulaciones

metodológicas correspondientes.

El 37,5% y el 30% de autoridades y profesores dicen

que la planificaci8n de las unidades didácticas no dise-

fían metodológicamente en forma correcta.

Y, el 37,5% y el 40% de los dos sectores poblaciona

les encuestados, dicen que las planificaciones didácticas

de Historia General, están en parte dise?íados metodológi

camente en forma correcta.

Por tanto nuestra conclusión de acu *0 a las encues

tas realizadas a las observaciones documentales en los -

pocos planes que hemos obtenido, es que las planificacio

nes didácticas en su gran mayoría no están disefíadas me-

todológicamente en forma correcta, debido entre otras ra

zones, a la improvisación, a la falta de control por par
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te de las autoridades académicas del coégiO y por sup

puesto al desconocimiento de la planificación curricular

y de los procesos	 cnico-raetodol6qiCo5, en definitiva a

la fálta de idoneidad profesional.
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LA PLANIFICACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS ESTAN DISEÑADAS

METODOLOGICAMENTE EN FORMA CORRECTA.

REPRESENTACION GRAFICA NQ

	

POBLACI	 AUTORIDADES	 PROFESORES

INDICADORES

5	 1	 2	 25%	 3	 30%

N	 0	 3	 37.5%	 3	 30%

E N P A R T E	 3	 37.5%	 4	 40%

T	 0	 T	 AL	 8	 100%	 8	 100%
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LA PLANIFICACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS DEBEN ESTAR

DISEÑADAS METODOLOGICAMENTE EN FORMA CORRECTA.

REPRESENTACION GRAFICA N 2 -

I***
SI***

n NO

El EN PARTE

40%

AUTORIDADES	 PROFESORES
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ANALISIS DE LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION DIDACTICA

DE HISTORIA GENERAL DE CUARTO Y QUINTO CURSO

De acuerdo a nuestras investigaciones, obtuvimos --

los resultados, los mismos que consignamos en el cuadro-

estadístico correspondiente y que analizamos a continua-

ción:

Según el 12,5% de las autoridades del colegio y el-

10% de los profesores de Sociales, la práctica docente

diaria es coherente con la planificación.

Para el 12,5% de las autoridades y el 20% de los

profesores, la práctica docente diaria "a veces" se ajus

ta a la planificación didáctica

Para la gran mayoría de encuestados, es decir para-

el 75% de las autoridades yel 70% de los profesores di-

cen que "nunca" se ajusta a la práctica docente diaria a

la planificación de las unidades didácticas..

Concluyendo diríamos que en efecto la práctica do-

cente diaria de Historia General en el 4to. y Sto. curso

en la mayoría de los casos no tienen planificación didác

tica previa, por lanto imposible que exista ajuste y co-

herencia entre esas dos instancias (la planificación y -

la ejecución del proceso).
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LA PRACTICA DOCENTE DIARIA SE AJUSTA A LA PLANIFICACION

CUADRO ESTADISTICO N -fu

POELACIO	 AUTORIDADESS	 PROFESORES

INDICADORESP

S 1 E M P R E	 1	 12.5%	 1	 10%

A	 VECES	 1	 12.5%	 2	 20%

N U N C A	 6	 75%	 7	 70%

T	 0	 T	 A	 L	 .	 8	 100%	 10	 100%
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ANALISIS DEL PROCESO METODOLOGICO DE LAS CLASES DE HISTO

RIA GENERAL DEL CUARTO Y QUINTO CURSO DEL COLEGIO "ZOILA

UGARTE DE LANDIVAR"

Consultamos a las autoridades y profesores del Cole

gio si el proceso de desarrollo de las clases de Histo--

ria General tienen todos los momentos metodológicos pres

critos por la didética?. Sus respuestas fueron h&s si—

guientes:

El 12,5% de las autoridades académicas y el 30% de-

los profesores de Estudios y Ciencias Sociales, sostie---

nen que la ejecución de la práctica docente "sí" tiene -

todos los momentos metodológicos, entendiéndose por ta-

les: las actividades iniciales, el desarrollo del apren-

dizaje y por su puestoola evaluación de los objetivos es

pecíficos propuestos en la planificación correspondiente

Para el 75% y el 50% de autoridades y profesores en

su orden, el proceso de desarrollo del aprendizaje "-

tiene todos los momentos metodológicos del interapendi-

zaje,

Para el 12,5% y 20% de los encuestados, autoridades

y profesores en su orden, el desarrollo del aprendizaje-

diario llevado a cabo por los profesores de Historia Ge-

neral, en "parte" tienen los momentos metodológicos.
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La conclusión es por demás evidente, las clases de-

Historia General tienen en forma parcial, los momentos -

metodo1gicos del proceso; pues en una clase se inicia -

con exploración de la cuse anterior, en muy pocas opor-

tunidades se realiza la motivación inicial, nunca se he

va a cabo el desarrollo de las actividades de elabora --

ción del aprendizaje siguiendo todos los momentos o fa-

ses del método que utilizan, lo propio ocurre con las --

técnicas de enseñanza-aprendizaje; muy pocas veces se --

lleva a cabo el refuerzo y la fijación del aprendizaje,-

casi nunca se evalúan las clases de Historia, al término

de las mismas.
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EL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CLASES TIENEN TODOS SUS -

MOMENTOS METODOLOGICOS.

CUADRO ESTADISTICO N Q 4
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EL PROCESO DE LAS CLASES TIENEN TODOS SUS MOMENTOS METODO-
LOGICOS.	 -

REPRESENTACION GRAFICA N Q 4L

R S I

AUTORIDADES	 PROFESORES
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AN/\LJSTS DE LA FRECUENCIA DE LAS EVALUACIONES DE HISTO--

RIA GENERAL

El 10% de los pro{esores. maniEiestan que realizan -

la evaluaciCn formativa relaciohada con la materia, al -

finalizar el tema de la clase, los alumnos y profesores

se abstienen de pronunciarse por esta alternativa.

Los profesores de Historia realizan la evaluaciCn -

al finalizar la unidad didcti.ca, manifiestan el 12,5%

de las autoridades, el 20% de los profesores y el. 14,5%-

de los alumnos.

La eva 1 nao iCn do la asignatura es mensual sostienen

del 70% al 75% de la poblaci6n encuestada y que obviamen

te corresponden a los tres sectores poblacionales que --

s is teri ticamente venimos mencionando.

E1, 12,5% de las autoridades y el. 13,5% de los alum-

nos afirman  que la eva liac i. Cii de la materia es bimensual

De estas a fi. umc.i.oneS y por supuesto del. conocimíen

Lo que personalmente tenemos nosotros por conocer muy de

cerca esta realidad, ii evai uaciCn que les profesores

realizan sobre el tratamiento de la materia es "mensual"

y para fines exclusivos de emitir una caiiiicaci6n de

c6inpuLo de- coníormi dad a Reglamento.
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A?PARTE DE LA EVALUACION TRIMESTRAL LOS PROFESORES REALIZAN

OTRA EVALUACION.

CUADRO ESTADISTICO NQ

POBLACION

	

AUTORIDADES PROFESORES 	 ALUMNOS.

EVALtJACION

	

SE REALIZA.	 f	 f	 %	 f	 %

	

AL FINALIZAR	 --	 --	 1	 10%	 --	 --
TEMA.

AL FINALIZAR LA
1	 12.5%	 2	 20%	 15	 14.4%UNIDAD.

EVALUACION

	

MENSUAL	 6	 75%	 7	 70%	 75	 72.1%

EVALUACION

	

BIMENSUAL	 1	 12.5% --	 --	 14	 13.5%

T O TAL 8	 100%	 10	 100% 104	 100%

5
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REPRESENTACION GRAFICA NQ 3

y
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ANz\Li-;ls i)E!. TRAJ'7-\M1 ENi'O Ii)IDT\C11 CO PEDAGOCJICO DE LA HTS-

l'ORl/\ GENERAL EN EL COLEGIO

Como es de dominio do todos autoridades, pro íesores

y al umnos sobre las ]. imi. tac iones didctiCO-pCdag69i.CaS -

en el tratamiento de la Iii storia General, consultamos a

varios sectores educativos del colegio, sobre las razo-

nes o factores para que esto ocurra; pronunciamiento que

-analizamos a contirivat:ian.

El mal trato did,ct.i.co de la materia se debe a la -

falta de pianii:i.cací6n correcta y oprtuna nos dicen el-

25% de las autoridades acac3mi.cas del establecimlentO, -

el. 20% de los profesores e....1.4,4% de los alumnos.

Uno, de los [actpres que de [ini. 1: i vamente viene 1 nc.i -

di crido en este prbtema es el dcsconoc.i.Ifl i.en to de.l proce-

so rnetodo.16q.i.co , naturei.mente por parte del profesor de-

[a materia, nos dicen autoridades, profeso-res y os tud.i an

tos, pronunc amiento ciuc- esL entre el 28% y el. 37,5%.

El mal. trto de Ja materia, segri el 25%, 30% y 26%

de los encuestados, on su orodn autoridades, pro{esores

y a umnos , se debe a i.a [a]. te de prepa raci6n científica.

Otra de las razones constituye la [alta de material

di,dctico, seiai.ari e]. 1.0% y c.L 19,2% de maestros y alum-

nos.
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L MAL TRATO DIDACTICO PEDAGOGICO QUE SE DA A LA ASIGNATURA

SE DEBE BASICAMNETE A LOS SIGUIENTES FACTORES

CUADRO ESTADISTICO NQ

POBLACION

111^[V:ARIABLE	

A

^-	 --
UTORIDADES	 PROFESORES	 ALUMNOS

f	 9-	 f	 %	 f	 %o

FALTA DE PLrNIFIC€ 2	 25%	 2	 20%	 15 14.4%
ClON.

DESCONOCIMIENTO
METODOLOGIO.	 3	 37.5%	 3	 30%	 30 28.8%

FALTA DE PREPARA--
CIENTIFICA	 2	 25%	 3	 30%	 28_ 26.9%

FALTA DE MATERIAL 1	 10%	 07	 6.7%
DIDACTIOO.	 --	 --

NEGLIGENCIA DEL --
PROFESOR.	 1	 12.5%	 1	 10%	 20	 19.2%

T 0 T A L	 8	 100%	 10 7100% 104 100%
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ANALISIS SOBRE PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO DE

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA GENERAL PARA EL-

CICLO DIVERSIFICADO

El 20% de los profesores y el 10,6% de los alumnos-

creen que para mejorar el tratamiento de la enseñanza-a-

prendizaje de la Historia se requiere básicamente el tí-

tulo y la especialidad de Sociales.

