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PRESENTACIÓN . 

Las actividades que integr an el presente paquete didáctico han sido elaborad as 
por un grupo de profe sores interesados en mostrar a los estudiantes la riqueza 
del conocimiento histórico. Hemos considerado que l a diversificación de los 
recursos es la forma idónea de lograrlo, por tanto, se ha elegido el cine, la 
imagen, la literatura y la música como fuentes de conocimiento y aprendizaje de 
lo histórico. Si bien estos recursos han sido usados por muchos profesore s, 
también es cierto que su empleo ha sido escaso o marginal. En muchas ocasiones 
se han considerado como maneras de rellenar, complementar o simplemente de 
entretener a los alumnos. La intención que ha guiado el diseño de las estrategias 
es reconocer que estas expresiones del genio humano, pese a carecer de la 
supuesta exactitud histórica de los textos escritos, son una fuente de 
conocimiento histórico de primera mano, y por lo tanto, deben ser tratadas 
metodológicamente de manera adecuada.  

Las posibilidad es de aprendizaje que ofrecen dichas fuentes son amplias. Como 
se ha mencionado, sirven para conocer a los seres humanos que han habitado y 
habitan nuestro mundo, pero además, son motivo de recreación del conocimiento 
histórico que los estudiantes poseen. Simultáneamente, se recibe información 
histórica y se usa el conocimiento que se posee para analizar y comprender la 
propia información que se recibe. En ese sentido, la riqueza de las fuentes hace 
posible que los alumnos desplieguen un conjunto de activid ades que sirven para 
desarrollar y reforzar las habilidades de pensamiento necesarias para el 
aprendizaje de la historia. Veamos las posibilidades particulares que cada una de 
ellas nos brindan.  

EL C INE . 

A finales del siglo XIX, cuando se proyectaron públi camente las primeras 
secuencias cinematográficas, nadie se imaginaba que este medio audiovisual 
tendría tanta primacía a lo largo del siglo XX. Desde hace más de cien años  y 
hasta  el día de hoy, el cine no ha dejado de incorporar innovaciones técnicas y 
científicas vinculadas con la imagen y el sonido, así como de explorar distintas 
formas narrativas que impacten en el público. Estas transformaciones, junto con 
el desarrollo de la industria cinematográfica, han hecho del cine una 
manifestación cultural suma mente popular que los investigadores y profesores no 
pueden, ni deben, ignorar.  

El cine es arte y entretenimiento, pero también, ya nadie lo duda, sus 
producciones fílmicas son testimonio de la época en que se realizan 

(independientemente de que se trate d e documentales o de ficciones), además de 
ser invaluables herramientas didácticas para la enseñanza de la Historia.  

Por un lado, el cine, en tanto testimonio de su tiempo, puede acercarnos a 
universos que ya no son el nuestro: familiarizarnos con objetos,  prácticas 
cotidianas y ambientes de otras épocas de una manera extraordinariamente 
vívida, así como aproximarnos a los posibles sentimientos, anhelos, experiencias 
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y formas de pensar de las sociedades del pasado. 1  Por otro lado, el cine ha 
incorporado temáticas históricas con distintos fines, desde servir de marco 
circunstancial a una intriga (amorosa, policíaca, etc.) hasta tomar partido por 
una causa política o ideológica, desde expresar una visión de la histori a que 
cuestione las interpretaciones oficiales hasta justificar la acción de los grupos o 
países dominantes.  

Las relaciones entre la Historia y el cine han preocupado a los historiadores pues 
hay que reconocer que el Séptimo Arte no pretende reflejar el p asado de manera 
rigurosa y científica, lo que puede conducirnos a adoptar visiones erróneas, sobre 
todo si tomamos en cuenta la enorme difusión que tienen las películas 
comerciales y la falta de una educación audiovisual crítica. Además, toda película 
cont iene un discurso y, en ocasiones, éste puede servir a la manipulación 
política. 2  

Es por ello que, más que pensar que el cine refleja  tal cual el pasado, debemos 
partir de la idea de que las películas con temática histórica elaboran una 
interpretación de ese pasado. Como cualquier otro testimonio o fuente histórica, 
esta interpretación debe ser sometida a la crítica.  

En el presente paquete didáctico hemos querido caminar en tres direcciones 
íntimamente relacionadas entre sí. La primera, utilizar al cine de  ficción histórica 
como un medio adecuado para fortalecer los aprendizajes que plantea la 
asignatura de Historia Universal Moderna y Contemporánea I, estimular la 
imaginación histórica y reflexionar en torno a algunos conflictos políticos, 
económicos, soci ales y culturales tanto históricos como del presente.  

Una segunda dirección la constituye el reconocimiento de que las películas son 
productos culturales de su propio tiempo y que, en ese sentido, pueden ser 
utilizadas como fuente  para comprender los probl emas y tensiones de la época en 
que fueron realizadas, así como para identificar las preocupaciones de ciertos 
sectores sociales. Si la primera dirección busca reforzar el conocimiento del 
pasado a partir del examen  de lo que se narra en cada película, la segunda 
dirección procura hacer visibles  las intenciones que persiguen los realizadores, 
ubicándolas en sus respectivos contextos históricos.  

Por último, la tercera dirección persigue que los estudiantes desarrollen y 
perfeccionen aquellas habilidades que se relacionan con el análisis de los 
discursos audiovisuales. Para nadie es desconocido que el cine, la televisión y el 
internet juegan un papel central en la actualidad, y que incluso lo audiovisual ha 
ido desplazando poco a poco las formas escritas y ha modificado los hábitos de 
lectura. Los jóvenes de hoy se han formado, principalmente, bajo la influencia de 

                                                             
1 Tomemos por caso Las viñas de la ira (1940), película incluida en este paquete didáctico, que nos pone en 

contacto con las experiencias de una familia campesina estadounidense durante la Gran Depresión, al mismo 

tiempo que muestra los objetos cotidianos de la época, recrea el espacio geográfico y utiliza el estilo de la 

fotografía documental de aquellos años. 
2 Así, por ejemplo, es frecuente que Hollywood represente a sus enemigos históricos (los países comunistas y 

más recientemente a los árabes musulmanes), como bárbaros, antidemocráticos, terroristas y sanguinarios 

para justificar así las pretensiones de dominio estadounidense. 
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estos medios, pero hay que preguntarse hasta qué punto están preparados para 
òleeró, analizar y reflexionar en torno a lo que ven y escuchan. 

Tomando en cuenta estos objetivos hemos seleccionado cuatro películas, una por 
cada unidad, cuyas intenciones fueron cuestionar, denunciar o exponer un 
problema histórico. Cada película se acompaña de un ensayo breve que pone en 
contexto tanto el periodo y  los conflictos históricos que se abordan en la 
narración fílmica, como del momento en que fueron producidas. Asimismo, se 
destacan algunas escenas y temas a fin de orientar y preparar a los estudiantes 
para que realicen las actividades didácticas propuest as.  

LA IMAGEN . 

El mundo imaginal ha formado parte del devenir humano desde siempre y hoy en 

día constituye un espacio predominante de nuestro universo perceptual; sin 
embargo, en el ámbito educativo la imagen es utilizada de manera predominante 
como el an exo ilustrativo de un texto, se cuestiona su carácter polivalente y 
connotativo que carece de la racionalidad objetiva y de significado del lenguaje 
escrito, ya que permite múltiples posibilidades de interpretación y relativiza el 
conocimiento.  

Ante esta situación de desvalorización de la imagen, catalogada como forma 
elemental y superficial del pensamiento, planteamos que la utilización de la 
imagen, en sus múltiples expresiones y formatos, en el ámbito del proceso de 
enseñanza -aprendizaje de la  historia es fundamental, ya que  permite explicar 
determinadas situaciones y acontecimientos históricos, pero también expresa y 
condensa momentos sociales e históricos, susceptibles de ser interpretados, lo 
que requiere de la formación de una visión perceptual inten cionada  (aprender a 
mirar ), que trascienda el mero ver fisiológico y lo vuelva significativo ( leer 
icónicamente ), de esta forma una imagen puede ser mirada  científicamente, 
estéticamente, religiosamente; en un modo de ver que lleva adicionado un saber, 
un interpretar, un creer, un comparar, un recordar.  

En esta concepción disciplinaria y didáctica la imagen se convierte en una fuente 
histórica que ofrece múltiples posibilidades de información e interpretación, ya 
que contiene expresiones de distinta índole , construidas y plasmadas en 
momentos y espacios diversos, que condensan situaciones ideológicas, culturales, 
económicas y políticas, que nos permiten deducir formas de ser, estar y pensar de 
la sociedad en el tiempo y espacio de su creación, en la medida en que son 
construcciones materiales sustentadas en una determinada visión o concepción 
del mundo y que, por tanto, forman parte de una comunidad de representación , 

es decir, están constituidas socialmente dentro de un horizonte figural , que 
permite que òla figura de ésta o aquélla cosa sea reconocible por todos los 
sujetosó integrados en ese colectivo. 

El otorgar a las imágenes el estatuto de fuente histórica y trascender su función 
como simple ilustración de textos o representación de situaciones o person ajes 
históricos, implica el diseño y aplicación de una metodología de análisis, para 
construir referentes explicativos de un determinado periodo histórico, de 
expresiones culturales de una sociedad, de formas de ejercer el poder político, 
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etcétera, lo que vuelve imprescindible y necesario el diseño de estrategias 
didácticas que habiliten a nuestros alumnos en la lectura de imágenes.  

En este sentido, las estrategias integradas en cada unidad temática recuperan 
como material de análisis imágenes de distinto t ipo (carteles publicitarios y 
propagandísticos, fotografías, caricaturas, comics) y de distintos momentos 
históricos, aunque centradas en particular en eventos de carácter político -militar 
e ideológico; asimismo cada ejercicio contiene cuadros para vaciar la información 
descriptiva y analítica derivada de la lectura de las imágenes seleccionadas.  

Con la puesta en práctica de estas estrategias se alcanzan objetivos como los 
siguientes:  

a) Educación de los sentidos para captar, identificar e interpretar de me jor 
manera diversas representaciones materiales construidas a lo largo de la historia 

universal, que a la vez los habilitaría para interactuar con el entorno cultural e 
icónico en el que se vive.  

b) Interpretación del contenido ideológico, político, económ ico, social y cultural 
plasmado en imágenes de distinto tipo, origen, espacio y temporalidad.  

c) Elaboración de construcciones icónicas en las que los alumnos expresen el 
conocimiento histórico adquirido, que permite evaluar el nivel y aprendizajes 
logrado s. 

LA LITERATURA . 

La relación de la historia con la literatura es antigua, tanto que a menudo suele 
perderse la diferencia entre ambas. La historia que se lee con avidez suele estar 
muy bien escrita, decimos que hasta con rasgos literarios. La historia esc rita e 
investigada se la denomina historiografía, a esa es a la que se le yuxtapone la 
obra literaria.  

La literatura, por su lado tiene un rasgo que la define puntualmente, su relato es 
de ficción, si bien es cierto que el escritor se basa en experiencias reales, la trama 
se teje con la ficción para obtener una narración que toque las fibras más 
sensibles del lector.  

