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FundamentaciÃ³n

El DiseÃ±o Curricular de primer aÃ±o ha sido elaborado con un criterio propedÃ©utico, por cuanto es
en este perÃodo en el que los y las estudiantes adquirirÃ¡n las herramientas conceptuales,
instrumentales y metacognitivas que les permitirÃ¡n acceder al conocimiento social en los aÃ±os
subsiguientes.

Se propone entonces un recorrido que tiene como objetivo que los y las estudiantes puedan
desarrollar habilidades de comprensiÃ³n, pensar y actuar con flexibilidad a partir de los contenidos o
tÃ³picos, llevar a cabo una diversidad de acciones o desempeÃ±os a fin de utilizar el conocimiento de
manera innovadora (BLYTHE: 2008).

El programa se articula en cuatro ejes simultÃ¡neos.

Por un lado, la dinÃ¡mica de las sociedades expresada a travÃ©s del cambio social. Se analizan
las grandes transformaciones sociales desde el origen del ser humano hasta la formaciÃ³n de
los primeros Estados de la AntigÃ¼edad. En este eje se incluye la problematizaciÃ³n de la
otredad en el tiempo prehistÃ³rico. Se propone a los y las estudiantes un abordaje que permita
reconocer el discurso cientÃfico por un lado y su contraste con otros recursos vinculados al
plano de la divulgaciÃ³n y el entretenimiento por otro. Un enfoque que apunte a las
interpretaciones actuales sobre el PaleolÃtico desde una perspectiva que contemple a la
sociedad como un todo, rompiendo con esquemas duales o estereotipados, la implicaciÃ³n de
los sujetos histÃ³ricos en la construcciÃ³n y negociaciÃ³n con el entorno.
El proceso de hominizaciÃ³n, las sociedades de cazadores- recolectores, la revoluciÃ³n neolÃ
tica, la invenciÃ³n de la escritura, la formaciÃ³n del estado, el nacimiento del sistema esclavista y
el origen de la democracia constituyen grandes hitos que suponen un desarrollo espiralado, de
complejidad creciente, y no un avance lineal como sostenÃa la historiografÃa positivista.
Precisamente, la nociÃ³n de cambio permite que los y las estudiantes se introduzcan en la
lÃ³gica de la Historia, la cual se construye a partir de crisis y transformaciones.
En segundo lugar, se propondrÃ¡n y desarrollarÃ¡n estrategias de enseÃ±anza y aprendizaje
que permitan a los y las estudiantes incorporar competencias para el estudio de la disciplina
histÃ³rica. En este sentido, un concepto que se jerarquiza en primer aÃ±o y en el cual se apoya
la actividad durante todo el proceso de enseÃ±anza-aprendizaje es el de tiempo histÃ³rico. La
adquisiciÃ³n de las nociones temporales ha sido objeto de intensos debates entre los cientÃficos
sociales. MÃ¡s allÃ¡ de las diversas posturas al respecto, consideramos que el concepto de
tiempo histÃ³rico sÃ³lo puede ser construido por los y las estudiantes en permanente
vinculaciÃ³n con las situaciones histÃ³ricas concretas; y en este proceso es clave la
intervenciÃ³n de los y las docentes: â€œla Prehistoria invita a soÃ±ar. No sabemos muy bien
dÃ³nde ubicarla en el tiempo. Nos resulta a la vez muy lejana y muy cercanaâ€• (CLOTTES,
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2008: 9).
De este modo, a medida que se avanza en el desarrollo de los contenidos, se introduce a los y
las estudiantes en la utilizaciÃ³n de las diferentes tÃ©cnicas de aprendizaje propias de la
didÃ¡ctica de la Historia, que les permitirÃ¡ relacionarse con cualquier tipo de contenido
histÃ³rico. Asimismo, se dedica especial atenciÃ³n a la adquisiciÃ³n del vocabulario especÃfico
de la asignatura. Es en este marco, si bien la nociÃ³n de tiempo histÃ³rico se presenta como un
contenido en sÃ mismo, simultÃ¡neamente su tratamiento atraviesa todo el programa.
El tercer eje estÃ¡ constituido por la interrelaciÃ³n permanente con el resto de las disciplinas
sociales y el perfil artÃstico del Proyecto Institucional del Bachillerato de Bellas Artes.
El Plan de Estudio 2012, organiza los aprendizajes de manera semiestructurada y propone a los
y las estudiantes distintos espacios de optatividad para que definan distintas trayectorias,
orientÃ¡ndose segÃºn sus propios intereses. En este sentido, y de acuerdo con el Proyecto de
gestiÃ³n, se destacan la elecciÃ³n y la producciÃ³n como procesos a partir de los cuales cada
estudiante del Bachillerato construye su propia narrativa escolar, en un recorrido que despliega
opciones y experiencias de aprendizaje diversas. Considerando ademÃ¡s que el DiseÃ±o
Curricular seÃ±ala que â€œla historia institucional del Bachillerato es, en gran medida, la
historia de la pugna entre las â€˜materias de formaciÃ³n generalâ€™ y las â€˜materias de
formaciÃ³n especÃficaâ€™â€•, el diÃ¡logo y el trabajo interdisciplinar se vuelven elementos
fundamentales.
La EducaciÃ³n Inclusiva, entendida como un proceso cuya finalidad es identificar y eliminar
barreras a la participaciÃ³n y el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, es asumida aquÃ
como una perspectiva central, lo que implica una mirada atenta respecto de las condiciones de
enseÃ±anza y aprendizaje y la promociÃ³n de todas aquellas condiciones que hagan posible
eliminar todas las formas de exclusiÃ³n educativa. En este sentido, se atenderÃ¡ la diversidad de
formas de aprender, desde intervenciones ancladas en la inclusiÃ³n y en la concepciÃ³n del aula
como un espacio permeable y heterogÃ©neo.