La experiencia es fundamental, dicen todos los sec

tores poblacionales de niestra investigación y que de u-

na u otra manera están involucrados el el hacer docente,

los encuestados que eestán con esta respuesta, f1ihca-

entre el 12,5% y el 20%.

Para mejorar el tratamiento de la enseíanza-aprendi

zaje de la materia en particular y de las ciencias socia

les en general se requiere: dominio del contenido cientí

fico, preparación y actinalización profesional dentro del

área y naturalmente disponer de una variedad de material

didáctcD, es el criterio de los interrogados, cuyps por-

centajes promediales de respuesta, están por el orden de

el 30%.

De manera que la conclusión que ded.cimos es de que

el tratamiento diáctico de la Historia General, de los -

Estudios y lassCiencias Sociales depende absolutamente -

deela idoneidad profesional de sus maestros, condición -
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que requiere básicamente de profesionalización a nivel u

niversitario, con su respectiva especialidad, pero además

experiencia y capacitación como actualización permenente

en aspectos curriculares relacionados con el área. Hasta

donde conocemos la institución. nosotros consideramos que

la situación pedagógica que venimos tratando ycque es --

muy deficitaria se puede1ir mejorando, paulatámente, ¡ni

ciando con una acción administrativa y académica fundamen

tal, cuál es,el de distribuir adecuadamente el trabajo-

y la carga horaria a los maestros en función de una se—

rie de condiciones que son de dominio de las autoridades

para por otra parte aprovechar racionalmente y del modo-

más eficiente posible, los recursos humanos con que ciiien

ta la institución.

De este estudio analítico se desprende que se acep-

tan a nuestras hipótesis en el sentido de que:

- El deficiente proceso didáctco-pedagógico en la ense--

fañza-aprendizajé de la Historia General en el codégio

tiene relación evidentemente con la falta de idoneidad -

profesional de sus maestros, incidencia que considera-

mos muy significativa.

- Las autoridades, y más sectores poblacionales involu-

crados en el tema que investigamos manifiestan que los

profesores no planifican y ejecutan correctamente la -

práctica docente diaria debido a la falta de prepara -
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ción y capacidad académica pero también debido a su ne -

glicencia y quemeimportismo frente a la cátedra.
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PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO DE LA ENSEÑANZA-APRE

DE LOS ESTUDIOS SOCIALES SE REQUIERE BASICAMENTE

CUADRO ESTADISTICO N Q fi

rA

POBLACION
AUTORIDADES PROFESORES	 ALUMNOS

VARIABLES	 f	 %	 f	 %	 f	 %

EL TIULO Y LA	 --	 --	 2	 20% 11 10.6%
ESPECIALIDAD

LA EXPERIENCIA
DOCENTE	

1	 12.5%	 .2	 20%	 15	 14.5%

DOMINIO DEL CONTE-
NIDO CIENTIFICO. 	 2	 25%	 2	 20% 20 19.2%

PREPARAC ION Y ACTUA
LIZACION DIDAC-PED	 4	 50%	 4	 40% 30 28.8%

DISPONEN DE VARIEDAD
DE MATERIAL DIDAC-- 1	 12.5%	 --	 --	 28 26.9%
TICO.

T 0 T A L	
8	 100%	 10	 100% 104 100%
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4.

La cuidadosa investigación bibliográfica, documen--

tal y de campo, no ha permitido inferir las siguientes,-

conclusiones:

1.- configurar un marco teórico conceptual sobre el tra-

tamiento didáctico-pedagógico de la Historia General

para el ciclo diversificado en sus cursos correspon-

dientes. Marco teórico científico que enfoca los si-

guéntes aspectos: conceptos fundamentales de la His

toria, función educadora decsu ensefianza, ideas regu

ladoras y básicamente consideraciones didácticas en-

el manejo de esta materia.

2.- El personal docente de nivel medio del colegio "Zoi-

la Ugarte de Landivar", no es precisamente el más i-

d6heo para el desempeño de sus funciones, debido a -

razones fundamentales; no tienen en la gran mayora-

título docnteéa nivel universitario, no tienen la -

especialidad requerida para el ejercicio de la cáte-

dra, no tienen la necesaria experiencia en el manejo

de la materia y no tienen cursos de capacitación y -

actuación didáctico-pedagógica.

1

3_. - Tampoco existe idoneidad en los profesores de Estu-

dios socialés, por las mismas razones anotadas en re

lación con el personal døcente de toda la institución.
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4.- Los instrumentos cwrriculares fundamentales que in—

tervienen en el proceso didáctico-pedagógico: planes

anuales de la asignatura, planes didácticos de unidad

e instrumentos de evaluación de los temas de c.ase y

de las unidades didácticas, adolecen de graves y --

grandes fallas estructurales, metodológicas y conte-

nidos.

5.- Existen grandes incoherencias entre los diferentes

momentos o fases del proceso de la enseñanza-aprendi

zaje de la Historia General, entre los objetivos y -

los contenidos e incluso con la evaluación, Eincohe--

rencias e ineficiencias entre los métodos, las técni

cas y los recursos didácticos que se planifican y

los que realmente se ejecutan en la práctica docente

diaria.

6.- Con la falta de planificación de las unidades didác-

ticas donde deben necesariamente estar los temas de-

clase, es muy difícil discriminar muchos momentos de,

el proceso de la ejecución de la clase, puesto que -

en el desarrollo del proceso no se avisoran: los ob-

jetivos, la clase anterior, la motivación inicial, -

las actividades correspondientes a la elaboración

del conocimientoentre otros aspectosfundamentales

del proceso.
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7.- Los recursos didácticos práctiacmente exclusivos

de la planificación y de la ejecución de la cla-

se, constituyen: el libro del autor Emilio Estra

da, que en calidad de "texto oficial" se viene .0
tilizando con todos los cursos.

8.- De las diferentes observaciones realizadas y cu-

yos datos están consignados en las fichas que ar.

nexamos a nuestra tesis pudimos concluir afirman

do que:

- Prácticamente no existe síntesis, fijación y -

refuerzo del aprendizaje.

- No se utiliza la pizarra y cuandó lo hacen, es

te uso no es correcto.

- No existe interacción entre maestros y alumnos

- Diríamos que las aptitudes y las actitudes de-

los maestros son muy limitadas, pues debido a-

sus modestísimas plaxif±áaciones y ejecuciones

de las clases, es muy difícil advertir, las --

mencionadas condiciones.

- No existe evaluación dec1se o en los pocos -

casos que se dan,sta es oral.

- Las técnicas usadas son: la verbalista y la --
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del dictado.

9.- El deficiente proceso didáctico-pedagógico en la en-

se?ianza-aprendizaje de la Historia General en el Co-

legio tiene relación evidentemente con la falta de i

doneidad profesional de sus profesores, incidencia -

que es por su puesto muy significativa.

10.- La póIación involucrada en la investigación: autor¡

dades y profesores coinciden en admitir que 1,a plan¡

ficación, la ejecución y la evaluación de las clases

son didácticamente incorrectas, debido a la falta de

preparación, capacitación y actualización pedagógica

y metodológica; pero también debido a la falta de ma

terial didctiáo en sus clases, así mismo el quemeirn

portismo y negligencia de sissprofesores.
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RECOMENDACIONES

A continuación y como resultado de nuestra investiga

ción y obviamente en virtud de las conclusiones se?íala--

das, presentamos algunas recomendaciones:

1.- Que por su gran importancia, se difunda los resulta-

dos de la investigación bibliográfica, documental y-

de campo, entre las autoridades administrativas, aca

démicas y profesores del colegio 'Zoila Ugarte de --

Landvar".

2.- Que se difunda entre los profesores. en general y par

ticularmente efltre los profesores de Estudios y Cien

cias Sociales, con sentido teórico práctico los as—

pectos conceptuales fundamentales en torno al contex

to curricular de la planificación, métodos, técnicas

e.ecución y evaluación del proceso del interaprendi-

zaje de la Historia General.

3.- El colegio debe organizar y ejecutar programas curri

culares de actualización técnico-pedagógico que tome

en cuenta los aspectos más fundamentales, a saber:

- La planificación anual, de asignatura o de curso.

- La planificación dé la Unidad Didáctica.

- El estudio de los métodos fundamentales y sus pro-

cesos correspondientes: básicamente los métodos ge

nerales, el inductivo-deductivo y loa métodos espe.
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ciales de los Estudios y las Ciencias Sociales.

- El conocimiento teórico-práctico de las técnicas

de la enseñanza, del aprendizaje concretamente so-

bre este tema, las técnicas de estudio.

- El proceso didáctico pedagógico de la ejecución de

la planificación, mediante las cuales y gracias a-

a las clases demostrativas, se desarrollan habili-

dades y destrezas en las actividades explorativas-

de la clase anterior, cómo hacer la motivación ¡ni

cial, la enunciación del tema de clase, cómo ile--

var a cabo las actividades compatibles con el pro-

ceso metodológico de la evaluación de conocimien--

tos, que iniciando con la observación, concluyan -

con la aplicación y demostración del conocimiento.

- Proponer mancomunadamente en virtud de las bases -

teóricas y de la experiencia docente, un gran lis-

tado de actividades válidas pedagógicamente para -

la síntesis, fijación y refuerzo de la clase.

- Aprovechar de circulares, folletos reuniones, semi

narios talleres para un conocimiento teórico-prác-

tico de lo más fundamental de la evaluación: con—

cepto científico y filosófico, clases de evalua --

ción, de pruebas, elaboración, aplicación, oportu-

nidades de hacerlo, al término de un tema, de una-

unidad, mensual, trimestral,y anual; revisión, co-

rrección, calificación, difusión o comunicación de
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los resultados, toma de decisiones y la retroali--

mentación de todo el proceso, obviamente en uno o-

muchos momentos que lo requieren.

4.- Que los organismos y el personal correspondiente del

colegio, oriente y asesore oportunamente en la co --

rrecta utilización del tiempo libre de los estudian-

tes, mediante la utilización de técnicas de estúdio,

de trabajo, de descanso, de la realidad de deportes,

de actividades prácticas y artísticas y una serie de

compromisos sociales y culturales dentro y fuera del

colegio, dentro y fuera de la casa (hogar).