La historia tiene un fin principal que es dar cuenta fidedigna de los sucesos 
acontecidos, a menudo se le hace por vía escrita y tiene una voc ación de 
veritativa. Sin duda debe estar bien escrita, pues la buena redacción es señal 
inequívoca de la comprensión de aquello que se relata; debe estar bien escrita 
para que el lector conozca, comprenda y eventualmente logre traspasar lo que 

está conocie ndo y entendiendo, a niveles de abstracción mayores que la simple 
descripción de los sucesos.  

La investigación del pasado acontecido se basa en cualquier vestigio o huella de 
tiempos pasados. La literatura, como tantos otros vestigios es una fuente 
inaprec iable de ese acontecer que ha sucedido. El literato escribe siempre en 
relación al tiempo en que vive, a pesar de que a menudo escriba con temas de un 
pasado que no le ha tocado vivir, o de lugares que nunca ha visitado, o de sitios 
que no existen, salvo e n su imaginación. Aun así, el escritor siempre da cuenta 
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del tiempo que vive en cuanto a sus intereses, situaciones o inquietudes que lo 
perturban y que son propias del momento que le toca vivir aunque los traspase a 
otros tiempos o espacios. El escritor s iempre da cuenta de su espacio de 
enunciación, de su horizonte cultural, de su contexto real y concreto.  

Para los profesores de historia, la literatura es, sin duda, un recurso valioso al 
extremo. A partir de ella, se puede generar interés en el alumno par a conocer 
problemáticas históricas altamente complejas, que solamente la literatura, capaz 
de abarcarlas a todas en unas cuantas líneas, puede lograr que el lector se cree 
una imagen de lo acontecido. El alumno puede crear la imagen con lo que estudia 
desde los textos académicos y con ayuda de la literatura, puede hacerlo de 
manera más vívida.  

Ese es el aporte de la literatura, valiosa en sí misma, y valiosa como una 
herramienta para la enseñanza de la historia en el bachillerato.  

LA MÚSICA . 

La música es una de las expresiones humanas que ha tenido una función 
pedagógica desde los primeros momentos de la humanidad. Esta bella 
manifestación de la creatividad humana es, en sí misma, un testimonio del sentir 
de las sociedades a través del tiempo y el espacio por lo que encierra una 
posibilidad excepcional de conocimiento del ser humano. Se canta de alegría, de 
emoción, de amor, de dolor, de desesperación. Se canta para transmitir ideas y 
sentimientos a los que viven con nosotros. A través del cant o se conjura el 
sufrimiento, se rememoran triunfos y derrotas, se veneran héroes anónimos, se 
enaltece lo amado. Con el canto, se cuenta el pasado, se canta el presente y se 
imagina el futuro.  

En la antigua Grecia, la música englobaba la danza, la poesía y el drama. 
Cumplía, además de una función recreativa, una educación para el espíritu y un 
medio de transmisión del ideal humano de la cultura helénica. La música puede 
dar cuenta de aspectos tan profundos de la vida de las sociedades que Sócrates 
afirmaba  que òcuando cambian los modos de la m¼sica, casi siempre con ellos 
cambian las leyes fundamentales del estadoó.3  

Desde ese momento, y con mucha seguridad mucho tiempo atrás, la música es 
considerada como un medio propicio para transmitir cualquier tipo d e 
conocimiento. Todos recordamos la manera en que aprendimos, cantando, las 
tablas de multiplicar, o la forma en que los niños desarrollan el lenguaje y 
muchas de las habilidades necesarias para futuros aprendizajes. Tiene, por sí 
misma, un valor formativo  y produce efectos benéficos porque influye, psicológica 

y espiritualmente en los individuos. Una clase en la que se escucha música 
establece, en muchos sentidos, un ambiente adecuado para el aprendizaje porque 
incita y fa vorece la expresión del estudiante  y propicia la colaboración 
intergrupal . 

                                                             
3 William Fleming. Arte, música e ideas, pág. 31. 
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Los especialistas en asuntos de aprendizaje consideran que la m¼sica òdesarrolla 
la capacidad de atención y favorece la imaginación y la capacidad creadora, 
estimula la habilidad de concentración y la memoria a cort o y largo plazo y 
desarrolla el sentido del orden y del análisis. Facilita el aprendizaje al mantener 
en actividad las neuronas cerebrales y ejercita la inteligencia, favorece el uso de 
varios razonamientos a la vez al percibir diferenciadamente sus elemen tos y 
sintetizarlos en la captación de un mensaje integrado, lógico y bello. 4 Todos estos 
son aspectos muy importantes para el aprendizaje de la Historia.  

Como fuente de conocimiento histórico tiene un alcance muy profundo porque 
vincul a con los aspectos  más íntimos  y sublimes de ser humano: su sentir, sus 
alegrías , sus temores, sus aspiraciones. E n suma, nos permite conocer el espíritu 
y la vida interior de un pueblo.  A su vez, despierta y estimula las emociones y 
sentimientos, actitudes que generalmente  no se piensan importantes o no se 
consideran ligadas a la tarea de aprender Historia y que, sin embargo, son la 
base de la empatía histórica. En este sentido, la música no es un recurso 
complementario o un auxiliar y muchos menos el medio de hacer òdivertidaó la 
clase. La música es, además de fuente de conocimiento histórico, generadora de 
un gozo estético que contribuye de manera muy importante al desarrollo 
armónico del individuo.  

Las canciones que se presentan en las estrategias han sido seleccionadas con la 
intención de mostrar el sentir humano que las ha inspirado. La identidad  
nacional, la solidaridad, el anhelo de libertad, la denuncia y la esperanza son 
algunos de los aspectos que el alumno podrá valorar como sentimientos de las 
sociedades de otro s tiempos y latitudes, pero sobre todo, deberán caer en la 
cuenta de que son vigentes, que están presentes en nuestra sociedad y que él 
mismo puede compartir. Aspiramos a que el alumno, de aquí en adelante, 
escuche la música con un sentido histórico, que s ea receptivo al mensaje que se 
transmite y que la disfrute aún más porque descubra en ella el sentir de otro ser 
humano. Con toda seguridad, se podrán encontrar muchas más virtudes del uso 
de la música en la enseñanza de la historia de las aquí mencionadas  y será el 
conocimiento y la experiencia del profesorado la que permita sacar el mayor 
provecho de este espléndido recurso.  

Organización del paquete didáctico.  

Las estrategias están organizadas por unidad temática. Cada una de las unidades 
del Programa de  Historia Universal Moderna y Contemporánea I presenta una 
estrategia de cine, una de imagen, una de literatura y una de música. En total, se 
presentan dieciséis estrategias. Al inicio de cada unidad se encuentran los 
propósitos y la carta descriptiva con los aprendizajes, las estrategias y los 

contenidos temáticos. A continuación aparece un texto breve con el que se 
contextualiza el período histórico que se está abordando. Le siguen las estrategias 
señaladas como actividad 1, 2, 3 y 4.  

                                                             
4 Gabriela Soto. La música: un factor  de evolución social y humana. Incidencia de la música en los procesos 

cerebrales. http://www.redcientifica.com/doc/doc200209150300.html 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200209150300.html
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Cada estrategia presenta el aprendizaje a lograr, el objetivo de la estrategia 
didáctica,  una introducción en la que se plantea el contexto específico de la 
estrategia propuesta y  el ejercicio de aprendizaje con las instrucciones de lo que 
los alumnos deben hacer. Al fina l de cada estrategia se hace una sugerencia de 
evaluación. Las estrategias que usan el recurso del cine contienen, además, un 
pequeño ensayo que sirve para orientar a los alumnos en los aspectos en los que 
deben poner atención. Las películas están disponib les en el departamento de 
audiovisual del plantel. En el caso de la música, se presenta por escrito la 
canción y también se da el vínculo con el que puede ser bajada de Internet y vista 
y escuchada en nuestros salones. Las estrategias de literatura e image n cuentan 
por escrito con todos los elementos para realizar las actividades.  

La diversidad de las fuentes obra a favor de los estilos pedagógicos y de las 
perspectivas históricas de los profesores. Bien pueden usarse todas las 
actividades de la literatura, por ejemplo, para mostrar a los alumnos su evolución 
histórica, o bien, pued en combinarse el cine y la imagen para mostrar la 
diversidad de las creaciones artísticas que se ha desarrollado a través del tiempo. 
Asimismo, pueden hacerse las variaciones que la experiencia y creatividad del 
profesor usuario considere necesarias para l ograr los objetivos de aprendizaje. 
Esperamos que este material resulte una herramienta útil, enriquecedora y 
atractiva a la comunidad de profesores y estudiantes del Colegio.  

Sugerencias de uso para el profesor.  

La naturaleza de los recursos utilizados pe rmite desarrollar una amplia gama de 
usos, por tanto, los profesores podrán encontrar otras aplicaciones que 
complementen o enriquezcan las que a continuación se sugieren.  

Cine:  Los ejercicios que se presentan en cada unidad tienen por meta, además de 
for talecer los conocimientos históricos sobre el tema, apoyar el desarrollo de 
habilidades relacionadas con el análisis de imágenes y discursos, así como con la 
expresión argumentada de ideas y opiniones. La estrategia didáctica se centra en 
el debate grupal,  ofreciéndose dos posibilidades distintas para su realización. 
Invitamos al profesor a que elija aquella opción que se apegue más a su práctica 
docente y a los intereses y composición del grupo a su cargo.  

Imagen: Se sugiere que los ejercicios con imágenes  se realicen una vez que el 
profesor ha tratado el tema en clase y los alumnos han leído los materiales 
textuales con información histórica sobre las temáticas por abordar, ya que la 
lectura de imágenes es más adecuada y completa cuando se cuenta con un 
bagaje informativo mínimo. De tal manera que la identificación, descripción e 

interpretación que hace el alumno de los materiales icónicos contendrá una 
mayor cantidad de referentes históricos y en ese sentido será un análisis más 
completo e integral.  

Litera tura: La literatura es un recurso con el que el alumno puede reforzar sus 
conocimientos identificando el momento histórico en el que se escribe la obra. 
Otro aspecto importante es que se estimula la curiosidad por conocer al autor, 
para lo cual deberá real izar una investigación. El desarrollo del juicio crítico es 
una habilidad que se desarrolla cuando se analiza la veracidad de lo narrado, la 
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importancia del documento y sus intenciones. En términos generales, la lectura 
frecuente de obras de calidad, sirve  para promover o reafirmar las habilidades 
necesarias para la comprensión de lectura y promover el  hábito de la lectura.  

Música:  El trabajo en el aula con el recurso musical permite que el alumno 
desarrolle la capacidad de análisis así como la aplicación de los conocimientos 
fácticos para contextualizar el momento histórico que se retrata y al explicar, 
argumentadamente, lo que en ella se dice. Asimismo, sirve para desarrollar la 
empatía histórica porque el estudiante se sensibiliza y comprende los motivos  que 
inspiraron las composiciones musicales. También es útil para desarrollar el 
razonamiento y el juicio crítico cuando se solicita que se emita un punto de vista 
y estimula la creatividad si se solicita que se elabore una composición sobre 
alguna temátic a histórica.  
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UNIDAD I .  INTRODUCCIÓN AL ESTUD IO DE LA H ISTORIA  

El único deber que tenemos con la historia  
es el de escribirla de nuevo.  