Abordaje de la ESI

El cuarto eje de este programa eje se enlaza con los objetivos de la Ley 26.150 promulgada en
octubre de 2006, cuyo Programa de EducaciÃ³n Sexual Integral (ESI) ratifica, entre otras, las
convenciones contra la discriminaciÃ³n de la mujer, reconoce el derecho de los y las estudiantes a
recibir contenidos y el derecho de los y las docentes a elevar propuestas que promuevan el debate y
conocimiento de una sexualidad integral, igualitaria, orientadas a la formaciÃ³n armÃ³nica, equilibrada
y permanente de las personas; que promuevan actitudes responsables ante la sexualidad y procuren
igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

El estudio de la Prehistoria y la AntigÃ¼edad desde este enfoque ofrece de manera transversal la
posibilidad de analizar e interpretar el origen de aspectos polÃticos y econÃ³micos vinculados a la
divisiÃ³n del trabajo, las configuraciones familiares, las experiencias existenciales y los roles
tradicionales asignados a varones y mujeres.

Abordaje de la EducaciÃ³n Ambiental Integral

Se propone desde esta perspectiva, profundizar en las distintas modalidades y estrategias de
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apropiaciÃ³n de los recursos en las sociedades durante el PaleolÃtico y el NeolÃtico, destacando los
cambios y continuidades respecto de la relaciÃ³n entre las comunidades humanas y la naturaleza.

Objetivos

QUE LOS Y LAS ESTUDIANTES DESARROLLEN COMPETENCIAS GENERALES COMO:

Lectura comprensiva.
Competencia escrita.
ElaboraciÃ³n de cuadros comparativos.
ComprensiÃ³n y resoluciÃ³n en forma autÃ³noma (individualmente o en grupos) de consignas y
actividades.
ResoluciÃ³n de problemÃ¡ticas especÃficas.
ElaboraciÃ³n de proyectos.
ElaboraciÃ³n de mapas conceptuales.
Trabajo en grupo.
PreparaciÃ³n de exposiciones orales.
Toma de apuntes.