5.- Lbs profesores de Historia particularmente, pero los

de Estudios y Ciencias Sociales en general, organic t

-zar y mantener vigente en el colegio y el hogar un -

Rincón de Ciencias Sociales.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA AUTORIDADES DEL COLEGIO "ZOILA UGARTE DE

LANDIVAR"

TEMA: " ANALISIS DIDACTICO-PEDAGOGICO DEL PROCESO DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA GENERAL,

EN EL PRIMERO Y SEGUNDO CURSO DEL CICLO DIVER

SIFICADO DEL COLEGIO NACIONAL "ZOILA UGARTE

DE LANDIVAR" DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DU-

RANTE EL AÑO LECTICO: 1992 - 1993".

OBJETIVO: Conocer los aspectos fundamentales, relaciona

dos con la planificación, la práctica docente

y la evaluación de la Historia General.

DATOS INFORMATIVOS:

ENCUESTADO..............................................

ENCUESTADOR: ............................................

LUGAR Y FECHA: .........................................

INSTRUCCIONES:

A continuación le adjuntamos una serie de interrogantes-

que de acuerdo con su opinión deben ser contestadas. Le

encarecemos precisión y claridad en cada una de las r
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pruebas, marcando con una (x) dentro del paréntesis res-

pectivo; las respuestas abiertas respóndalas en forma

concreta en el espacio previsto.

CUESTIONES:

1. En las evaluaciones de las Unidades Didácticas de His

toria General, qué tipo de prueba utilizan los

profesores?

- Pruebas objetivas

- Pruebas orales

- Pruebas de ensayo

2. Los profesores de Historia General toman en cuenta en

la planificación todas las unidades didácticas.

- ( ) Todas las unidades didácticas

- ( ) Pocas unidades

- ( ) Ninguno

3. En la planificación de las Unidades Didácticas están-
a u ni.
diseñadas metodológicamente en forma correcta?

-Si	 (

-No	 (

-Enparte	 (
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4. 1a práctica docente diaria se ajusta ala planifica -

ción?

Siempre.

A veces

Nunca.

5. El proceso didaetico de las clases de Historia, tiene

todos sus momentos metodológicos?

Si

No

En parte

6. Con qué frecuencia se realiza la evaluaci6n de la ma

tena?.

Al finalia la aSe'.:T,:::5::(m ).

Al finalizar la Unidad Didáctica.

Mensualmente. (

Bimensualmente.(

7.- Qué tipo de pruebas predominan en las evaluaciones--

de las Unidades Didácticas

8. (	 )	 Falta de una planificación adecuada.

Desconocimiento metodológico.

Falta de preparación científica.

Falta de Material didáctico.



Negligencia del profesor.

GRACIAS POR SU COLABORA

ClON..



/	 :	 L :S T RiB	 E ÍFIB	 LEL FERSUNL jCCETE EL c:
/	 --

NACIONAL 2O 1Á UG.ART.. DE LANDIVAR	 ANO LECTIVO 1.992	 1..993

	

Oúm o No Ni-
No	 NOMBRE	 TITULO ESPECIAL - FUNCION	 CURSO	 TOTAL	 OBSE

26	 Almeida NegTete, 	 B.EE.I1M 	 Prof.Matexn5.t. Profesor 	 tsia -	 52 A B	 5 h o/p

- José Asdrubaj.	 -	 -.- -- 	 Laboratorio	 52 AB	 2 h clp 

Mateticas	 49 DEF	 2 h OM
Ásoc. Clase	 142 D	 2 li	 1 22 li Prof.Guía

27	 Tbxnaselli Moreno	 Ing. Civíl 	 Prof.	 ______________	 A	 2 b c/p
Olga Leonor	 Física	 62 BC \	 6b cLp L.	 -

Laboratorio	 62 A	 2 li c/p

Física	 52 CD	 'J 2 h c/p
•	 Fsica	 4Q. DEP	 2 h c/p G22 Ii1

AREA	 DE	 ESTUDIOS SO CLA 'ES	 1
B. HE* NM	 Ins.Prof. de Profesor	 -Este- sociales 12 kBCD

FLiosofía 	 Asoc. Clase	 lA A

Lcd.a.	 Sociología.	 Brofesora	 Profesor	 Este Sociales 12 EFGH
,-	 1soc. Clase-	 14 G

Prof.Éd..Prini	 rofesor	profesor

B.CC. Es. -	 jPxofe Ed.	 •4lnsp. Pr	 Est. Sociales 122 F

si ca

Paredes Crz, Oscar	 Prof'Est.dios Insp. t rofesor	 Est.Sociales	 32 .
Enrique	 Sociales

Iíiguez Luzuriaga, 	 B. CC. EE.
	 Profesora	 Profesora	 Est,Social4s	 2A ABCD

Asoc. Clase	 22-. D

García Pineda,	 B. CC.EE.	 • Profesora	 Profesora	 Est.Sociales	 3. DEFG
Bolivia Isabel

Torres Vallejo,
Angel Mario
Pacheco Mosquera,

Campuzano Castro,

2b
	

22 h prof. Guía

5b
2b
	 22 h Prof. Guía

thspector

5h	 5h
Inspector

5h	

1
	

ector 1

5h o

2 hJ
	 22 h rrof. Guía

5h c	 20 h



O DEL 	 'EL	 ...._	 :a TEDL	 ( .'

NACIONAL ZOiLAUGAFEDE LANDIVAR	 ANO LECTI V 	 t992

No -NOMBRE	 TITULO ESPECL1	 FUNCION	 CURSO	 TOTAL	 OBS1
BRAMIENTO	 QUE DICTA	 SEMANAL

-35' Holdn Izquierdo, --- B.CC.EE.	 - - .	 Ihepa xofeso2 Prof. Inspector Est.Sociales 	 22 G -	 5 b -	 5 h Inspector

Held.a Peregrina - -	 -	 de Castellano	 -	 -'-	 -	 '----	 - -	 -.	 -

	

136 Cabrera Ortega, Maxcia Be Cien.Adrnin	 Profesor	 Profesora	 Este Sociales	 32 BC •-	 5 h C/±'

izabeth	 C.Naturales	 32 PG -	 5 h c/p
-	 Asoc. Clase	 32 F	 , 2 b	 22 h	 Guí

Foiiz Porras, Jaime	 Lcdo.	 socioiogra	 Profesor	
rofesor	

Investigacin	 62 ABCDE , 2 Ii c/p
Guido	 '	 ' Investigacin	 4	 -., 1 h o/p

Eist.del Ecuador 62 DE	 4 h 2/p 21 li

González Llewy,Manuel BoCC..	 Prof.Ciencia Profesor	 I$gica y Etica 4ja CD' 3 h c/p

Rodrigo 	 '	 Sociales 	 Lsoc. Clase	 42 H	 2 h /p	 23 h Prof. Cu

García Unda. Martha	 B.CC.EE.	 Profe,Cienciac, Profesora 	 Geog.r. Humana.	 42 GEl	 3.h c/p

Esther	 Sóciales	 Kist.General	 42 ABC	 2 h c/p

Cvica	 62 AB	 4 li c/p 19 h

Caxnpuaxio, Carmen 	 Lcd.a	 Ciencias de	 Prof.Ciencia Profesora	 liist. General	 40. DE- SEM 2 li o/p

del Pilar	 la Educaci&i Sociales 	 Teoría del C.	 62 DE	 1 h c/p Asoc. as
'loso±fa	 52	 3 h c/p 21 h

Garcia Pardo, Clara 	 Lcda.	 5ocioloa	 Profesora	 Z'rofesora	 Hist.General	 52 ABCD	 2 li c/p

Luz	 .	 Hist.Ur3iversal 52 EF	 4 h o/p 16 h M.Cons.Di

	

iz VLsq ez, Leticia Prof.Ed..Mdi Literatura	 Profesora	 Ins.Profesora Hist.General 	 50.	 2 h c/p

del Rocio	 Prob1. Filo s6fic 62 ABC	 2 h c/p 10 h Inspector

Barzola Castro,	 Abogado	 Prof. Ciencia Profesor	 Geograffa Econ. 42ABCDEF'G 2 h c/p

Alcides Roberto	 Sociales	 Crvica	 62.	 .9 2 h p

Asoc.Clase	 62 E.	 Rl 2 h/p	 L21 h Prof.Gu.

37

38

39

42

43



.i.ogica	 iea

Asoc. Clase
Psi e. Clínico	 Prof. Ori entac Pro f. Orientador Psi o. Generales zianmez,

3hc/p 1 6h42 G 

adinirii strac.

José Abd.cxi	 Vocacional	 Vocacional	 Psic.Socia].
Pesantes Idiovo,	 Lcdo.	 Sociología	 Ins.Profesor lins. Profesor 1 Historia
Eliodoro Marsa  	 Cien.Socialesl 	 Universal
Ramn Iíliguez, Fanny Lcda.CC.EE.	 Psic.Educac. Prof.Orientad. I Orjen-tadora	 Ciclo Básico
Elizabeth	 Vocacional_TVocacionalSrnflin .Tm411r.	 -P t',	 -	 -	 - --agug.a	 .nsp..roresor. ms. Prof.	 Hist.Universal 42 1
Isaurina Corma	

--	 Eist.Lmjtes	 16A EF

O DEL D 1,:) Ri	 Vu .iE. TR(JC DEL FEJS(N	 cLNT E 'EL co
NACIONAL ZOILA UGART DE LANDIVAR 	 AÑO'LECTIVO 1.992 	 1.993

NOMBRE	 TITULO E5PECIAL0M EUNCION	 CURSO
SEMANAL 	 OBSE

Pizaxro Zúñiga,	 - B. Industrial	 ProfesoraInsp.Profesor ... i.ologa Gral.. 52 AB	 2 h c/p
Carmen María 	 -	 --	 -	 .	 Probl.].os6fic 62 DE -	 2 h c/p 8 Ii	 Inspectora
O].lague Crdova, 	 Lcd.a.	 Adiniriistrac.• Prof.Estudios Profesora	 Geogr.Econ&1]ica 52ABCDEF '- 2h c/p
Maria Ai.iñliadora	 .	 Sociales	 Geog.Kumana	 62 DE	 P 4 li o/p