Oscar Wilde  

Un buen historiador se parece al ogro de la leyenda.  
Cuando huele la carne humana, sabe que encontrará a su presa.  

Marc Bloch  

 
¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos,  

nadie sería nada?  

Mafalda  

 

Propósitos:  

1.- Entenderá el papel que juega el conocimiento histórico para comprender su 
presente y su incidencia en el entorno social.  
2.- Conocerá algunos problemas teóricos de la asignatura.  
 

APRENDIZAJES  ESTRATEGIA  TEMÁTICA  

El alumno:  

 
Expresa una definición propia, 

sencilla y coherente de la 

historia.  

 

Conoce que hay distintas 
formas de interpretar el 

acontecer en la sociedad y 

algunos conceptos 

fundamentales de la historia.  

 

Empieza a valorar la 
importancia del conocimientos 

histórico en su formación 

como actor social, para 

comprender su presente e 

incidir en su entorno.  

ACTIVIDAD 1: CINE  

òUna familia, un sigloó 

 

ACTIVIDAD 2: IMAGEN  

òFotos de familia y memoria: 

reconstruyendo historiasó 

 

ACTIVIDAD 3: LITERATURA  

òEl uso del Diario o c·mo se 

relacionan sujeto, tiempo y 

espacioó 

 

ACTIVIDAD 4: MÚSICA  

òCuando escuches este valsó 

¿Qué es y para qué 

estudiar Historia?  
 

El trabajo de l os 

historiadores. 

Algunas 

interpretaciones de la 
historia.  

 

El acontecer en la 

sociedad, como 

totalidad y como 

proceso. Sujeto, 
tiempo y espacio.  
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INTRODUCCIÓN  

Ana Elisa Santos Ruiz  

Si en estos momentos, en los que inicias tus estudios en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, alguien te preguntara ¿qué es la historia?, seguramente podrías 
elaborar una respuesta. Ello es así porque la historia rodea nuestras vidas: la 
estudiamos en la primaria y en la secundaria, la encontramos en los museos y en 
los monumentos, nos acompaña en los días feriados, en las celebraciones patrias 
y en las fiestas tradicionales, se dibuja en incontables documentales y películas, 
la imaginamos en nuestras visi tas a sitios arqueológicos, la escuchamos en las 
remembranzas de nuestros familiares o en las notas de melod²as y canciones òde 
otros tiemposó, la vemos en las fotos òviejasó de nuestra familia o cuando, por 
casualidad, nos encontramos con revistas y perió dicos de épocas pasadas, a 

veces hasta nos la comemos al preparar un guiso òcomo lo hac²a la abuelaó. àSe 
te ocurren otros ejemplos del modo como la historia se hace presente en nuestra 
vida cotidiana?  

La historia parece no estar dispuesta a dejar de ased iarnos, dicho de otra 
manera, todo indica que no podemos vivir òfuera de la historiaó. Por esa raz·n, 
desde hace mucho tiempo, muchas personas se han preguntado ¿porqué es tan 
importante la historia? ¿desde cuándo hay historia? ¿quiénes hacen la historia? 
¿sirve de algo conocer la historia? ¿cómo podemos conocer el pasado si éste es 
pasado, es decir, si ya ha dejado de existir? ¿cómo se relaciona la historia con el 
presente? ¿todo es historia o sólo un fragmento de la realidad pasada? ¿puede 
decirnos algo l a historia sobre quiénes somos y por qué somos así?  

Los seres humanos siempre se han preguntado por el mundo que los rodea. Esas 
preguntas son la base del conocimiento, un primer paso indispensable para 
conocer y explicarnos tanto la naturaleza como las ac tividades humanas. Como 
puedes imaginar, la relación que los seres humanos han tenido con el pasado 
también ha sido una vieja inquietud. Esta inquietud ha dado pie al surgimiento 
de la disciplina histórica.  

Ahora que emprendes una nueva etapa en tu formación escolar y que la historia 
vuelve a estar presente en tus estudios, vale la pena revisar las ideas que 
tenemos sobre la historia, así como abrirnos a las preguntas claves que 
constituyen la base de esta fascinante disciplina: ¿qué es la historia? ¿quién la 
hace? ¿para qué sirve estudiarla? ¿cómo se construye el conocimiento histórico? 
Las respuestas que les demos a estas preguntas nos permitirán construir nuevas 
e interesantes miradas a la historia universal y a la historia de México.  

Para empezar es necesario que distingamos entre dos conceptos, la historia (con 
h minúscula) y la Historia (con h mayúscula). El primero, como bien sabes, se 
refiere al pasado humano, a todo lo que le ha acontecido a los hombres en el 
tiempo y en el espacio. En cambio,  el segundo concepto, la Historia con 
mayúscula, se refiere a la disciplina que estudia ese pasado humano. En este 
caso es muy importante que subrayemos las palabras pasado humano para no 
confundirnos con lo que estudian otras disciplinas (por ejemplo, la historia de la 
evolución de los seres vivos sería materia de la Biología y los cambios que le 
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suceden a nuestro planeta lo estudiaría la Geología). También es importante que 
comprendamos que el objeto de estudio de la Historia es el hombre, pero no el 
homb re como un ser aislado, sino en relación con otros hombres, es decir, en 
sociedad.  

El objetivo de esta primera unidad es que te introduzcas en las características de 
la disciplina histórica, partiendo del principio de que la Historia busca explicar  
cómo y porqué sucedieron las cosas de una determinada forma, así como 
ayudarnos a comprender mejor nuestro propio presente. Verás que el estudio de 
la historia se interesa tanto por las formas de vida de las sociedades del pasado, 
como también se interesa por ide ntificar aquellos problemas y rasgos que, 
originados en el pasado, organizan nuestra vida actual (ideas, creencias, 
costumbres, formas de organización política, social y económica, maneras de 
comportarnos, etcétera).  

Asimismo en esta unidad conocerás el m odo como trabajan los historiadores para 
ofrecernos explicaciones del pasado y del presente: los pasos que se siguen en la 
investigación, las fuentes escritas y no escritas que proporcionan información 
sobre el pasado, la interpretación que debe hacerse de  la información obtenida, 
así como algunos de los conceptos y categorías fundamentales de la Historia, 

tales como: totalidad, hecho, proceso, sujeto, espacio y tiempo históricos.  

Verás también que suelen existir distintas interpretaciones sobre el pasado. Ello 
es así porque el conocimiento histórico está en constante construcción, como 
también lo está el conocimiento que ofrecen otras ciencias. ¿Acaso lo que 
sabemos hoy del univers o y los planetas es lo mismo que hace cien años? 
Ninguna ciencia descubre la última palabra sobre algo, pues el conocimiento se 
va enriqueciendo y las explicaciones van cambiando en función de nuevas 
preguntas, nuevos descubrimientos, interpretaciones y te orías.  

Muchas cosas más pueden decirse de la Historia, de sus métodos y del 
conocimiento que nos puede aportar. Pronto irás descubriendo la riqueza y 
complejidad de esta disciplina.  

Fuentes:  

Brom, Juan. òQu® es la historiaó, òHistoria àpara qu®? y òC·mo trabaja el 
historiadoró en Para comprender la historia, México, Editorial Nuestro Tiempo, 
1972.  

Pastor, Marialba. Historia Universal, 3ª ed., México, Santillana, 2003.  

Villoro, Luis. òEl sentido de la historiaó en Historia ¿para qué?, México, Siglo XXI, 
1980.  
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ACTIVIDAD 1 

UNA FAMILIA , UN SIGLO  

Ana Elisa Santos Ruiz  

APRENDIZAJE : Empieza a valorar la importancia del conocimiento histórico en su 
formación como actor social, para comprender su presente e incidir en su 
entorno.  

OBJETIVO ESPECÍFICO : La actividad que se propone tiene por objeto apoyar la 
comprensión de algunos de los conceptos propios de la disciplina histórica, 
particularmente los de sujeto, tiempo, espacio y proceso histórico, aprovechando 
las posibilidades narrativas del cine histórico  de ficción. Asimismo pretende que 
el alumno se reconozca como agente histórico y como actor social.  

 

EJERCICIO DE APRENDIZ AJE  

 

Introducción:  

Hoy día el cine ocupa un lugar privilegiado en nuestra sociedad. Para muchos de 
nosotros òir al cineó o òver una pel²cula en casaó es la principal actividad 
recreativa a la que dedicamos nuestro tiempo de ocio. ¿Te has puesto a pensar 
porqué el cine nos gu sta tanto? Una posible respuesta es que el cine tiene la 
capacidad de contar una historia en breve tiempo, combinando imágenes, 
sonidos, diálogos y música, permitiéndonos entrar al mundo que una película 
inventa o recrea, como si nosotros estuviéramos allí , viviendo en el tiempo y en el 
espacio en que se mueven los actores.   

¿Pero podría el cine servirnos de apoyo para estudiar o comprender mejor la 
historia? Muchos investigadores y profesores de historia se han planteado esta 
pregunta, y han abierto así u n campo para el análisis y la reflexión donde los 
argumentos a favor y en contra se suceden.  

Resulta innegable que la industria cinematográfica ha tomado como fuente de 
inspiración a la historia. Por un lado, existen muchas películas de ficción que se 
sitú an en el pasado, como Gladiador, Cruzada y Apocalipto , la primera ubicada en 
la antigua Roma, la segunda en la Edad Media, y la tercera en territorio maya 
antes de la llegada de los españoles.  Si bien, el objetivo de este tipo de películas 

es entretener, p ara que la ficción sea creíble deben recrearse las formas de vida y 
los objetos cotidianos de aquella época. Algunas películas logran hacer esto con 
un mayor apego al conocimiento que tenemos hoy de ese pasado y, en otras 
ocasiones, se confunde dicha òrecreaci·nó con las formas de vida del presente o 
con una visión poco informada del director. En el primer caso, el cine podría 
estimular nuestra imaginación histórica, acercándonos a una época y a unos 
ambientes que ya no son los nuestros; pero en el segundo caso, se corre el peligro 
de confundirnos, es decir, que nos quedemos con una idea errónea del pasado.  
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Por otro lado, existen películas cuya temática es completamente histórica, 
aunque también utilicen la ficción como estrategia narrativa. Tal podría ser e l 
caso de La caída y El pianista  (ubicadas en la Segunda Guerra Mundial), o de 
Voces inocentes (sobre la experiencia de los niños en la guerra civil salvadoreña 
de la década de 1980). Este tipo de filmes intentan plasmar eventos, situaciones y 
problemas qu e efectivamente se vivieron en el pasado y que forman parte de la 
experiencia de algunos pueblos y comunidades a fin de que tomemos conciencia 
de ellos, o bien, procuran representar algunos aspectos de la vida de un 
personaje histórico (algunos ejemplos se rían Malcom X,  El Che , o Hidalgo ). Estas 
producciones fílmicas también son debatidas por los especialistas pues la 
interpretación que una película hace del pasado no siempre es compartida o 
aceptada por la totalidad de los investigadores.  