QUE DESARROLLEN COMPETENCIAS ESPECÃ•FICAS DE LA DISCIPLINA COMO:

Nociones de causalidad.
Lectura y comprensiÃ³n de textos histÃ³ricos.
UbicaciÃ³n en lÃneas de tiempo de los sucesos y procesos estudiados.
AnÃ¡lisis e interpretaciÃ³n de fuentes primarias y secundarias.
ConstrucciÃ³n de explicaciones histÃ³ricas.
RelaciÃ³n de temas y procesos.
UbicaciÃ³n de las sociedades en el espacio.
Reconocimiento de diferentes hipÃ³tesis sobre un mismo proceso.
DefiniciÃ³n de conceptos claves.
AdquisiciÃ³n de vocabulario especÃfico.
Reconocimiento de las diversas respuestas de los seres humanos frente al medio, entendiendo
al espacio geogrÃ¡fico como una construcciÃ³n social.
IdentificaciÃ³n de los diferentes planos de la realidad (econÃ³mico, social, religioso, polÃtico)
asÃ como tambiÃ©n los instrumentos de control social utilizados por los sectores dominantes.
ValoraciÃ³n de la importancia del conocimiento histÃ³rico para entablar vÃnculos con el pasado
que les permitan comprender el presente en que viven.
Planteamiento de relaciones interdisciplinarias en la producciÃ³n de trabajos con otras
asignaturas.
AdquisiciÃ³n de herramientas para organizarse y constituirse como estudiantes del nivel
secundario, profundizando estrategias instrumentales y metacognitivas.
ConstrucciÃ³n y concreciÃ³n de acuerdos Ã¡ulicos de convivencia.

Contenidos
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1. INTRODUCCIÃ“N A LA HISTORIA COMO DISCIPLINA

La Historia en el marco de las Ciencias Sociales. Objeto de estudio y el mÃ©todo cientÃfico.
Causas y consecuencias. Cambio y continuidad.
Medir el tiempo: unidades de tiempo histÃ³rico y cronologÃas. Las duraciones: corta, media y
larga.
Organizar el tiempo histÃ³rico: diferentes periodizaciones
Los y las protagonistas de la Historia. Formas de escribir el relato histÃ³rico: enfoque tradicional
y actual.
El oficio del/la historiador/a. El rol de las fuentes y su clasificaciÃ³n.
La interdisciplinariedad: Historia y ArqueologÃa.

2. LAS PRIMERAS COMUNIDADES HUMANAS

La apariciÃ³n de los seres humanos sobre la Tierra. Las explicaciones no cientÃficas: mitos y
religiones. La TeorÃa de la EvoluciÃ³n. El proceso de hominizaciÃ³n. Las migraciones humanas
y la dispersiÃ³n por el planeta. El poblamiento de AmÃ©rica: distintas teorÃas y aportes.
El PaleolÃtico. PeriodizaciÃ³n. Las sociedades de cazadores-recolectores: formas de
subsistencia, asentamiento, organizaciÃ³n social, manifestaciones artÃsticas. El nomadismo
como modo de vida.
La RevoluciÃ³n NeolÃtica y las sociedades aldeanas. UbicaciÃ³n en tiempo y en espacio. Las
causas de la neolitizaciÃ³n. El paso a la economÃa productiva. DomesticaciÃ³n de plantas y
animales: los orÃgenes de la agricultura y la ganaderÃa. HipÃ³tesis sobre el surgimiento de la
agricultura y de la sedentarizaciÃ³n. Los cambios tÃ©cnicos y tecnolÃ³gicos.
Los progresos de la agricultura y la expansiÃ³n de la vida aldeana: apariciÃ³n del excedente de
producciÃ³n. La complejizaciÃ³n de las sociedades humanas.