Asoc. Clase	 52 P	 1 h	 21 li Prof.Cufa
Jaramillo, Edd.a	 Lcda.	 Sociología	 ?rof.Ciencias Profesora	 Socioloa	 42 CEZt. 2 li c/p
Guitermiria	 Sociales	 Socio1oga	 52 EF	 2 li c/p

Sociologfa	 62 DE	 2 h o/p
eog.Huznan.a 	 52 EF	 . 4 li c/p 22 li

471 Gu.azi Carrin,	 ILcdo.	 Adiniriistraci iProf. Comercio Profesor 	 Econom:fa	 42 1	 2 li
Maruiel Alberto

No

45

49

50

51

p

p

p

3 li c/p
? h c/p 7 li 1 Inspectora

42 1	 2 h	 22 li Prof. Gula
52 CEF	 2hc/D
62 DE	 2 h c/	 12 h Orient.Voca
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.	 NACIONAL ZOILA UGART DE LAND!VAR 	 ANO LECTIVO 1.9 2 	 1.993

INo	 NOMBRE	 TITULO ESPECIALI. FUNCION 	CURSO	 TOTAL	 OBSE
 QUE DICTA 	 SEMANAL

-52 Izquierdo Medina,	 B. CC.EE.:	 Prof.Ed..B. sic Profesor	 Elem.Economía 4ABCGH	 2 h c/p

— Feliz Arturo	 flem.EconoInía 52 ABF	 2 li c/p
Ele!n.Economía 62 ADE	 1 h o/p 21 li

53 Campoverd.e Elizalde	 Prof.d.Mdi.a. Fedagoa	 Inspector	 Insp.Profesor Historia de la.

- F1utarco	 .losoffa	 2 h c/p	 6h Inspector

54 OSn Ramírez, Hilda	 B.CC.EE.	 Ins.rof.	 Insp.Profesor Cívica	 62 CD	 2 h c/p	 4	 Inspector

Victoria
-	 ABEA DE CIE CIAS NA11RA1 

55 Jimriez Hernnd.ez,	 Doctor	 Odontología Prof. CC..	 Profesor	 Cienc.Natuiaj.es 12 ABCD	 5 h c/p

-	 a21cico Santiago	 Asoc. Clase	 1 D	 2 h	 22 h

56 Romero Orellana,	 Doctor	 Quím.Indus. rof.CC.i'1. 	 Profesor	 Cienc.Natuiales 12 EFGE	 5 li olp 1

Carlos Enrique  	 Asoc. Clase	 12 U	 2-h	 22 li Prof.C-uía

57 Andiade Chica,	 Ingeniero	 Agr6nomo	 Profesor	 Profesor	 Cienc.Natu.rs 22 ABC	 5 11 c/p

J05 Abelardo	 Cienc.Naturales 32 -A	 5 h o/p

B. CC.EE.

U.Lga »iaria

59 Arcaya Olaya, Rita	 B.HH.I1M.

Celina

60 :Campuzano Castro, 	 Doctora

- Lucía Hipatia del R.

Asoc.Clase22 C

	

Profesora	 Cienc.Naxurales 2& DFaF'G

Azoo. Clase	 22 G

	

Profesora	 Cienc.aturales 32 BCDE

	

'rofesora	 Química	 -	 52 CD

Laboratorio	 52 CD

Química	 62 A

A.soc. Clase	 52 C

2 li	 22 li (Pro±'.Guía

5 h c/p

2 h	 22 h Prof.Guía

5 1c/p 20h

6 h C/p
2dc/p
2hc/p

1 h	 19 h Prof.Guía

Profesora

Profesora

Química y	 Profesora

Farmacia
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DATOS INFO!iATI VOS

1 • 1 Nombre del Plantel: ZOILA UGAETE DE LANDIVAP

1.2 Lugar	 : Santa Posa

1 .3 Curso	 : SEGUNDO ITUy IT E' U .

1.4 Ciclo	 . DIVERSIFICADO	 L1spec.

1 5 Túmei-o de Alumnos
1 .6 Área	 : CINCIAS SOCIALES

1 .7 Materia	 : HISTORIA UNIVEPSAL

1.1  Pro fesora	 : Lcda. CLARA GANCIA PANDO

1.9 Año lectivo	 : 1992- 93
2.- OBJETIVOS:

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de:

2.1 Comprender el aporte que dieron los inventos, para la realización

de los grandes descubrimientos geográficos y el desarrollo cien-

tífico y tecnológico.

2.2 Conocer las principales obras del arte renacentista, sus repre-

sentantes y la proyección en la vida cultural de la colonia es-

pañola.

2.3 Apreciar las consecuencias de la Reforma en las nuevas orienta-

ciohes que tomó el Cristianismo, a partir de la Edad Moderna.
2.4 Evaluar la influencia de la !?evolución Francesa en la Indepen-

dencia Americana,

2.5 Interpretar las concepciones económicas y las condiciones que -

determinaron el desarrollo industrial en Europa y la nueva es-

tructura socio-económica del siglo XIX.

2.6 Comentar críticamente los problemas contemporáneos que más inci -
dencias tienen en nuestra realidad socio-política.

3.- CALCUiO DEL TI.ii'lPO: 30 semanas por 4 períodos semanales. 120 períodos.
• - iI TU LOS DE LAS [1 UI DADOS

4.1 DIAGNOSTICO y JJive].ación de conocimientos 	 5 períodos
0.2 Introducción a la Edad ¡-loderna.	 10
4. 3 'El i:enacimiento .	 1 2

4 . 4  La Reforma.	 12
4. 5 La Contrarreforma.	 8
4.6 La Lucha por lahijemonía Europea. 	 io
1.7 Crisis del Absolutismo.	 12	 U

4.8 Independencia de las Estados Unidos.	 8	 "
14 ,9 introducción a la Edad Contemporánea.

4.10 La Revolución Francesa.	 1214,11 Eoca Napoleónica,	 8

0



/. .12 Difusión de las ideas republicanas y socialstaS. 5 períodos

.13 Las Gu	
Merras undialeS.	

12	 U

5.- CONTENIDOS:
uebas de Diagnóstico y Nivelació n de conocimin.

5.1 Preliminares- Pr 
5.2 Dinámica de grupo.
5.2 Introducció n a la Edad Moderna.

5.2.1 Ubicación cronol6gica.

5.2.2 Surgimiento de la Edad Moderna.
5.2.3 Grandes Acontecimientos de la Edad Moderna.

5.2.11 Los	
ula,paPel y la imprenta.

5.3 Viajes y Descubrimientos GeográfiC0.
5.3.1 El 1)sCUbrimflLe nt0 de AmriCa.

5.3.2 Otros Descubrimientos-

5.3.3 
Consecuencias de los descubrimientos geoarficOS:Científlco8,

Económicos y Políticos.Análisis Crítico.

5. El penacimientodade5
5..1 l Humafljsrmlo.(Jrigen y Difusión.
5. 2, 

ElenaCimieito Italiano.Los Grandes Maestros del Arte:Leoflar

do da Vinci,jIiguel Angel, Rafael y Ticia1O.

5.14 .5 El Renacimiento en Espafia.NePresetant5s importantes.
El P.enaCimi(t1t0 enotros países eurOpOS.

5.5 La Eeforlila.
5.5.1	 55p51jgbo3as,PolitiCas y Ecocómicas.

5.5.2 artífl LuterO,Juafl Calvino,Erlrique
	 . Su influencia en elVIiI 

Medio UristiaflO.

.6 La Contrarreforma.

.6.1 CaUsa:prifl(1P-

5.6.2 Ignacio de Loyola. La Compañía de Jesús.

5.6.3 Los Jesuitas en AmriCa.
5.6. L 1 El Concilio de Trento.

5.6.5 La Inquisición.JUIalísis crítico.

5.7 Lucha por la Hegemonía Europea.
9 .	 EspañaEspaña

 y el panorama europeo a mediados del siglo XVI-

5.7.1.1

	

	
i siglo de Oro en España.

Carlos y y Felipe II. 

5.7.2 Francia.
5.7.2.1 Luis XIII.
5.7.2.2 Luis XIV. El siglo de oro.

5.7.3 inglaterra.
5.7.3.1 isabel 1. Los cambios económicos.

5.7.3.2 Cronweli. La Revolución Inglesa
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5.8 Crisis del Absolutismo.

5.6.1 Concepciones filosóficas del siglo XVIII.Los Enciclopedis-

tas.

5.8.2 Manifestaciones del pensamiento político.

5..3 Los Avances científicos.

5.6,4 El Despotismo Ilustrado.
5.9 lndependncja de las Estados Unidos.

5.).1 Causas de la Independencia.

5.9.2 Personajes y Hechos importantes.

5.9.3 Declaración de la Independencia y su repercusión en Amrica

5.l0lntroduccj6n a la Edad Contemporánea,

5.10.1 Ubicación Cronológica.

5.11 La Revolución Francesa.

5.11.1 Causas económicas, políticas y sociales.

5.11.2 Los Estados generales.

5,11.3 La Asamblea Nacional Constituyente.
5.11.4 La Toma de la Bastilla.
5.11.5 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
5.11.6 La Primera Constitución,
5.11 .0 Repercusión de la Revolución Francesa en América,

5.12 Epoca Napoleónica.

5.12.1 biografía de Napoleón Bonaparte.

5.1.2 invasión a Espafla.Consecuenc±as en América.

5.l3Difusión de las Ideas Republicanas y Socialistas.
5.13.1 ¿1 Capitalismo y el Proletariado,
5.13.2 El problema social y la legislación obrera.

5.13.3 El Socialismo Científico. Carlos Marx.
5.14a Primera Guerra Mundial,

5.14.1 Causas Importantes.

5.14.2 Síntesis de la Guerra.
5.14.3 La Revolución Husa. uct, 1917.Causas y Consecuencias.
5 . 14.4 Lenin, Líder de la Revolución Rusa.
5.14.5 Consecuencias: Económicas, Folíticas y Sociales.

5.15 La Segunda Guerra Mundial.

5.15.1 Antecedentes.

5 .1 5.2 Causas Principales:

5.15.2.1 El Fascismo. Origen y expansión.

•5. 1 5..2 Síntesis de la Guerra.
5.15.2.3 Consecuencias:Políticas,.con-n ijcas y Sociales.
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,	 6.- i.cU1sos 1)1 DA CTI COS.