Como podrás ver l a relación entre Cine e Historia es problemática, pero no por 

ello menos interesante o fascinante. A lo largo de los dos semestres de Historia 
Universal Moderna y Contemporánea  iremos adentrándonos poco a poco en estos 
temas, partiendo del principio de que  el cine, con su lenguaje propio y ajeno a los 
métodos científicos de la disciplina histórica, puede ser un buen medio para 
reflexionar en torno al pasado y sus relaciones con nuestro presente, siempre y 
cuando nuestra mirada sea analítica y crítica.  

El fi lm que proponemos para esta Unidad se inscribe en el rango de la ficción 
histórica. Sunshine. El amanecer de un siglo narra la historia de una familia judía 
húngara a lo largo de tres generaciones, desde finales del siglo XIX hasta finales 
del XX. Durante ese tiempo los miembros de la familia se van enfrentando a los 
hechos y procesos históricos que modelaron la vida de Hungría y de Europa en 
general: el fin del imperio Austro -Húngaro, las dos guerras mundiales, la crisis 
económica de entreguerras, la llega da del régimen comunista, la Guerra Fría, las 
manifestaciones sociales de descontento contra dicho régimen y el fin de la 
hegemonía soviética en la Europa del Este. Todo ello entremezclado con las 
intrigas, pasiones y aventuras de los personajes que compon en a esta singular 
familia.  

En este sentido, la película nos muestra de una manera vívida y dinámica los 
cambios y las continuidades en el paisaje urbano y en las formas de vida 
cotidiana de un país europeo a lo largo de casi cien años, así como el modo en  
que los acontecimientos se van relacionando para dar pie a procesos históricos 
que transforman a una sociedad y que impactan en la vida de las personas. 
Dicho de otro modo, la película nos permite pensar cómo esos grandes procesos 
históricos, que estudiam os en los libros y en las clases de historia, fueron vividos 
por las personas comunes y corrientes como nosotros. Por otro lado, el film nos 

acerca a otro tema no menos interesante, el de la manera en que esas vidas 
comunes y corrientes inciden directament e en la historia, en los cambios y las 
transformaciones de un pueblo.  

Así, la relación que se teje entre la historia de Hungría y la historia de la familia 
Sonnenschein ( Sunshine  en inglés) corre en dos sentidos. Por un lado, la familia 
se ve afectada de manera palpable por las distintas situaciones políticas que se 
van presentando al paso del tiempo. Y, por el otro lado, los miembros de la familia 
participan activamente en los eventos y procesos históricos que transforman a la 
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sociedad húngara en cada mom ento. Los Sonnenschein sufren el desprecio, la 
persecución y hasta la muerte por su origen judío, pero lejos de abandonarse a 
su suerte, buscan ser aceptados por una sociedad que los rechaza, cambiando de 
religión y apellido por uno cristiano (Sors), e int entado representar a su país en la 
guerra, en el deporte y en las instituciones políticas que van sucediéndose a lo 
largo del siglo XX.  

El afán de adaptarse y ser aceptados por una sociedad que ve a los judíos como 
un peligro, llevará a algunos miembros d e la familia a negar sus orígenes y a 
perder su propia identidad. Por eso la película parece proponernos al final que la 
felicidad no se alcanzará si nos dedicamos toda la vida a buscar la aceptación de 
los demás, ni tampoco sabremos quiénes somos y cómo h emos llegado a ser eso 
si desconocemos o negamos nuestro pasado. Bajo ese argumento, el último 
sobreviviente de la familia, Iván Sors, decide regresar a su apellido original. Ese 
simple acto le permitirá tomar conciencia de su pasado y darle significado a su 
vida, liberándolo de todo ocultamiento, de todo secreto, y dándole mejores 
herramientas para enfrentar su presente y su futuro.  

¿No es esa una de las funciones de la disciplina de la Historia? ¿Conservar la 
memoria del pasado para ayudar a explicarnos q uiénes somos como individuos y 
como sociedad, dicho de otro modo, para comprender mejor las sociedades del 
presente y los problemas que nos plantean, y que nos toca a todos ayudar a 
resolver? Te invitamos a ver esta fascinante película y sacar tus propias 
conclusiones.  

Ficha técnica resumida  

Título original: Sunshine  

País: Hungría, Canadá, Alemania y Austria  

Año: 1999  

Duraci·n: 3õ 00õ 

Director: István Szabó  

Guión: István Szabó e Israel Horovitz  

Fotografía: Lajos Koltai  

Música: Maurice Jarre  

Actores principales: Ralph Fiennes (Ignatz, Adam e Iván Sonnenschein -Sors), 

Jennifer Ehle (Valerie Sonnenschein -Sors), Rosemary Harris (Valerie Sors de 

anciana), James Frain (Gustave Sonnenschein -Sors), John Neville (Gustave Sors 

de anciano), David de Keys er (Emmanuel Sonnenschein), Miriam Margoyles (Rose 

Sonnenschein), Mark Strong (István Sors), Rachel Weisz (Greta), Molly Parker 

(Hannah Wippler), Deborah Kara Unger (Carole Kovacs), William Hurt (Andor 

Knorr).  

A fin de que puedas realizar mejor las activid ades didácticas te ofrecemos una 
cronología de la historia de Hungría (en el periodo que abarca la película), así 
como el árbol genealógico de la familia Sonnenschein -Sors.  
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Material de apoyo:  

a) Cronología de la historia de Hungría:  

1867:  Formación del Imperio Austro -Húngaro. Hungría 
mantiene un gobierno constitucional parlamentario y 
autonomía con respecto a Austria, pero queda bajo la 
autoridad del emperador Francisco José I.  

En Austria y en Hungría se adoptaron políticas 
liberales para favorecer el desarrollo del capitalismo y 
la modernización industrial, agrícola, de los 
transportes y las comunicaciones. Se abolió el régimen 
de servidumbre (que mantenía a muchos campesinos 

en una situación muy cercana a la esclavitud); se 
redujo la jorn ada laboral a 16 horas y se negó el derecho a huelga de los obreros; 
se decretó la obligatoriedad de la educación básica (pública y gratuita); se separó 
al Estado de la Iglesia; y se proclamó la igualdad de los judíos ante la ley, entre 
otras medidas.  

En l os años siguientes los movimientos nacionalistas que luchaban por una total 
independencia del Imperio se vieron disminuidos a causa de la represión oficial. 
Hay que recordar que el territorio del Imperio daba cabida a muchas 
nacionalidades (húngaros, austr iacos, serbios, eslovacos, croatas, entre otros). 
Como en el resto de Europa, también se combatió al incipiente movimiento 
socialista.  

La mayor parte de la población judía comenzó a jugar un papel destacado en la 
industria, el comercio, la banca y la educa ción. Muchos se volvieron 
profesionistas y empleados al servicio del Imperio, pero el control político y social 
se mantuvo en manos de la nobleza y la alta burguesía (no judía).  

El nivel de vida de la población se elevó considerablemente y las ciudades 
crecieron. Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX (antes de la 
guerra) ser²an recordados como òlos felices a¶os de pazó, a pesar de que segu²an 
existiendo fuertes desigualdades sociales y seguía discriminándose a los judíos (a 
los que se veía co n recelo por cuestiones religiosas y por despuntar como 
intelectuales y empresarios exitosos).  

1878: El Imperio Austro -Húngaro ocupa Bosnia -Herzegovina y en 1908  la anexa 
a su territorio.  

1882: Austria -Hungría, Alemania e Italia forman la Triple Alianza. L as tensiones 
con Turquía, Serbia, Rusia, Francia e Inglaterra crecen. Se avizora el estallido de 
una guerra y las potencias empiezan a prepararse para ella. A este periodo de la 
historia de Europa se le conoce como òla paz armadaó. 

1914:  Asesinato del arch iduque Francisco Fernando (heredero al trono de 
Austria -Hungría) y su esposa Sofía en Sarajevo, Bosnia. Inicia la Primera Guerra 
Mundial. El Imperio Austro -Húngaro se alía con las Potencias Centrales 

 

Bandera de Hungría  

 

Bandera de Hungría  
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(Alemania y Turquía) para enfrentar a la Triple Entente (Inglaterra, Francia y 
Rusia).  

En los primeros tres años de guerra murieron aproximadamente un millón de 
soldados húngaros. El costo económico fue altísimo para todos los países 
europeos que participaron en la conflagración bélica, lo que produjo carestía,  
inflación y crisis.  

1916:  Fallece el emperador Francisco José I, tras 68 años de reinado. Le sucede 
en el trono Carlos IV de Habsburgo.  

1917 : Estados Unidos entra en la guerra apoyando a la Entente. Austria -Hungría 
sufre derrotas aniquiladoras en el frent e italiano y en los Balcanes.  

1918:  Austria -Hungría es derrotada y firma el armisticio. Se disuelve el Imperio 
Austro -Húngaro.  

Los sufrimientos en la guerra, las pérdidas humanas y materiales, al igual que la 
grave situación económica, la escasez y la infl ación generaron un clima conflictivo 
en Hungría, dando paso a la actividad de los partidos de la oposición y a una 
revoluci·n, que se llam· òla Revoluci·n de los Crisantemosó y que triunf· sin 
derramar una gota de sangre.  

Carlos IV abdica y se forma un gob ierno de coalición entre socialistas y liberales 
demócratas. Se crea la República Popular Húngara, de carácter democrático, y se 
toman medidas para beneficiar a la población. Sin embargo, no se logra superar 
la crisis económica y la escasez de alimentos. H ungría pierde una buena parte de 
su territorio como consecuencia de los tratados de paz.  

1919:  El ambiente de descontento social por la situación económica condujo al 
fortalecimiento del partido comunista, así como a insurrecciones, ocupaciones de 
tierra y  manifestaciones que pusieron en crisis al gobierno de coalición. Los 
comunistas luchaban por expropiar las grandes propiedades para repartirlas 
entre los campesinos, darle el control de la industria a los obreros y desconocer 
los acuerdos firmados con la Entente.  

El gobierno reprimió a los comunistas y encarceló a sus líderes, pero muchos 
soldados del ejército apoyaron a los comunistas. Como la Entente seguía 
presionando al gobierno húngaro para que cedieran territorios y ciudades 
importantes, el presiden te renuncia y le deja todo el poder a los socialdemócratas. 
Éstos negocian con los comunistas encarcelados para formar un nuevo gobierno.  

El 21 de marzo de 1919 se instaura un régimen comunista en Hungría bajo el 

mando de Béla Kun. Inmediatamente se tomaro n medidas revolucionarias para 
organizar a los trabajadores, formar cooperativas campesinas, nacionalizar las 
industrias, los transportes y la banca, y mejorar las condiciones de vida de la 
población (servicio médico gratuito, aumento de salarios, reducció n de la jornada 
laboral a 8 horas, derecho a vacaciones, etcétera).  

El gobierno comunista emprendió una campaña agresiva contra todos los que 
fueran òcontrarrevolucionariosó o favorables a la monarqu²a: los apresan, juzgan 
y muchos son sentenciados a muert e. 
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La Entente desconoció al gobierno húngaro comunista y aprobó la ocupación de 
Hungría por los rumanos. Los comunistas siguieron enfrentándose a las 
dificultades económicas (consecuencia de la guerra y la ocupación extranjera de 
territorios productivos). Los  sectores anticomunistas crecieron y se realizaron 
motines y huelgas que fueron duramente aplastadas por el gobierno.  