3. LA REVOLUCIÃ“N URBANA Y LA APARICIÃ“N DE LOS PRIMEROS ESTADOS

La RevoluciÃ³n urbana y las primeras ciudades: especializaciÃ³n del trabajo y jerarquizaciÃ³n
social.
El surgimiento del Estado. UbicaciÃ³n en tiempo y en espacio. Las primeras formas de
organizaciÃ³n estatal: las ciudades-Estado en el Cercano Oriente.
El surgimiento del Estado en Egipto. OrganizaciÃ³n polÃtica y social: el Estado teocrÃ¡tico.
OrganizaciÃ³n econÃ³mica: el Estado como principal organizador de la economÃa. Mecanismos
de apropiaciÃ³n y redistribuciÃ³n del excedente. Sectores dominantes y subalternos. La religiÃ³n
como herramienta de control social. Fuentes literarias y fuentes administrativas para el estudio
del Antiguo Egipto.
Otras formas de organizaciÃ³n estatal en la AntigÃ¼edad: el Lejano Oriente y AmÃ©rica.

MetodologÃa
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Las estrategias didÃ¡cticas que se desarrollan en el presente nivel se vinculan con dos aspectos
fundamentales de la enseÃ±anza: la construcciÃ³n de saberes significativos y el desarrollo de
destrezas relativas al â€œsaber hacerâ€•.

Con respecto a ambos aspectos, se ofrece a los y las estudiantes una selecciÃ³n de textos breves de
complejidad creciente para que se desarrollen y progresen en la compresiÃ³n lectora y,
eventualmente, el complemento con material de manuales y material fÃlmico.

El anÃ¡lisis y la interpretaciÃ³n de estos es fundamental para la construcciÃ³n de una mayor
autonomÃa intelectual. En concordancia con el objetivo de lograr que los y las estudiantes sean
capaces de evocar, seleccionar, organizar y relacionar los contenidos, se ejercitarÃ¡ el discernimiento
de diferentes tipos de textos en diferentes registros y la propuesta de ejercitar el pasaje entre ellos.

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, se propondrÃ¡ la confecciÃ³n de ejes cronolÃ³gicos,
cuadros sinÃ³pticos, redes conceptuales, lectura e interpretaciÃ³n y contextualizaciÃ³n de diferentes
fuentes; identificaciÃ³n de las mÃºltiples causas que originan los cambios, confecciÃ³n de resÃºmenes
de textos breves; elaboraciÃ³n de diÃ¡logos entre diferentes actores sociales a fin de desarrollar la
capacidad empÃ¡tica; lectura de mapas histÃ³ricos.

Se fomentarÃ¡ un clima de atenciÃ³n, respeto y concentraciÃ³n que contribuya a favorecer la escucha.

Por Ãºltimo, se tendrÃ¡n en cuenta los efectos de la pandemia y el desarrollo de la enseÃ±anza y el
aprendizaje en ese marco tan complejo y desafiante, apuntando a una mayor incorporaciÃ³n de las
nuevas tecnologÃas.

EvaluaciÃ³n

Se considera la evaluaciÃ³n como una prÃ¡ctica compleja y permanente. La evaluaciÃ³n provee
retroalimentaciÃ³n al alumno acerca de los procesos que experimenta y de los productos que realiza
durante el aprendizaje y al docente sobre la enseÃ±anza que ha impartido (ANIJOVICH, 2004).

En tal sentido, la educaciÃ³n para la comprensiÃ³n propone una evaluaciÃ³n diagnÃ³stica continua, de
acompaÃ±amiento en el desarrollo de los conocimientos, de intercambio entre pares para que
aprendan entre sÃ junto a sus compaÃ±eros y logren reflexionar sobre los desempeÃ±os para medir
los procesos respecto de las metas de comprensiÃ³n (BLYTHE: 2008).

La autoevaluaciÃ³n parte de la discusiÃ³n con los y las estudiantes acerca del registro que hacen de
su participaciÃ³n en clase, de su interrelaciÃ³n con sus pares y con el docente, su interÃ©s hacia el
conocimiento, sus mÃ©todos de trabajo y estudio, sus modos de interpretaciÃ³n de las tareas y los
productos que obtienen.
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