6.1 Bibliografía:

Del Profesor

SEIGNOBOS, CHARLES Historia Universalflu . a, tornos 11,111,

Y LV, Edic.Argentina SPL,Buenos Aires,1977
SE000 ELLA[JRI , Oscar L os Jodemos y CQfl	 Edi t.

Kapelusz,Buenos Aires, 1978.
BROM,Juan

Mxico, 1981.

MILLAN, Jo s iR.	 0Edi t .Kape -

.UJSZ,uenos Aires., 1 965.
O.TIZ ,I'larcelo

	

	 tf!flOrflQ, Edi t. -
Universitaria, Quito, r973.

RUSENTAL ,M. yCUIN, P 	 Ediciones
Anauta,Transcripcjón de la edición 1940-

AJiidl'IUSUalyersal,Ediciones Lurnarso , Guaya-
quil, 1980.

NENDO ZA, Luis Anibal Crisis Política Econ6i1jica yal__dejJtUndQ

QflneQ, Impresos Nueva Luz, Guayaquil,
19.80.

De]. Aluono.

SECCO, ELLAUPI , Oscar Los Tiempos Hoderno y

Jo sé

hojas dc papel,rnapas,
gráficos, etc.

Ye - i)ESCNIFOIN i)21 POCE5O JjIDACTICO
7.1 ¿vocación y/o 1ioLivación.

('.2 xrlicac:Lón teórica. Anotaciones importantes en la pizarra.

7.3 Adetracción del Conocimiento.
7.4 Generalidades.
7.5 Conclusión del Conocimiento.
7.6 Preguntas y repreguntas.

7.7 Interpretación de lecturas.
7.8 Aniisis crítico.

7.9 Pesómenes Orales y/o escritos.

7.10 Realización de cuestionarios.

7.11 Cuadros Sinópticos.

7.12 Exposición Oral de trabajos escritos. (investigación en ecuino)

7.13 Consultas de temas específicos.

7.14 Revisión de los trabajos.



Santa Po sa 2 20 de I'layo de 1992

; .\

-.5--3 - EVA LUA CI 0 

.1 Lecciones Orales y escritas.
:).2 Trabal0 5 de AU1ICaCjÓn
3.3 esrn05 do 1a G clases.
8.4 iruedas escritas

3.5 evisi6n,correcc6n y 
calificación de trabajos

3.6 Exuosjc6 Oral de trabajos en grupo.
8.? Debates sobre 

ternas de actualicla(3.
- UB.S . Vil CTOTS



j.•	 \

PLAN DIDACTICO AiUAL

1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

DATOS flFO1ATIVOS:

Naubre del plantel
Ubicación:
Curso

Paralelos
Nimero de aluninos
As ignatura
Anca:
Nombre delprofesor:
Mío Lectivo

Zoila Ugarte de Landíva
Santa Rosa, El Oro
Cuarto
G - H -i

Historia Universal y del Fc'uador
CC. SS.
Lcdo. Eliodoro Pesntez lo t'oflhtl/?

1 99 2 -1993

2. OBJDPIVOS GEITERAL1

Al trnino del período lectivo aspiramos a que el alumno sea caz de:
2.1	 Conocer las carqcterísticas fundamentales del proceso evolutivo de la espe

cie huiaria, en base a los restos arquel6gicos conocidos.
2.2 Analizar y valorar los aportes culturales positivos de las diferentes cul-

turas de la antigiíedad que han tenido incidencia en el desarrollo de la c.
vil izac 16n hunana.

2.3. Identificar y clasificar las civilizaciones antiguas en áreas geogrficas
de acuerdo al C.,rado cultural alcanzado.

2.4 Valorar la importancia de la escritura como aporte cultural en el desenvo
vimiento de la humanidad a través de las diferentes eta,-...as de la historia.

2.5. Relacionar, cariarar y valorar los diferentes acontecimientos 'universales
con los de nuestro país.

2,6. Analizar y valorar la importancia del descubrimiento de América al conmemo
mr el presente ao los quinientos aíos de este acontecimiento histórico.

3. CALCULO D1 T I1PO
3e1	 lloras semanales : 	 3

.2	 Clases 1 :rq, uidas	 3X 30	 90

4,

41	 General :dades	 12 clases
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(h'e'r... P s l v,/

La Prehjst oria

Edad Ant Qua:
China. India y Egipto
La Mesopotarn la

Los Hebreos , Fenicia

Los Medos y Persas
Edad Media:

El Imperio Bizantino
El Imperio Carolingio

Las Cruzadas y foimaejón de Nacionalidades

4.2
4.3

404

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

5.

5.1

2
14 clases

20 clases
12 clases
10 clases

8 clases

6 clases

4 clases
4 clases

11 UIDOS

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: GENERALIDADES

5.1.1 Contenido científico de la Historia. Su importancia . Historj4 Pragmática
y genética.

5.1 • 2 Diferencia entre los conceptos  civil
izad ón y cultura

5.1.3 División de la Historia y sus características generales
5.1.4 Fuentes y Ciencias auxiliares de la Historia.

5.2	 SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: [J

52.1 La aparición del hombre en relación a las eras geológicas
5.2.2 F6s ilesjehjst6rjcos de la evolución de la esFecie humana y comparación

con los de Ainórica y Ecuador.

42.3 Los Progresos del Páleolítico. Instrumental de piedra y hueso. El fuego.
.2.4 La Revolución del Neolítico. Dom esticación de an:rnales, cultivo de la tie-

rra, alfarería, primeros tejidos. Invención de la RUEDA.

.2.5 La Edad de los metales; desarrollo de la econanía, invención de la escri-L-u
ra y comienzo de la Historia. Anális is y criterio

53	 TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA: LA EDAD ANTIGUA
5.3.1. La China
5.3.2. Hedió Georfjco.

.3.3 Síntesis de la evolución histórica
3.3.4 Ideas religiosas y morales. Lao Ts6, Confucio y lIencio
5.3.5. Inventos y proesos de la China: Análisis y C±iterio

5.3,6 La India
5.3.7 Medio Geográfico
5.3.8 Síntesis de su evolución histórica
5.3.9 Ideas religiosas y morales: Vedismo, Brahamanismo. Budismo y su influencia

en la oranizacj6n política social, ctlturai y econ6ica
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5.3.10. 111. arte Aporte científico

-,1.).

5.3.12.
5.3.13
5.3 14
r
_) •-,.

Medio Georfico. El Nilo y su importancia

Períodos de desarrollo de la civilización egipcia y sus características
La religión egipcia. incipales Dioses. Leyenda de Osiris

Cultura, arte, escritura jeroglífica.

5.40	 CUARA UNIDAD DIDACT ICA: LA MES0PO1IA

5.41. Medio Geocfico. La importancia de los ríos Tigris y Eufrates.
5.4.2.	 Períodos de desarrollo de la o viización de los pueblos de la Nesopo-

taynia y sus características.

5043	 Babilonia y el Código de ILwn'urabi. Análisis crítico

5.4.4. Asiria Religión, organización mibar y su influencia en el Medio Oriente.
5.4.5.	 Aporte. cultura], de estos pueblos. Ciencia, arte y escritura.

5.5,	 QUfl'TA UN IDAD DIDACT lOA: LOS BEBREOS

55.1. Medio geogrfico, origen del pueblo hebreo.

5.5.2.	 Organización política social: Tnfriarcas, re yes, jeces
5.5.3.	 El Cisma. Análisis crítico.

5.5.4.	 La religión hebrea, su importancia.

5.6.	 Fenicia

5.6.1.  Medio geogrIico y su mfluencia
5.6.2.	 Enansi6n Política y econ&nica: Colonias, factorias, industrias y comer—

do	 Cartago y su irnpornncia

5.63. 111 alfabeto y su trascendencia cultural.

5,7.	 S2A TJITIDAD DIDACT 1CM LOS MEDOS Y PERSAS

57.1	 Medio geográfico. Origen de estos pueblos

5.7.2. El Imperio Persa y expansión política Ciro y Darío
5.7.3.	 Organización del Imperio. Legislación

5.7.4.	 Zoroastro y sus tradiciones Zend Avesta

5.8
5-3-1-

5.8.2.

5-8-3-
5,84

508.6
5.8.7

SEIT ]lIA UNIDAD DIDACT lOA: LA EDAD MEDIA

La Edad Media : Visión ranorniica

Principales reinos hraros y su conversión al cristianismo
1L Imperio Bizantino
Marco Geogrfico

Organizaci6n social y política del Imperio: Características
E]. Enperador Justiniano. Obra phlítia y militar.
El Arte Bizantino y su influencia
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5.9
	

OCTAVA UNIDAD DIDACT lOA: EL ]MIflIO CAROLflTGIO

5.9.1	 Reino de los Francos: Características

5.92 Carlo Magno: Organizaci6n administrativa del Imperio

5.9.3. La escuela, las letras y las artes en la 6poca de Carlo Magno.

5.9,4 La desaparici6n del Imperio Franco. El reparto de Vercldn. Imasiones

normandas.

5.10	 NOVENA UNIDAD DI])ACT lOA: LAS CRUZADAS

5.10.1 Causas religiosas, sociales, econ6rnicas y políticas

5.10.2 Origen y desarrollo de las Cruzadas. Consecuencias

5.11	 Formación de nacionalidades

5.11.1 La Carta Magna. Antecedentds y consecuencias

511.2 Los capetos y el abuolutismo

5.11/3 España Los re/es cat6licos y la anificaci6n espaFola

5.12.1. La Calda de Constantinopla

512.2. Causas y consecuencias.

6. RECURSOS AUXILIARES

Se utilizaran niaras, revistas, textos, folletos, :peri6di.cos, material

audiovisual y todo lo relacionado con la conmemoración del Quinto Centena-

rio del Descurjjnjento de Amrica.

7. DESCRIICN DEL PROCESO DIDACTIO

Ubicación en el mapa de los pueblos estudiados

Lectura y análisis de artículos de revistas, periódicos.

Elaboración de cuadros sn6bicos

Obseraci6n de grficos y gi'aados relacionados con los-Lemas propuestos

Anl;.sis de noticias relacionadas cn hechos Jmportantes para la humanidad

E\TALUAO ION

La evaluación se hará ror medio de lecciones orales y escritas, trabajos

de consulta, prácticos y exposiciones de tenas frente a los ccnpaíeros.