Ante las victorias y el avance de los rumanos hacia la capital de Hungría, 
Budapest, el gobierno comunista presenta su renuncia. El poder  pasa a manos de 
los socialdemócratas, se anulan muchos decretos revolucionarios y el ejército 
rumano entra a la capital.  

Finalmente, en el mes de agosto se da un golpe de Estado que cuenta con el 
apoyo militar de los rumanos. Los líderes comunistas y soci alistas, así como 
dirigentes sindicalistas, obreros y población civil son reprimidos; algunos logran 
huir. El caos reina en Hungría y la Entente interviene diplomáticamente para 
restablecer el orden y celebrar elecciones políticas.  

1920: Por primera vez en  la historia de Hungría (y la última hasta 1939) se 
celebran elecciones mediante sufragio universal (las mujeres también votaron). 
Los socialistas no pueden participar debido al ambiente de persecución. Triunfan 
los partidos conservadores y se restaura la monarquía húngara parlamentaria.  

En ese mismo año se firma el Tratado de Trianon con la Entente, en el que 
Hungría pierde oficialmente territorios a favor de Checoslovaquia, Rumania, 
Yugoslavia y Austria. Hungría perdió dos tercios de su territorio: el 84  % de sus 
recursos de madera, el 61  % de sus tierras de cultivo, 60% de líneas férreas y 
carreteras, y el 83  % de su mineral de hierro. La población disminuyó de 18.2 a 
7.6 millones de habitantes. La crisis continuó.  

Pablo Teleki fue designado primer minist ro. Entre sus políticas estuvo el control 
sobre los judíos, restringiéndoles la entrada a las universidades y a los puestos 
de profesionistas (periodistas, médicos, abogados, etc.). Hungría se proclamó 
como un país cristiano.  

1921: El gobierno de Teleki di mite y le sucede István Bethlen (hasta 1931 ). En 
esos diez años se restaura el orden en el país.  

Los conservadores más radicales obtienen puestos en el gobierno a cambio de que 
cesen sus campañas contra los judíos y socialistas. Y los socialdemócratas 
pactan con el gobierno, renunciando a ser un partido de oposición y a organizar a 
los obreros y campesinos; a cambio obtienen legalidad y escaños en el 
parlamento. A pesar de lo anterior, este gobierno se caracterizó por su 

conservadurismo y su poca disposici ón a la democracia. El poder político y 
económico siguió concentrado en la aristocracia y en la gran burguesía.  

A finales de la década de los veinte y principios de los treinta la ideología 
nacionalista, antisemita (antijudía) y antiliberal se fue fortalec iendo. Esta 
ideología responsabilizaba a judíos, demócratas y socialistas por la derrota en la 
guerra, la pérdida de territorio y la crisis económica (que se agudizó en todo el 
mundo a principios de los años treinta). Este será uno de los factores que llev ará 
a Hungría a aliarse con la Alemania nazi.  
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1931: Bethlen se ve obligado a renunciar al gobierno por su incapacidad para 
contener los efectos de la crisis económica (despidos masivos, descenso de las 
exportaciones, alza de precios, pérdida del valor de la moneda, etcétera).  

Gyula Károlyi, el nuevo primer ministro, tampoco logró superar la crisis. Los 
problemas entre los distintos grupos políticos se agudizaron y reinició la 
represión a comunistas y socialistas. Algunos líderes fueron asesinados.  

1933: El  conservador y antisemita Gyula Gömbös es nombrado primer ministro 
de Hungría. Suprime las libertades políticas y los derechos individuales, y limita 
el poder del parlamento. Gömbös estrechó lazos con el fascista Benito Mussolini 
(Italia) y con Adolf Hitle r (Alemania). Firmó acuerdos comerciales con ambos 
países.  

1936: Se crea el Partido de la Cruz Flechada dirigido por Ferenc Szálasi, con una 

ideología cercana al nazismo, y financiado por Alemania.  

Celebración de las olimpiadas de Berlín. Fueron inaugurad as por Adolf Hitler.  

1938: Alemania se anexiona Austria (Anschluss). El primer ministro de Hungría, 
Béla Imrédy, aprobó la primera ley anti -judía, que fijaba en 20% el máximo de 
judíos que podían ejercer profesiones liberales y ser empleados de institucion es 
comerciales y financieras.  

Imrédy y Hitler acordaron apoyarse militarmente. Alemania invadió 
Checoslovaquia y prometió a Hungría restituirle los territorios perdidos en la 1ª 
Guerra Mundial. Ello se lograría en 1939.  

El parlamento fue abolido y se insta uró un sistema de gobierno similar al de los 
nazis alemanes. El regente de Hungría (una especie de rey sin corona) se molestó 
por la política proalemana de Imrédy y lo destituyó.  

1939: Pál Teleki es designado primer ministro. Aunque procuró distanciarse de  
Alemania y regresar al orden constitucional, Teleki continuó con las políticas 
antisemitas. Tampoco logró detener el crecimiento del Partido de la Cruz 
Flechada, ni la elección de diputados fascistas al parlamento.  

Teleki aprobó una ley judía más restrict iva que la anterior, definiendo a los judíos 
no sólo por su religión sino por su pertenencia étnica (lo que propició que se 
considerara como judíos a aquellos que se habían convertido al catolicismo). 
Unas 60, 000 personas perdieron sus empleos por tener o rigen judío. Además, se 
les negaron sus derechos políticos, como ser representantes del parlamento o 
funcionarios públicos, y se obligó a notarios y maestros a jubilarse.  

Hungría firma el pacto Anticomintern (contra la URSS) y abandona la Sociedad de 
Naciones. Estalla la Segunda Guerra Mundial.  

Teleki evita por todos los medios entrar a la guerra, incluso pide el apoyo de Gran 
Bretaña, pero ante el fracaso de sus gestiones y previendo el desastre que se 
venía encima, se suicida en 1941 . 
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1941: Hungría entra  a la guerra del lado de Alemania, Italia y Japón. La empuja 
el miedo a sus rivales y a perder los territorios recién recuperados. Su economía, 
su política y su ejército quedan totalmente bajo los intereses de Alemania.  

Se aprobaron nuevas leyes antijudías , eliminándose los derechos civiles que 
quedaban en pie. Asimismo se condenó a prisión y a trabajos forzados a todos los 
partidarios de la izquierda o del pacifismo.  

1943: Los rusos derrotan al ejército húngaro e Italia es derrocada por los aliados. 
Hungrí a pensó que era el momento de retirarse de la guerra y comenzó a negociar 
secretamente la paz con Inglaterra, pero cuando Alemania se enteró decidió 
invadirla.  

Los servicios secretos y la policía política alemana detuvieron a políticos 

húngaros, disolviero n los partidos y los sindicatos, y prohibieron la circulación de 
sus periódicos. Toda resistencia al fascismo nazi fue aplastada. Alemania explotó 
los recursos materiales de Hungría y expropió los bienes de las familias judías 
más ricas.  

Asimismo, se aplic aron las medidas contra los judíos que había en Alemania: 
primero se les concentr· en òguettosó o colonias cercadas, y despu®s se les envi· 
a campos de concentración para su exterminio. Aproximadamente 560, 000 
judíos húngaros fueron asesinados.  

1945: Fin de la 2ª Guerra Mundial.  

La URSS ocupa Hungría y entra a Budapest, poniendo fin a la ocupación 
alemana. Hungría perdió los territorios que había recuperado. 900, 000 personas 
aproximadamente fueron hechas prisioneras de guerra, de las cuales unas 120, 
000 fueron llevadas a Rusia para hacer trabajos forzados. Todo el país estaba 
devastado. Por si fuera poco, Hungría perdió su soberanía por haberse aliado con 
Alemania.  

Las leyes antijudías fueron derogadas y se iniciaron juicios contra los 
colaboradores de los regímenes anteriores. El Partido Comunista Húngaro obtuvo 
el poder con el apoyo de la URSS.  

1947: Se restableció la soberanía de Hungría y se puso fin a la ocupación militar 
soviética; sin embargo, el nuevo régimen socialista quedó bajo la hegemonía de  la 
URSS y su dirigente, Joseph Stalin.  

Inicia la Guerra Fría (el enfrentamiento entre el bloque capitalista, comandado 
por Estados Unidos y la Gran Bretaña, y el bloque socialista, liderado por la 
URSS). 

Nuevamente inicia una campaña de terror, dirigida a hora contra todos aquellos 
que fueran considerados como traidores a la patria socialista o 
contrarrevolucionarios. Las òpurgasó alcanzan tambi®n a los dirigentes del 
partido y a los altos mandos del gobierno. Incluso se habla de conspiraciones 
judías para acabar con el socialismo, así que otra vez se les persigue. Se calcula 
que entre 1951 y 1953 se procesó a unas  650, 000 personas.  
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1953: Muere Joseph Stalin. Se da una lucha sucesoria en Moscú. Algunos países 
del bloque socialista, como Hungría, aprovechan esta situación para reorientar 
sus políticas. Muchos de los crímenes del estalinismo se exponen a la luz pública 
y los que antes eran considerados enemigos se convierten en héroes.  

Se llevan a cabo una serie de políticas reformistas para mejorar las condic iones 
de vida de la gente y detener las arbitrariedades cometidas en contra de los mal 
llamados òcontrarrevolucionariosó. La URSS interviene y cancela todo intento de 
reforma. La dictadura continúa.  

1956: Estudiantes de Budapest protestan contra 
el régimen comunista y exigen libertad, apertura 
democrática, amnistía a los p resos políticos y 
restitución de los derechos de los trabajadores. La 
ciudad y, más tarde el país completo, se suman a 

las manifestaciones de descontento. Algunos 
sectores del partido comunista y hasta soldados y 
policías se unieron a la causa, pues las 
manifestaciones buscaban reformas dentro de los 
marcos del socialismo.  

Cientos de manifestantes fueron masacrados por 
orden de las autoridades comunistas. Las 
protestas se encendieron, declarando abierta 
insurrección contra el gobierno y contra el 
intervenci onismo de la URSS. Se forman comités revolucionarios en todas partes 
y se declara la huelga general. El gobierno húngaro comienza a ceder ante las 
demandas revolucionarias, pero la URSS lo impide.  

El gobierno soviético envía un contingente de tanques y sol dados que 
bombardean las ciudades hasta someterlas por completo. Estados Unidos de 
América, que había prometido ayuda a los húngaros rebeldes, al final decide 
dejarlos a su suerte.  

Quienes se destacaron como líderes de esta revolución reprimida, incluso 
ciudadanos que participaron en las manifestaciones, fueron encarcelados 
(aproximadamente 26, 000 personas) y cientos de ellos ejecutados o deportados. 
Unas 200, 000 personas huyeron hacia Europa occidental.  

En las décadas de 1960  y 1970 hubo mejorías, refor mas políticas y económicas 
que beneficiaron a la población, así como el cese de la persecución de opositores. 
Muchos presos políticos fueron liberados. También se desarrolló una política de 

apertura internacional y de negociaciones con los países del bloqu e capitalista. 
Hungría se modernizó sin dejar de ser socialista. Llegaron los electrodomésticos, 
se construyeron más viviendas, aumentaron los salarios y se redujo la jornada 
laboral.  

Las leyes y medidas sociales proporcionaron seguros de enfermedad, siste ma de 
pensiones, subsidios de maternidad, vacaciones pagadas, entre otras, que 
contribuyeron a la seguridad de los trabajadores. La economía creció y Hungría 

 
Húngaros junto a una cabeza 

enorme de St alin, derribada 

durante las protestas en 

Budapest en 1956.  
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se convirtió en el país más próspero y con mayor libertad de todo el bloque 
socialista europeo.  

19 89: La caída del muro de Berlín desencadena la independencia de los países 
socialistas bajo el dominio de la URSS. Se desintegra el bloque socialista de 
Europa del Este y la URSS también se derrumba en 1991.  

Desde entonces, y hasta la fecha, Hungría se tra nsformó en una república 
democrática, adoptando el sistema de producción capitalista. En el 2004  se 
incorporó a la Unión Europea.  

Fuentes:  

Varios autores, Historia de Hungría, Ministerio de Educación y Ciencia de 
España, Ministerio de Educación y Cultura de Hungría, 2008. Puede consultarse 
en Internet: www.educacion.es/exterior/hu/es/File/historiadehungria.pdf   

Wikipedia. òHistoria de Hungr²aó: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Hungr%C3%ADa   
 

Instrucciones:  

1)  Organícense en equipos de hasta tres personas para ver la película Sunshine. 
El amanecer de un siglo (1999), dirigida por el cineasta húngaro István Szabó. La 
película fue muy famosa en su tiempo, incluso nominada al Óscar, por esa razón 
podrán encontrarla en casi todos los videoclubes. También pueden preguntar en 
el Audiovisual del CCH si la tienen y pedir una c opia.  

2)  Durante la proyección del film presten mucha atención a la manera como se 
muestran los siguientes temas:  

¶ Detalles de la vida cotidiana en los distintos periodos que abarca la 
película (vestuario, peinados, mobiliario, tipo de transporte, música y 
bailes, costumbres, tradiciones religiosas, etcétera).  

¶ Acontecimientos históricos más importantes.  

¶ Sucesos que afectan la vida de los miembros de la familia.  
 

Les recomendamos tener a la mano un cuaderno y pluma cuando vean la 
película, así podrán tomar no tas sobre estos temas, sobre las escenas y los 
diálogos que les parezcan más interesantes, o incluso sobre aquellas cuestiones 
que no entiendan, para que después lo comenten en clase.  

3)  Completen el siguiente cuadro trabajando en equipo. Apóyense en la pe lícula, 
en los ejemplos que les proporcionamos y en el òMaterial de apoyoó de la 
introducción. Si es necesario vuelvan a ver la película completa o partes de ella; 
así podrán observar y anotar aquellos detalles que se les escaparon la primera 
vez. 

 

http://www.educacion.es/exterior/hu/es/File/historiadehungria.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Hungr%C3%ADa


 24 

Familia  
Sonnenschein 

(Sors)  
 

Biografía personal  
y acontecimientos históricos  
que les toca vivir a cada uno  

Detalles de la vida 
cotidiana en el periodo 
que le toca vivir a cada 
miembro de la familia  

 

 

 

Tatarabuelos  

Aarón y Josefa  

 

La película inicia en el periodo de 

formación del Imperio Austro -

Húngaro, a mediados del siglo XIX. 

En algún pueblo de Hungría viven 
Aarón y Josefa Sonnenschein, de 

origen judío. Ellos tienen una 

destilería, donde fabrican un 

tónico de hierbas muy exitoso en el 

pueblo por sus prop iedades 

curativas. Un mal día la destilería 
estalla y muere Aarón. La película 

no nos da más información sobre 

este periodo, ni sobre Aarón y 

Josefa, pero suponemos que vivían 

tranquilos, que eran apreciados 
por el pueblo y que no se les 

molestaba por ser judíos. Como los 

hombres solían ser la cabeza de la 

familia, cuando Aarón muere, su 

hijo mayor, de apenas 12 años, 

tiene que ir a Budapest a buscar 
trabajo para mantener a su madre 

y su hermano.  

Aarón, Josefa y sus hijos viven 

en el campo. Su casa es 

senci lla pero tiene una 

chimenea (para calentar la 
casa en invierno) y techo de 

dos aguas; la estufa de la 

cocina y la destilería 

funcionan con leña; el 

mobiliario es poco y rústico, 

casi todo hecho de madera y 
piedra. Sin embargo, no 

parece que la familia sea 

pobre. Aarón usa la barba 

larga y Josefa lleva el pelo 

recogido, falda larga y chaleco 
grueso. Los hombres de la 

familia usan un gorrito en la 
cabeza, que se llama kipá.  Se 

trata de una prenda 

tradicional que usan los judíos 

en sus celebraciones rituales. 
Su calzado es de botas. Una de 

las posesiones preciadas de 

Aarón es un reloj de bolsillo de 

oro que sobrevive a la 

explosión. Las calles del 

pueblo son de tierra y no ha y 
alumbrado público. Hay una 

iglesia en el pueblo.  

 

Bisabuelos  

Emmanuel y Rose  

 

  

 

Tío abuelo 

Gustave  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ignatz le toca vivir desde el 

periodo de consolidación del 

Imperio Austro -Húngaro hasta su 
desmembramiento después de la 

1ª Guerra Mundial, así como el 

primer gobierno socialista -

comunista de Hungría y su 
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Abuelo Ignatz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derrocamiento tras un golpe de 
Estado (1919).  

Tiene una infancia tranquila y feliz, 

en compañía de su amorosa 

familia.  Su padre lo apoya para 

que estudie leyes. Se enamora de 
su prima Valerie y se casa con ella. 

Tendrán dos hijos. Ignatz cambia 

su apellido a Sors a fin de ser 

aceptado como juez de la Corte 

Central (pues a pesar de que la ley 

proclama la igualdad de los ju díos, 
en la práctica hay fuertes 

prejuicios contra ellos).  

Ignatz se vuelve un fuerte 

partidario del régimen, crítico de la 

oposición y fiel seguidor del 
emperador Francisco José I, al que 

considera justo, sabio, tolerante y 

liberal. Por esa razón lo invi tan a 

postularse al Parlamento (el 

régimen quiere demostrar que le 

importan los valores de la clase 
media y no sólo los de la 

aristocracia). La familia se opone: 

el padre Emmanuel porque teme 

futuras represalias, y Gustave y 

Valerie porque cuestionan al 
gobierno por sus políticas 

represivas, corruptas y ajenas a las 

necesidades del pueblo.  

Ignatz se enfrenta a su hermano, a 

quien se le acusa de participar en 

una conspiración socialista para 
derrocar al gobierno imperial. 

Valerie no comparte las opiniones  

de Ignatz y paulatinamente se va 

alejando de él.  

Inicia la 1ª Guerra Mundial e 
Ignatz es enviado al frente sur de 

batalla como Juez Principal, pero 

antes va a Viena (Austria) a 

conocer al emperador. Ese fue el 

momento más importante de su 

vida.  
Cuatro años  después, Ignatz 

regresa a casa. Su padre y el 

emperador habían muerto; Valerie 

le anuncia su deseo de divorciarse; 

y en la política todo había 
cambiado. La monarquía se 

desploma, hay revoluciones por 

todas partes y los comunistas 

ganan escaños.  
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Abuela Valerie  

 

En 1919, G ustave se convierte en 
alto funcionario del gobierno 

comunista e intenta convencer a 

Ignatz de que trabaje para el nuevo 

régimen como jurista (dictando 

nuevas leyes), de lo contrario 
podría ser juzgado por haber 

colaborado con el Imperio. Ignatz 

se niega y  es puesto bajo arresto 

domiciliario. Valerie regresa a casa 

para acompañar a Ignatz.  

Unos meses después se produce 
un golpe militar contra el régimen 

comunista. El nuevo gobierno 

llama a Ignatz para que presida los 

juicios contra los comunistas. 

Como se r ehúsa a hacerlo, se le 

obliga a retirarse. Su salud se 
deteriora y muere a principios de 

la década de 1920.  

  

 

 

Tíos István y 

Greta  

 

 

 

Padres Adam y 

Hannah  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Iván crece junto con su primo. 

Como sus padres, Adam y 

Hannah, se convirtieron al 

catolicismo, la familia ahora 

celebra la navidad (hay árbol 
de navidad y regalos). Los 
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Iván  

 

 

 

 

niños usan traje (compuesto 
por saco y pantalones cortos).  

En el periodo posterior a l a 2ª 

guerra mundial la vida 

cotidiana cambió. La tristeza, 

así como el deseo de venganza, 
reinan por causa de los 

sufrimientos vividos durante la 

guerra.  

La casa familiar se va 

transformando poco a poco y 

se llega a compartir con otra 
familia. Los viejos m uebles se 

quedan en el cuarto de la 

abuela, mientras que el resto 

de la casa es ocupada por 

nuevo mobiliario, más humilde 
pero también moderno. Los 

elegantes edificios y casas de 

la época imperial conviven con 

los nuevos edificios austeros y 

de cemento. So brevive el viejo 

café donde se reunían los 
enamorados de la familia.  

El vestuario se diversifica: 

desde camisas y suéteres de 

lana, hasta trajes sastres  y 

corbatas parecidos a los que 
se usan hoy, sombreros, 

uniformes militares, abrigos de 

piel, gabardina s y, más 

adelante, suéteres con cuello 

de tortuga (de moda en los 

años sesenta). Los hombres 
suelen llevar el pelo corto, 

peinado hacia atrás. Las 

mujeres también se recogen el 

pelo que, generalmente, llega a 

la altura de los hombros. Las 
faldas se acortan  un poco y 

son rectas. Se acostumbra el 

uso de medias sujetadas por 

ligueros.  

Hay teléfonos en casi todas 

partes, alumbrado público, 
tranvías y autos. Se sigue 

escuchando música 

tradicional húngara, 

interpretada con acordeón.  

Durante el periodo estalinista  
se registra un culto a la figura 

de Stalin y su imagen 

acompaña las celebraciones 

públicas.  
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En los días de la revolución de 
1956, la vida era más agitada: 

la gente salía a las calles a 

manifestarse, se cortaban las 

banderas de Hungría por en 

medio (para q uitarles el 
símbolo del régimen 

comunista); los tanques 

circulaban por las calles y 

muchos edificios fueron 

destruidos. Cundió la 

represión y todo regresó a la 
ònormalidadó. 

Al final de la película se 

muestran imágenes de 

Budapest, una ciudad en 

constante crecimiento.  

 

4)  Contesten las siguientes preguntas en equipo:  

a. ¿Qué fue lo que más les gustó de la película? ¿Por qué?  
b.  ¿Qué cambios observan en la vida cotidiana de la familia a lo largo del 

tiempo?  
c. ¿Qué cosas permanecen de generación en generación?  
d.  ¿Cuáles son los intereses e ideas de cada miembro de la familia? ¿Esas 

ideas e intereses se relacionan con el tiempo que les tocó vivir?  
e. ¿De qué manera los acontecimientos históricos influyen y determinan la 

vida de la familia Sonnenschein -Sors? 
f.  ¿Cómo par ticipan los miembros de la familia en los acontecimientos 

históricos de su país?  
g. ¿Cuáles son los acontecimientos que marcan una ruptura en la historia de 

Hungría desde el siglo XIX?  
h.  ¿Qué procesos históricos reconocen en la película?  
i.  ¿Qué objetos aparecen e n la película que podrían ayudarles a los futuros 

historiadores a reconstruir los distintos periodos de la historia de Hungría?  
j.  ¿Quiénes son los sujetos históricos de la película, es decir, quiénes hacen 

la historia?  
 