Pruebas orales y escritas.

BIBLIOGRAFIA

ELLAURI SECO O

ARGOS • ENCICLODIA TLATICA

La Ant igiedad y la Fad Media

Historia Universal

Se podrEÍ, consultar cualquier otro libro referente a la materia.

Lcdo. Eliodoro Pes.ntez T.
PROFESOR
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lcdo tuis AbertoRo/nán A.
VICEURECTOfl ..Á#

J.

5

NOTA: Quiero dejar constancia de que el presente alio lectivo, en lo que
respecta a las clases de Historia Universal en los iaralelos a mi car-
go sern bastante irregulares debido a la mala elalDoraci6n del horario,
pues teniendo adem á s de profesor las funciones de Inspector de Curso,
se me pone con el un paralelo las primeras horas y con el otro las ial-
timas, siendo en este lapso las que ins utiliza inspección rara el res-
pectivo control. Por este motivo pido de la manera ms cordial se dig-
ne arreglar esta situaci6n an6mala.

Santa Rosa, Mayo de 1992

1*	
—L-, 

(-Z^5 ^^,

	

I.

PROFESOR
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Contenido científico de la His-
toria. S`u importancia.

Diferencia entre los conceptos ¡
civil izac 16n y c1iTLtu..a.

?°±tancia del estudio de
.torj.a.
La divisj6n de la Historia y ¡
las características generales ¡
Puentes rJmordiales y secunda-!rias de la Historia
Ciencias aiudljes de la His-
toria	

1

!OSicj6n oral.

Bnpleo dé Maias
Resimenes orales y escritos. 	 cj se

la hará ejase
Reconoc imiento de las fechas 1 Recortes de eri6djcc lecciones Orales
v hechos hist6rloos que sirvefl evUt	 de los res ect-;
de liite a las diferentes	 a ,e c.	 vos resumnenes al
Edades de la Historia

final del capítijj
/	 .	 estudiado.

&n1isic crítico y razonado
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Lo° iodb P s ei
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.1992 - 1993	 .	

D Dl; Desde 11 mayo	 sta: 5 Junio
Cn	 1

orar el verdadero con- ¡¡ tenido Ciefltfj00 de la	 ¡¡ Histoi'ia0
r Diferenciar los conceptos

Civil izac i6n y cultin,
Reconocer los límites de

¡'las edades hist6rjcas con ¡
acontecimientos y fechas. ¡

l '-Reconocer las fuentes 
i-j

mOrdiales y Secundarj5
de la Historia.

!/numerar y sefialar el
cia1 carnpo de estudio de
las Ciencias Aiz-ila.es
de la Estoria

..-.-..	 ......

IcdD Luis Alberta—ROMán A.
VICERRECTOR

'ec1a de
Vto.

D

2



PL.Ai•Lí. LI Cí CIQIE	 1T.A (.TI Gn	 1. L

DTOS IOIitTlVUS
1.1.- COLEGIO	 .	 • 1

/UC1(e.
1 • ¿ . - 1131 CNII ni . 0 RA	 /

L/

:L.3. 
CUESO
PALELOb

 v——1i'iUti3UhJ1	 a. Letica.a iuíz J.

AflO L.CCTIVO	 l992-193

3CCIO1,1	 1atu tina

¿•	 l)JJ

•	 fllL/1 J()iflC )1OS f1]OCófUO ) pj líi L (Üa que, 11IUi
saxx5n la IRevolución Francesa y la influenCia de ésta 	 en.
3,d6, movimientos independientes de Jbii&riCa. y del Ecuador.

2.2.,/defltifiCar y analizar los hechos sohresa].iontes de la
/ ioca republicana que han originado la estructura econólfl:L--

/	 ca y socio-política de nuestro ptís.
2.5.- J u  gar la foriea de gobierno absolutista en Europa y su re

- -l0_•• 1	 d( i L Ii r1YI'L va de las	 coJ.ú-•pereuai.uu tii LC .O	 ----- -- -

ni-as en 'uiC rica.
c\LGULO DEI. 1'ui-o
2 6 e1-ana al uio E ¿ horas	 =	 '.?períodos
5 semanas al año E ¿ horas	 = - 10 (dedicadas a EY'jj(.fl5

Va C Cci O ne o)

jTrío	 r-

oiia Ugarte de Lnd:var
Historia General
Quinto
tiU y sil U Sociales

011 Quibio

dIC L ¡H:ev:L,c;tos que
qu.Lvaleu. -;1 :o	 x	 .- i1oJL5

Total dispúnible
-6 c, (1
56 peri.odos u horas clase a

dictarse durante el edo

A CI GE DE LA E UNIDADEs ': 1:1 diEl B  CI 0ff DEL TIICM PO

ti GT HADES

)2- J.a hReforiin
f'i. A1-c'] ) tJ C410
Ja Devo:Luci6n Francesa y su proyac;ción-

SOCiO- df tica
I ,'- Formación del Estado Ecuatoriana y J

poca de afi.rmación nacional
Corriente conservadora y libertad en la
vida republicana de 1860 a 3.8O
Guerras y lila vimientOs revoluciOfle.rio e
del j elo EX y sus repercusiones Cli el

..fLI-1P(
U lloras
E !ras

11 1-loras

10 hoscas

7 iCi'E1S

6 horas

-8 horasEcuador	
TOTA1-

5. Coli /(Tjfl DOS
5.1.- El Penaci[miento

5.1.1.- Causas y características
5.1.2.- La cultura renacentista. Obrae--

importantes en: arqultectura
pintura s escultura y literatura

:L hora

:L 1,iordd



5,1.3. La cultura colonial en el Ecuador
5.1.3.1. La influencia del arte rona-

centista en nueuiu
Las artes a través de la HEc

cuela Quiteña".- Obras y re
presentantes principales
Personajes notables de la Co
lonia: Fray Gaspar de Villa-
roel, Padre Juan do Velasco,
Pedro Vicente Maldonado, E xi

genio de Santa Cruz y Espejo,
José Mejía Lequeri.Cd

5.2 • La Fo forma
5.2.li Causas y características generales
5.2.2. Lutero, Calvino y Enrique VIII: Su ideoi.o-

gía e influencia en el. mundo cristianO .-
Co r.i el u si O flE) s

	

5,2.3. La contrareforma Igia:io de íüjüla y 	
la

Coiipaíía de Je a. - u s proy cc cu c en

• iJC4 1 1	 .1 d	 i 1	 CtI (3	 •	 Ji) L tO	 Pro
pisdad.o agrarias, :Lnquisi. cíón acción
sjonsra y obra educativa.- Características
priacipale e

5.3. E].. Jhso1utistaO
5.3.1. 3oji'a].ivadeo

Li abLJoiUtisiO en Lspana
5.3.2.1. L1onarquía de Carlos V y Felipe II:

Sus características adieinisLrativas
Felipe II y la Creación de la Peal-

	

Audiencia de 3uito .- fln.41:Lais 	 del

COfltE-didO u.0 la Cédula Peal de 1563
y sus consecuencias

5.	 Uaniac1ófl social: Castas y	 cla-

ses sociales on la Colonia
). .	 J J) Q( I O.	 VíOdUu 03 óa 1.11

Lilas j co:erc:Lo
5. 3.2.5 • .[nstitucioiios y foríiias de axpiota -

elón do nua otro oio ici. L1nli

cí Lico
5, 3. 3,	 T, abeolo ti orno	 Li1a Lui1a

5 5.3.1. 1 eab]. t , SU J» LEOflO 7 013

ge	 aúo o en

5.3.3.2. La Pavoluci-ón de 1633 y la
dictadura militar (l(-,, ODV(-
rio Croia'e1.- Característi-
cas del parlainentarisniO In
giés

5.1.3.2.

5 01-3-3-

1 hora

1 hora

horas

1 hora

2 ho ras

J. hora

2 horas

6 horas

1 hora
1 hora

1 hora

2 horas

1 hora

1. hora

1 hora

1 hora

2 horas
11 horas

5.4. La Pevolución Francesa y su proyección socio-poiíti-
C a
5. 1. 1 . . 1 . Antecedentes: económicos, sociales, polítI -

cos e ideológicos	 1 llora

5.4.2. Síntesis de] proceso revolucionario.- Obra -



1

5.4.3a Influencia do la iev0iUCi6] Francesa en la
emancipació n de la Presidencia do Quito
Eugenio de Santa Cruz y Espejo y su IdeOiL
gía política
5-4-4- personalidad de UapOleófl honapar Le-

y SU obra
5. t 0 . 5. Causas internas e .. fiUO1ICia5 e

nao para la independencia quitaría
El 10 de AgostO de 1809

5.k.7. 
La Independencia de GuayaclUil

• i. 3. La c n:pa ia 1iberttd0ra hasta :1 24

cia /0 de 1822

5.5. Foi'fl'iaCi-6 fl del Estado Ecuatoriano y la ¿poea de a
firmación nacional5.3.1. ProcesO Pc ancxLóii del LcUadOl a la Gran —

COLOUbi.e1 Grau
5.5.2, actOreS dic]. on te s de .1 o 	 roi(.)o bia

5.3, oraC1ófl del	 tO (10 :(:ua Loj' aiio: La CoUs

ti. tu cióli de 1830
Par:.a	 V1roflO	 51CtO O pO 0iti() O Y flO

go ti V(J n
5.5.5. V:Lceate 1 cafu. rte y u o bra cu:LtH1

5.5 .6. F P° C	 1 i -ta , Causas, Lí

cas J io río do de obierflO . 1;]. GO11C rol JO

s María UrbJ.O1e y las re 1oas sociales • —

AnLi si. O crítico

.6. Corient0S cuna ¡aura y :LiL:a1 en a
puhuicalla dq i;o u 1920
5.6.1.	

bra aduiniSL

	

García Moreno y su o1'0L1V0	 y

material
5.6.2 • Juan Montalvo ;) :La opo uióa a las di Lado

ras
El -nro re si sm() como e tapa de transición:
poctos ioi Li.iios j neaa

o. . poai;ulraica do 1, 1 i:evoin ió	 O ;)O.c1 le
,sa=ala UrMe9

5..5.	 lcy IL1arO :i su oUi'a !.ai;a)1a.L, cultural —
y sca;iuL — Otras aULánistracionos libera