Evaluación (individual):  

Imagina que v as a filmar la historia de tu familia. ¿Qué historia contarías? Lo 

primero que tendrías que hacer es conocer la biografía familiar . Para ello sigue 
estos pasos:  

a. Pregunta cuándo nacieron tus abuelos, tus padres, tus tíos, tus hermanos, 
primos, etcétera. Si  algún miembro de tu familia ha fallecido apunta 
también la fecha. Te recomendamos consultar las actas de nacimiento, de 
matrimonio y defunción que tu familia guarde. Con toda esa información 
elabora un árbol genealógico de tu familia. Guíate con el ejempl o de la 
familia Sonnenschein -Sors (Material de apoyo) y, si quieres, agrégale fotos.  
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b.  Entrevista a todos los miembros de tu familia (si es posible desde tus 
abuelos). Pídeles que te cuenten los sucesos más relevantes de su historia 
personal. No olvides pre guntarles cuáles fueron los acontecimientos más 
importantes que sucedieron en México y en el mundo, de qué manera los 
vivieron y si éstos los afectaron (por ejemplo: el movimiento estudiantil de 
1968, el terremoto de 1985, la devaluación del peso de 1995, la guerra de 
Irak de 2003).  

c. Pregunta también cómo era el barrio, la ciudad y la vida cotidiana antes, 
para que puedas apreciar los cambios y las continuidades con respecto a 
la actualidad. Consulta fotos familiares (en ellas podrás ver cómo era la 
moda, l os muebles, los coches, los electrodomésticos, etcétera). Otros 
documentos que podrían servirte en tu investigación son: certificados 
médicos y escolares, títulos profesionales, credenciales, actas de bautismo 
y de primera comunión, etcétera.  

d.  Haz lo mismo contigo. Selecciona los eventos más importantes de tu vida 
(año en que naciste, cuándo aprendiste a hablar, ingreso a la escuela, tu 
primer amor, accidentes y operaciones, etcétera) y piensa qué 
acontecimientos nacionales y mundiales te han tocado vivir.  

 

Con toda la información reunida elabora una biografía de ti y de tu familia, 
tomando en cuenta tanto las experiencias personales como los hechos 
históricos que les han tocado vivir a todos y los cambios en la vida cotidiana. 
Puedes escribir un texto o real izar una presentación en Power Point que 
combine texto con imágenes (fotografías).  

 

Presenta tu árbol genealógico y la biografía familiar a la clase.  
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ACTIVIDAD 2 

FOTOS DE FAMILIA Y ME MORIA : RECONSTRUYENDO HISTO RIAS  

Sergio Valencia Castrejón  

 

APRENDIZAJES : Conoce que hay distintas formas de interpretar el acontecer en la 
sociedad y algunos conceptos fundamentales de la Historia.  

Empieza a valorar la importancia del conocimiento histórico en su formación como 
actor social, para comprender su presente e incid ir en su entorno.  

OBJETIVO ESPECÍFICO : generará conocimiento histórico a partir de su espacio  

social y familiar, con la aplicación de una metodología de análisis a fuentes de 
información histórica diferentes a las escritas: fotografías de familia y entrev istas 
de historia oral.  

 

EJERCICIO DE APRENDIZ AJE  

 

Introducción:  

La intencionalidad de este ejercicio es que conozcan y apliquen una metodología 
de búsqueda, selección, interpretación y sistematización de información histórica, 
a partir de elementos existe ntes en su propio entorno familiar; hablamos de las 
fotografías, la memoria de sus padres y la propia. En ambos casos, tanto para la 
lectura de la imagen fotográfica como para la reconstrucción de la historia vivida, 
se requiere de elementos metodológicos que los habiliten en la interpretación y 
procesamiento de la información contenida en este tipo de fuentes:  

a) Fotografía familiar : imágenes con uno o varios individuos, en espacios, acciones 
y situaciones distintas, para guardar el recuerdo de fechas significativas o por el 
simple placer de òconservaró a las personas en su transcurrir vital en el §mbito 
familiar. En este caso las imágenes no sólo tienen valor histórico, como concreción 
visual de un tiempo y espacio social determinados, sino que contien en una 
enorme carga emotiva, en la medida en que no capturaron sujetos anónimos o 
eventos y espacios carentes de significado, sino que estas fotografías reproducen 
personas, momentos y lugares concretos, vividos, constitutivos del ser -estar de 
cada quien e n su entorno familiar y en su transcurrir.  

En los últimos años, aparejado al desarrollo tecnológico, se ha generalizado la 
captura de fragmentos de la realidad en soporte virtual, no sólo imágenes fijas 
sino también en movimiento; hoy en día los teléfonos celulares de nuestros 
alumnos poseen la capacidad de tomar y almacenar una gran cantidad de 
imágenes digitales. Sin embargo, hace cuatro o cinco décadas tomar fotografías, 
con una cámara analógica, que requería de un rollo físico y del revelado de los 
negativos para imprimir en papel, no era tan común, por lo que buena parte de los 
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testimonios fotográficos recuperan hechos realmente significativos en la dinámica 
familiar y expresivos de la dinámica social de la época.  

b) La historia oral : el desarrollo de una investigación histórica con base en una 
metodología de historia oral, permite una mayor interacción del sujeto que 
investiga con sus fuentes de información, puesto que no se interroga a objetos 
inanimados sino a fuentes vivas, que recurren a su memoria  para reconstruir sus 
recuerdos y describir momentos y situaciones vividas que, aunque particulares, 
son expresivas de una época determinada en cuanto a su temporalidad y 
espacialidad; por ejemplo, las formas de vida en el campo y en la ciudad a finales 
de los años sesenta, aunque comparten elementos en común también tienen 
especificidades que las diferencian.  

En este caso de la entrevista de historia oral, la fuente de información serán sus 
propios padres y tiene como objeto de investigación asuntos de vid a cotidiana, por 
lo que el cuestionario -base se centrará en preguntas que indaguen acerca de la 
manera en que vivieron su niñez y juventud, en los distintos ámbitos y actividades 
de la vida social (escuela, hogar, comida, juegos y diversiones, comportamien tos, 
aspiraciones, relación entre géneros, etc.), para qué con datos concretos y puntos 
valorativos reflexionen sobre la situación social predominante hace 60 -40 años y 
la actual, relacionándolo con sus propios recuerdos y vivencias.  

Con este ejercicio us tedes establecerán la relación pasado -presente, con referentes 
inmediatos, emotivos y cercanos, pero expresivos del desarrollo histórico del país, 
en la medida en que los miembros de la familia condensan en sus vivencias 
individuales y colectivas, la dinám ica social de distintos momentos históricos.  

Instrucciones:  
 

1. Fotografía familiar : 

1.1. Busca en el álbum familiar fotografías de tus padres, en un periodo que vaya 
desde su nacimiento hasta los 18 años, y selecciona mínimo tres de cada uno de 
ellos, que  correspondan a distintas edades y eventos; por ejemplo, bautizo u otra 
ceremonia religiosa; fiestas de cumpleaños entre los 3 y 15 años; salida de la 
primaria o la secundaria; vacaciones en distintos lugares; asistencia a cierto tipo 
de espacios: religios os o de divertimento; él o ella en su casa; etcétera. Una vez 
realizado lo anterior repite la actividad, pero ahora con fotos en la que aparezcas 

tú en circunstancias similares (mínimo 6 fotografías) *. 

1.2. A cada fotografía ponle un título y los datos de identificación que se solicitan, 
después haz una lectura de lo plasmado en ella: primero de forma general y 

después divide la imagen en cuadrantes y obsérvala en todos sus detalles; 
posteriormente elabora una descripción pormenorizada de lo que aparece en ella. 
Selecciona en la fotografía tres elementos que consideres significativos para la 
lectura interpretativa de la imagen y escríbelos en el apartado de claves icónicas. 
(Utiliza como modelo el ejemplo anexo.)  

                                                             
* En caso de que cuentes con fotos de tus abuelos que puedan servir para el ejercicio también las 
puedes usar; o bien, si no vives con tu padres sino con tus tíos también puedes usar fotos de ellos. 
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1.3. Compara las fotografías de tus padres co n las tuyas, las que se refieren a 
asuntos similares, fotografía del grupo escolar en la primaria por ejemplo, y 
establece las diferencias y semejanzas entre ellas; con el apoyo de las claves 
icónicas elabora una breve explicación del porqué de los cambios  o permanencias 
que observaste. (Utiliza el cuadro comparativo anexo).  

2. Historia oral :  

2.1. Elabora el cuestionario -base, con todas las preguntas que indaguen sobre 
distintos aspectos de la vida cotidiana de tus padres, procurando que sean de 
carácter g eneral para que generen respuestas amplias y detalladas, en un marco 
temporal que abarque desde su nacimiento hasta los 18 años. Esta guía de 
interrogatorio sirve para clarificar los asuntos que te interesa conocer y no es 
necesario que se aplique de maner a mecánica y en el orden en que redactaste las 
preguntas. (Ver los elementos formales a considerar en el cuestionario -base). 

2.2. Realiza la entrevista a cada uno de tus padres por separado. Grábala y en el 
inicio de la misma indica a quién se entrevista y  la fecha.  

2.3. Escucha las grabaciones y recupera la información que consideres importante 
y transcríbela en hojas blancas. Con esta información elabora un escrito en el que 
describas las distintas expresiones de vida cotidiana en que se desenvolvieron t us 
padres.  
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1. Fotografía familiar  

 

Título:  Conviviendo en Chapultepec (Nancy Karina Mijares González)  

Fecha: 1959  

Lugar:  Lago de Chapultepec, Ciudad de México  

Evento o acto: Paseo familiar  

Personajes: Benito González (abuelo), Cristina Magaña (abuela), Cristina 
González (madre), Benito González (tío)  

Descripción general: Se encuentran a una orilla del famoso Lago de 
Chapultepec, al fondo algunos árboles y un poco de niebla. Atrás de mi familia 
hay cuatro lanchas con gente, algunos de és tos sin playera. En la imagen se ve 
que mi abuela Cristina es la única que posa. La vestimenta de todos es formal; 
mi madre a sus 6 años porta un vestido, está muy bien peinada y trae un 
collar, mis abuelos de traje de igual forma peinados estéticamente, m i tío 
Benito de niño con camisa de vestir aunque arrugada por jugar ese día.  