50 aula CpJCa
'	 U-	 -	 -.	 11	 (' r	 ' 1

2 hora u

1 hora

1 hora
:i hora
1 hora

1 hora
o

:i lio ra

1 hora
1 hora

1 hola

1 hora
1 hora

2 horas

1 hora

1 hora

.1: iIOX'a

1 hora

1 hora

5,6.6. ia educación MIGA TU 1 hora
hora s

5.7, OuirCut '	 uiul-b Loe rovol ioia1i0, o.!
y acta	 pUrCU;310n05 en 31 Ecuador'
5.7.1. Antecedentes y causal de la primerO aelIO

mundial.- Síntesis de su deSOITOlIO
Consecuencias económicas, políticas y 	 SO
ciaba de id primera guerra mundial

5.7.3 • L Pa evoiuCiór Pu ea: TraflafC) luISCiOflO a SO cia
:ie.- Su trasconden(:ia

1 hora

1 'hora

1 hora



5.? •	 Repercusiones de estos aCOntCC]_t1i3llt0S en
el Ecuador
5.7.i1. Origen del movimiento obrero, el

15 de Noviembre de 1922
5.04.2. Revolución Juliana, 1a: obras

dales de Isidro íyora
Gobiernos civiles y militares de
esta	 ;oca

5 ? i • . Le ÇL iación social as 15 0 d1LarIi

tración del Generji Enríquez . (
lic)

1 hora

1 hora

1 hora

:i. hora

1 hora
3 hora e

6. ¡vii IiILLiL rjTiC5
- mapas

Minas
Po:LigTafil Uda;

Texto;

(	 )h . ) h.! .t	 1.
14t.o do e: LnJo c tivo-.DodUC :ivo

-	 Ç

)•

írabajo e de i eti±5

jccioie

- A ç)orte;
- Pruebas tr:i.3iostralee

Atentamente

' )	 \ \•\

'

Col NcnI. ' biJa Ugarte deandivar
.	 Lcdo L uis A'berto Román A.
,.	 VICERRECTOR

\



PLAN DE LA Pid ME IRA UIM I DI DACTICA
M.

1. DATOS INFODMATIVOS
J.I. AsignaturaHistoria General
1.2. Curso	 uinto FIS() y OUIBIO

1.3. Título de la Unidad	 El IenaciientO
1.4. Mero de clases	 6 horas
1.5. Fecha de iniciación	 .11 de rayo de 1992

1.6. 11 ubre de l a profesora	 Elda. J 1 etC.La del Poco'Kø	 Ruíz, VúsjuOz

?. ODJFTIVOS
F:L	 do y estudiadaada la presente unidad, los alumnos estarán
tn (flfl Í1T1 (LO1ÜS (le

1
2'.

-

	

	 loar la;.; r:;0s por las cule o decae el interés en lo-
u1tratCITUO j crece el interés en el honibre.

- Por qué se Daca do la verdad revelada a través de la fe re
lipicco a la vorded razonada po r la investigación y la cio

tia.
- Pci	 se	 OJ.ifl;i de la e	 iii	 i)5C le ta a la autort

dad hacia el ja divi dual:i. so libre

*

	

	
eo cambia aPor cjüé de la tei;tica ::cluei !t;a te :r ]d dLO3d 

lo mundano y a lo social en O]. P:Lu1 ;) de la pintura y la eí
cultura, en la que eventualmente aparecen fiduras de enU cias-
que oran condonados en el arte medieval.
Culos fucljalas aaíaa jue h:Lc e ron aparecer un tiLo	 de

arquitectura clt farcn.to.
- Podrán así mismo razonar las cWeLe c lue 1ioritefl en lo con

ceriiicmto a la literatura, añpiioC temas del mundo y crít:L
cae sociales desplazando ¿ la lite	 UXO aio.LOeóti.cU.

-. Pod:c5.n cxo].icar a q u6 se debe el aparecimiontO do un nuevo-
ideal de conducta humana y so Lleude.alforteleuiILi.efltO (10
la buruc nía, es dctriientO de la nobleza feudal,

t;ÜWIEi 1 i5O. bE L lidI bi\P

3l, El RC; cimiento: CaS	 cc.ractayístiCo rrecursores
3.2. E] Humanismo, generalidades, trascendencia, representan-

tc a
3.. Te ru].tue renecea t:.	 ro reson Lee ceo, obi'e:.; isportan-

tez en cu..zere coi	 5rj 01

3	
p,r,onalls im Dortantes de la ío1enia: 'r.y caspar de V11.l
noei, Padre Juan de Velasco, Pedro Vicortc 1aldonadO,
Eugenio Espejo, José Nejía LequeriCa.

ACTIVIDADES
• 1. Duf:i nir ].0 que La: entiendo p01' Apnza Maerna

4 -2, E:elice1 las careo tejísticeo de la época moderna
4.3. Definir suocintalilonte lo quc es al Renacimiento

Elaborar un cuadro sinóptico haciendo constar las causas
del iRenacimiento

45. Explicar las características del Renacimiento
4.6. Cuáles son las obras y fip;urar2 cAs, impertantee de la Gui

tuno i.eiwcentistJ
i.7. Pesumir hreveriiente la cultura colonial en o1 Ecuador
4.8. Desarrollar los rasgos rihS sobresalientes de los persono

jes más importantes de la Colonia.



DIi)ACTICO

itodos: Ifl(iUCtjV0 DOdUCtIVO

T6cnic;:: ÜbseVac1ófl ( j iOL°, 1 n tri3L t)l0, conf	 cias

j4TEDIIL did(cU.cÜ: ;artulos :1 Lanas poiiLrafiadU)i
texto uía

z rrói tiza.,

6

i\1A Si \LU';

AUM OZ H¡ u J.

AGJIL!L\ jii1, •'s
1 j. yi

Qre11aria e). CatLú. iO1 bO di

zoflaL

r: Qu.i ;o te	 p.j. Dnrs do
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;	 + LI díL1l selva
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ANTLP! M1\	
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	PLAN DE LA SEGUNDA UNI DA!) DI DAC II CA	 _j

DATOS INFO1HATI V03

1.1 • Asinat1iJ'	
pisto ria General

1.2. Curso	
Quinto 

'T' SO y QUIBIO

PefOr iJa
1.3. título de la Unidad	

Le 

l !.. úe r  de ciaoee	
¿ horas

1.5. Fha de iniCiaCi-'	
25 de mayO (1C 1992

e  
1.6. Nojubre de la profesora 	

ECda. Leticia del POcíO

.:uíz VtS(IUE0

2 • O E l \J OS
d y etUdL).Ci la ee'unda uni Jad dac LiGa jo e alumnos

cstar!m en capacici	 de:
- E,licar leo caceas y caructer.S ticos r nraios de la

 peforma.

- Pea]izar una eíntj bi oriCa Ie: uturU Calvino y Enrique
JiI[, reoal en do 1j . ,s re sgoe es so r	 U	 e de cada uno de

cliC) O.
CuLe5 fucrDU las col ecu idaS ib le :cforme.

ipuicar :i e
 en Am

e y cene	
d le ketOrma 

rica.

30 
CcJ: . :u [U;i c

d1i3S	de 	 a.
3.2. LuterO, Calvino JnriqUe vii. su deO].ULa o uf.Luencia en

el mundo cristianO. conc:LuL3iies.
3. . 

la )ntrarre 	 a  iü d Loul :	 a ( mparía de; JO ÚC

UC fl1'OTeCCi0]lO en
3. 

/ • La Igisia en	
acciónla Presidencia de ulto. Ln iioi6n 	 -

	

mi sionera obra e ducati.,	
jios.

tF.	 CLVlJhi)L5

L1 ._i. J qUó CO	 .ncin.La Lo iOila

1; .2. (ilC cori loo alite	 de la :cf)1a.

3.
Maitmfl Lutero. i!asgOs inS eOlrE110X1te

Lt... d n Calviuno. Perfil bioLffiG0.
.5. Enfio	

1'atoríELiC	 tO £i 
La)]e o do oto ronarCa -

•	 iii(3.

b. Deis	 10ECU)r(].	
Le ,: L LJoe do lo do foi°a.

ScsCid :L e
• 7. (U].(;	 on lae carao 1; crí 0t1 ca; d. 1 e iOO dE; t U

• •	 e i. Con uro. rr fu ina .
i.9. CuCiies son las proyecciones

de la ConLr rour[Ja en AmóriCu.

5. PEC1JISOS DIDAC'TICOS
todOí3
CNICI: :	 i)O11CiOS, in LerrOdi	 ie di• Le o

Materi5i D1dCLi- co: flarteles, :oinas, po.LiCrofiaU O o, texto	 de
consulta, pizui'r6n, Liza.

1.

6. 11IBLI0GRA1IA
PAP I EL ALT.dro
BIRO!J , Juan	

historia liniVe real

ELLAU dI, Se CCC)	
Los tiempo o moderno e y con-•
tem po rn 00 5.

MArInEz E STiu)A, A:Le jandro	
IIietOri-' General. y . Curco.



Historia Moderna y ConternP.
ránea.
Síntesis de istoria Moder-
na y ContelnPOrflea.
Edades Moderna y Contempo4
nea1
Hietoria de la Hunutnidade
El Mundo de la Historia.

-2-

IOsSELLE,
iGOSTINI, Franco Y otros

7. OBSENVACION

• . • . . .	
. . . • . . . ......• • . • a e • 

a e e e e e • e e e • • e e e a a a e • • e e • a e e •

• •se* CL*C $	 • e	 e • t• t* •	 • i' e	
• * •e,e lO O e acab
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j'zóítgaelántafldiVa1"

Lcdo Luis Aberto• 	 A.

VICERíECT/fl4

PARA EL PROFESOR
MAFBAN, F.

IBMTEZ, Josi

EAPELUSZ, Edito



PLAN DE LA TERCERA UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Asignatura
1.2. Curso
1.3. Título de la Unidad
l.Li.. Número de ciases

1.5. Fecha de Iniciación
1.6. Nombre de la profesora

Historia General
Quinto QUIJ3IO y FISO
El AbsolUtisMo
8 horas
8bde junio de 1992
Leticia del pocío Puíz Vás-
quE3Z

2. OBJETIVOS
Explicada y estudiada :La

de

tercer unidad didáctica, los alumnos e

taran en vOL Y-
acerca dol absolutismo en España.

Desarrollar un resumen 
- Explicar el concepto de absOlUt3%0.
- Explicar los rasgos iás sobresalientes de its onaXqUiaB 	

de

Carlos V y Eelipe II.

- IcñctI' la organización 
política de Carlos V en las colonias

merCaflak3.

- xpiiCar las- causas y cara Cterí5ti5 do la roación do la Peal

Audienci a de Qui. te por paxte do 1cilipO 11.

- AniiZar el con i,cni do do la Cédula oal d i5 	
y Us consecUoa

ci
Explicar las características del bsoluti.em0 adüi1iStrat1V0 en
la Peal Audiencia de Quito.

Explicar las caussa que oriEifla]fl los 1eVafltflifl06 populares

como el de Las Alcabalas y Estancos.

- Explica r la oraniaCión social do la co - oria.

- labOrmU 111-1, cuadro si
nóptico lel de earrOJJ0 ocOnóiC0 de la CO

lonj
a en le concer ntoa; producción, industrias y comercio.

- Pealizar un análisis crítico acerca de la iora de explotacióll
-

de nuestro aborigen.
- Resumir susCifltaNe1te el absolutismo en Inglaterra.

- Estable C1.' las característicos	 sorcsD.lj0nt	 c1urnte el

reinado de Isabel 1.
- EstablÚCCt las carsctoríSticS do la 0VOIUC j.Ón de l68, las -

causas y col! 60 do la dictadura militar de üliverio Crom

well.-
- Establecer las caractoríctic'a

s da]. parlamentarismo inglés.

- Establecer las características generales dci poder absolutista-

de Luis XIV en Francia.
- Explicar quién incidió en la formación del Entado Nacional en

Francia.

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD
3.1. Generalidades.
3.2. El Abo1UtiSfflO en España.
3.3. MonarqUías de Carlos y y Felipe II: sus características adini

ni etrati vas.
3.14 . Felipe II y la creación do l,-- Peal Audiencia de Quito. Análi

sis de la Cédula.Real de 1563 y CUS consecuencias.	 -



4 -1-
2

Y'1• • .2.

1+. 4.

4.5.

-2--

3,5. El Absolutismo administrativo en la Presidencia deLos levantamientos populares: Alcabalas y Estancos.

3.6. Organizació n social en la Colonia: castas y clases
1

Quito.

socia-

3.7. 
La econonil.a colonial: agricultura, ganadería, industrias,
comercio, instiLuciones y formas de explotación de nues -
tro aborigen. Análisis crítico.

1. ACTIVIDADES

A qué se llama absolutismo.
Principales onarcas absolutistas: rasgos más sobresaiie.
tes y perfil biográfico de Carlos V y Felipe 11 (España),

Luis XIV (raocia); Enri .ue VIII (Inglatre), 'eder!cO -
(;uilleLno (prusia) y Pedro 1 y Catalina II (Pus a).
12xpliC3r io virreiiatO exiEteflt'5 n 1	 colül.ias amer

canas.
Explicar las características de la creación de la Peal Ali

diencia de Quito.
Establecer las causas negstiv9.S del absolUti510 adminis

t,rativo en la Peal Audienci.0 de uito
ExpliC) ]a cau	 qun do tOilTlj,flarofl los levantamientos -
(ptlrO3 ni	 (:oiOTia conoCidOf3 como te Las JlcaheiaE3 y

de 1stancOs.
Mediante Ufl cuadro sinóptico, resUmir las clases sociales
en la ópoca colonial.
En lo :onccrmiente al desarrollo económicO de la Colonia,
cuál fue cli. orden cronológico de las ÍeseL3 quo conforrua -

ron ci mi orn o.
iealizar aa anli.sis crítico d. las faras de xplotación

de flUE3iX'OS aoi'ígS
1.lO. Establecer las características dci ahsolutiaiiio en Ing].a4e

ter r.
k,ll, Establecer las consecuencias de la PevOiUCjófl de. 1688 y

de la dictadura militar de OliveI±O Cromwe]l.
1412. Desarrollar las características del parlamentarismo in

5.
L.l3. Expiicai 'ascaracterísti.Cas generales de]. poder atsolu-

tista ae Luis ;L ea FrancLci..
I 1 .lL. Personaje ¡asobreSalieflte en la formación de]. Estado -

iacionn]. ( Francia)
5. RECURSOS DIDACTICOS

HEPODOS: nduc
TECNICAS: Observación, diálogo, interroga LoriO, con ferei1Ci-US.

MImTEPIAL DTDACTTCO: carteles lámirias poligr&.iadOs, texto de
consulta, pizarrón, tiza.

6. 8IBLIOGPAFIA
PARA EL AlUMNO:
BIROW, Juan
ELLAURI, Secco

MANTINEZ ESTRADA, Alejandro

HistOrl. Univç;rsal
Los tiempos modernos
contemporáneos.
ITistoria General. V.
so.

y-

Cur



tol. rcnI. "Zo;I 
t 3t

r de andivr"

Lcdo tu¡ ,. A:berto/Román A.
VICERRE1TO* -

PARA ELEL PHOFESOR

MAPBAN, F.	
Historia Moderna Y contemporánea.

IBMEZ, Josó	
Síntesis de historia Moderna y —
Contemporánea.

KAPELUSZ, Edit.	
Edades Moderna y Contemporánea.

'RO SELLE	
Historia de la iiu1riauidad.
EAGOSTINI, Franco y otros	 l Mundo de la Historia.

ÜjSEi\fACIONES
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PLAN DE LA CUARTA UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Asignatura	 Historia General
;1.2. Curso	 Quinto FISO y QUIBIO
1.3. Título de la Unidad	 La Revolución Franc

sa y su proyección -
Socio-Política

1.Lf. Número de Clases 	 6 horas

l.5. Fecha de iniciación	 6 do julio de 1992
1.6. Nombre 1e la Profesora	 Eda. Leticia del Ro

cío ruíz Vásquez

OBJETIVOS

, Explicada ,' sstudiada la cuarta unidad didáctica, los estudiantes
•	 estarán en condiciones do:

Discutir acerca de loe antecedentes socíales polítiCOS e ideo-
lógicos de la Revolución Francesa.

- Realizar una síntesis de]. proceso revolucionario.
- Explicar las consecuencias de la Revolución 1TDancesa

- Discutir ecrca d la influencia de 1 a Ievc;Luei6ii francesa	 en

i euanci a:L6ii d la Presidencia de •ui t;r

- Explicar e]. rol protap;óniCc) de Eugenio Eiapei en la emancipación
do la Presidencia de Quito.

- 1)oc,arroiler el perfil biográfico de Napoleón Bonaparte, su obra
y la proyección histórica clu	 ta etapa , su repercusión en Arn
rica.

- Desarrollar en foIa sintótica las çausas intc.nac e .tnfl uncias
externas para la lude eudcncia c1uiteiía.

- Establecer las eonsecuencius positivas ce]. 10 de Aiosto de 1809.
- Indicar  los personajes más sobresalientes y relevL'iLes de la I

dependencia de Guayaquil. Proyección histórica de este movimiento
-. Resaltar las características ra(s sobresalientes de la caiupaña 1

bertadora hasta el ¿+ de ?layo de 1822.

CONTENIDOS DE L.A 1,1111 1W)
3.1. Antecedentes económco,,,socia3:e, politices' e ideológicos de

la Revolución raricest, 	 .
3.2. SíntaLs del prucesc revojucionaxio.
3.3. Infl.uenci& d L Pevolución Irsncesa en la eiiancipación de la

Presidencia de Q,uitc. : Pu.genio de Santa Cruz y Espejo y su i -
deo1Oçmn poJ.. ti ca.

3.1f. La ópoca de Napoleón Botiaparte. Personalidad de Napoleón 	 B
naparte y su obra. Proyección histórica de esta etapa y su re
percusión en Amórica.

3.5, Causas internas e influencias extorne para la independencia-
quiteña.

3.6. El 10 de Agosto de 1809 y sus con cuneadas i.rediatas
3.7. Independencia de Guayaquil. Proyección histórica.
3.8. La campaña libertadora hasta el 24 de Mayo de 1822

ACTIVIDADES
4.1. Explicar los antecedentes que dieron ericen a la Revolución -

francesa.
4.2. Realizar una síntesis del proceso revolucionario y obra de la

Revolución Francesa.
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4.3. Explicar la influencia de la Revolución Francesa en la Eman-

cipación de Quito.
4,4. Influencia de Eugenio Espejo en la emancipación quiteña.Br.

ve síntesis del tema.
Perfil biográfico de Napoleón Bonaparte.

4.6. Resumir la obra de Napoleón Bonaparte.
4.7. Explicar brevemente la proyección histórica do la etapa . nj

poleánica.4.8. En cuadros sii6pU.cos, explicar las causas internas e infl
encias externas para la independencia quiteña.

4.9. Poner de relieve a los 
personajes más notabie$ para la ind.

pendencia de Guayaquil, resumir la proyección histórica de
esta movimiento emancipador.

4.10. iesuiI 106 rnoimientO6 más notables de la campaña emanci-
padora hsta ci 24 de Mayo de 1822 y personajes relevantes
de esta capaüa.	 -

RECURSOS DIDACTICOS

METODOS: induCtiVODedUctivP
TECNICJ\S: Conferencias, interrogatorio,

MATEPIAL DIDACTICO: Carteles, láiuins,
suita recoendda

diálogo, observación

poligrafiadOs obra de con-
pizarrón, tiza.

BIBLIO(PJ\FIA

PARA EL ALUiNÜ:

BPO W, Juan
1ELLAU1RI, Seeco

'Martínez Estrada, Alejandro
EL pEOFESOI::

:MAPBAk	 .F.
I13AfEZ, Jos

KAPELUSZ, Edit.
P0SSELLE
AGOSTINI, Franco y otros

Historia Universsi
Los Tiempos flodernoL y COnteiipOr
11006.
Historia eneiai. \T. Curso.

Historia Moderi. y Contemporánea.
Síntesis ds Historia Moderna	 y
Contp0rfl€t.
Edades Moderna y c.ontempo ránea,
Historia de la [umanidad0
E]. Mundo de la Historia.
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