Claves icónicas:  
1. vestimenta y acciones del abuelo  
2. actitud y pose de la abuela  
3. vestimenta de la niña  
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Cuadro comparativo  

Fotografías  Diferencias  Semejanzas  Explicación  
Foto padre 1  
 y foto mía1  

 
 
 

  
 
 
 

Foto padre 2  
y foto mía 2  

 
 
 

  
 
 
 

Foto padre 3  
y foto mía 3  

 
 
 

  
 
 
 

Foto madre 1  
 y foto mía 4  

 
 
 

  
 
 
 

Foto madre 2  
 y foto mía  5  

 
 
 

  
 
 
 

Foto madre 3  
 y foto mía 6  

 
 
 

  
 
 
 

 

2. Historia oral  

Elementos formales del cuestionario -base: 

1. Persona entrevistada:  

2. Fecha y lugar de la entrevista:  

3. Preguntas generales sobre aspectos de la vida cotidiana (se enuncian algunas, 
pero cada una tiene un largo etcétera)  

ü 3.1. Sobre el espacio familiar: relación entre padre s e hijos; cantidad de 
integrantes; características de la vivienda (habitaciones, muebles, servicios); 
moda en el vestido; qué y cómo se comía; actividades y responsabilidades 
en el hogar; costumbres predominantes; formas de entretenimiento.  

ü 3.2. Sobre el espacio público concreto: características generales del espacio 
habitacional (ranchería, pueblo, colonia, unidad habitacional; tipo de 
servicios; niveles de urbanización); eventos públicos (civiles o religiosos); 
relaciones con los vecinos; diversiones y j uegos.  

ü 3.3. Sobre el espacio escolar: características de la escuela (ubicación, 
construcciones, recursos, tipo de población escolar); valoración de las 
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formas y sujetos educativos (profesores, actividades en el aula, tipo de 
materiales); formas y espacios de socialización.  

ü 3.4. Sobre aspectos generales: todas aquellas situaciones de la vida 
cotidiana que no estén contemplados en los apartados anteriores; por 
ejemplo: percepciones y formas de relacionarse entre los sexos; la 
realización de actividades labora les; espectáculos y espacios públicos.  

 

Evaluación:  

Elaboración de una historia ficticia que recree la vida social en la que se 
desenvolvieron tus padres; el soporte informativo lo obtendrás de las fotos 
familiares y las entrevistas de historia oral. Para la evaluación de tu trabajo se 
considerarán los siguientes elementos:  

Á Grado y formas de recuperar y tratar la información procesada por las dos 
vías de investigación histórica.  

Á Calidad, creatividad y expresividad de la reconstrucción histórica.  
Á Redacción: coherencia, desarrollo narrativo y ortografía.  
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ACTIVIDAD 3 

EL USO DEL DIARIO O CÓMO SE RELA CIONAN SUJETO , TIEMPO Y 

ESPACIO  

Laura Rebeca Favela Gavia  

APRENDIZAJE : Conoce algunos conceptos fundamentales de la historia.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO : Acercar al alumno a las reflexiones propias del estudio de 
lo histórico utilizando lo fáctico para aprender métodos de investigación así como 
para comenzar a construir sus propias fuentes, a partir de diversos objetos 

escritos que dan cuenta del pasado.  

Adicionalment e comenzará a ubicar y definir al sujeto de la historia y a su actuar 
comprendiéndolo como la totalidad en permanente transformación.  

 

EJERCICIO DE APRENDIZ AJE  

 

Introducción:  

El presente trabajo tiene como guía el aprendizaje que señala que existen 
diferen tes formas de interpretar el acontecer en la sociedad , y es a partir de ello 
que se estructura esta propuesta.  

La narrativa que han desarrollado las diferentes culturas en el mundo tiene un 
arraigo en el tiempo y espacio que las ha visto nacer y crecer. En  esa narrativa, el 
sujeto desarrolla acciones acotadas por el tiempo y el espacio en que vive.  

Por sujeto debemos siempre entender que se trata del sujeto histórico, es decir un 
personaje que en sí mismo representa una cultura determinada, a una sociedad 
que puede ser ubicada en el tiempo y en el espacio debido a las características 
culturales que tienen, tanto su actuar como su entorno.  

La narrativa tiene su propio devenir histórico y los diferentes relatos que 
provienen de la antigüedad van experimentand o cambios que los van adaptando 
a las distintas épocas de la cultura que les dio origen.  

En la actualidad existen estudios profundos sobre la narrativa historiográfica; 
pero en esta ocasión solamente trabajaremos con la producción cotidiana, como 
lo son la s publicaciones periódicas, en particular a los diarios que comúnmente 
denominamos periódico.  

Así como las sociedades van cambiando con el paso del tiempo, y se van 
adaptando a los cambios que ellas mismas generan; así también los diarios, 
revistas y magaz ines se han modificado, adaptándose a los nuevos tiempos, van 
tomando nuevas características pero esos cambios no afectan su esencia: siempre 
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serán el medio a través del cual se da cuenta del acontecer cotidiano, sea local, 
regional, nacional o mundial.  

En  la película Sunshine. El amanecer de un siglo eventualmente aparecen 
referencias a los diarios que se publican a lo largo del siglo de la historia que se 
narra.  

En la actualidad los diarios existen en dos versiones, los impresos y en línea; 
ambas modalida des pueden ser consultadas. Los impresos se encuentran en 
hemerotecas, y en línea suelen estar al alcance de cualquier persona a través de 
los servicios por internet, a menudo las empresas periodísticas han digitalizado 
parte de su archivo; aunque no todo lo que necesitamos se encuentra en esta 
versión.  

1° Actividad:  

Acude a la Hemeroteca Nacional 4 o la de la Biblioteca local o de algún periódico 
que se edite en tu localidad.  

Elige un diario, de preferencia de circulación nacional, busca el día posterior a la 
fecha de tu nacimiento; solicita la copia de la primera plana; hojea el diario. Lee 
las notas nacionales e internacionales ¿Qué sucedió el día en que tú naciste?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Hemeroteca Nacional. Circuito Cultural Universitario (CU), a un costado de la Sala Nezahualcóyotl. 

Horario de servicio para bachillerato (excepto consulta y sala de microlectoras) de lunes a viernes de 9:00 a 

12:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Esta es una muestra del diario La Jornada con 

servicio de números anteriores por internet 
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2° Actividad:  

En el cuadro que te presentamos a continuación indica tres noticias publicadas 
en el periódico que elegiste.  

NOTICIA LOCAL  NOTICIA NACIONAL  NOTICIA MUNDIAL  

 
 
 
 
 

  

 

Esta información la vas a adicionar a la línea del tiempo en la categoría de México 
y el Mundo.  

3° Actividad:  

Línea el tiempo personal.  

Elaborarás una línea del tiempo de tu vida 
sobre papel milimétrico con las siguientes 
características:  

 

 

 

 

_________________________________________________ 
México y el Mundo  
_________________________________________________ 
Amigos  
_________________________________________________ 
Familia  
_________________________________________________ 
Yo 
 
 
 
 Infancia   Niñez       Adolescencia  
 
 
1995            2011  
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1.- Inicia con la 
fecha de tu 
nacimiento y 
termina con todo el 
2011.  
2.- Cada año de 2 
centímetros y de 2 
centímetros de 
ancho.  
3.- Termina en 
flecha hacia la 
derecha  
4.- La flecha de los 
años será dividida 
por etapas de: 
Infancia, Niñez y 
Adolescencia.  

5.- Sobre la flecha, 
cada 3 centímetros 
de ancho se hará 
una división donde 
se consignen un mínimo de 5 acontecimientos por categoría: Yo; Familia; Amigos -
Fiestas -Viajes; México y el Mundo.  
 
6.- Con la información del periódico consultado en la Hemeroteca,  señalarás los 
acontecimientos de la categoría: México y el Mundo.  

La siguiente imagen puede servirte de guía, muestra más categorías de las 
solicitadas para esta actividad.  

¿Aprecias en tu línea del tiempo terminada que todo parece dibujar círculos 
concén tricos? El día de tu nacimiento, ocurrieron acontecimientos en el mundo, 
sin embargo, seguramente para tus padres, cuando recuerdan ese día, 
mencionan solamente tu nacimiento que eclipsó todo lo demás. Esa es una 
percepción de la historia, al realizar este  ejercicio intentamos que puedas 
visualizar tu nacimiento en el contexto histórico, para que comiences a darle un 
lugar y un peso metodológicamente mesurado. Esta es parte de la metodología del 
historiador aplicada a objetos de conocimiento concretos.  

En c lase se comentará sobre las dificultades para la realización de este ejercicio 
así como las ventajas de elaborar una línea del tiempo con categorías que 
permitan comparar tipos distintos de acontecimientos, y las p ercepciones de 
ellos.  

4° Actividad:  

Diario s del mundo en línea.  

En la película que acabas de ver, se utilizan en diferentes momentos, el periódico.  
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El periódico ha sido de diferente regularidad: semanal y diaria fueron las más 
comunes, de ahí que al periódico también se le conozca como diario. En ellos se 
acostumbró incluir las novelas por fascículos, de esa manera la gente no tenía 
que hacer un gran desembolso para comprar la novela completa empastada, y la 
adquiría por capítulos semana a semana, al final la llevaba con el editor, para 
que la cosi era y pegara tapas, así es como la gente hizo sus bibliotecas en siglos 
pasados.  

Esta es una fuente de información muy importante, en la actualidad puedes 
consultar el diario para muchas cosas, pero entre ellas, lo puedes hacer para 
conocer qué sucedió apa rte de tu feliz nacimiento, el día que tus padres te 
conocieron.  

Realicemos esta actividad, muchos diarios mexicanos han digitalizado sus 
ediciones a partir de la década de 1990 y por eso los podemos consultar por este 

medio, sin embargo, no hay nada como acudir a la biblioteca y conocer esos 
diarios antiguos, ver qué era noticia, ver los anuncios comerciales, ver la 
programación de la TV, ver cuántos canales había, qué películas estaban 
estrenando, quiénes eran los actores y actrices de moda, cuál era el c antante o 
los cantantes de mayor aceptación, recuerda que el diario era un medio de 
información muy valioso, tomando en cuenta que internet era de uso muy 
limitado aun, El radio, la TV y el diario eran los medios de comunicación para la 
población, en ellos  se pasaba revista de todo lo que acontecía en la sociedad, 
aunque las noticias que debían esconderse, se escondían, al igual que se hace 
ahora.  

Revisa con cuidado las notas que te presentamos a continuación.  

Actividad recreativa:  

Lee lo escrito en el cuad ro izquierdo de cada periódico para que tengas idea de lo 
que se trata cada primera plana. En todos los casos se trata de acontecimientos 
relativos a temas de Historia Universal II; sin embargo, queremos que tengas a la 
mano algunas referencias que puedas consultar en su momento. Específicamente 
nos interesa que conozcas que existen hemerotecas cuya consulta a distancia, 
tienes a tu alcance.  

Haz clik sobre la liga para que se despliegue en una ventana de red, el diario en el 
día que te presentamos, en todos  los casos son fechas emblemáticas del siglo XX.  

Los últimos ejemplares solamente son de muestra de anuncios en diarios, 
diferentes productos y diferentes tópicos.  

Estos diarios constituyen una forma de evidencia del pasado y al mismo tiempo, 
el historiado r se apoya en ella, la trabaja a través del análisis, de la crítica, para 
terminar haciendo de ella un documento histórico.  

Esta actividad solamente quiere invitarte a comenzar a recorrer los caminos del 
historiador, para compartirlos y que puedas comenzar  a saborear  parte de la 
materia prima de nuestra asignatura.  
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El encabezado del 

periódico español que 
anuncia el asesinato del 

archiduque austriaco, 

pretexto para el inicio de 

la Primera guerra mundial  

Procedencia  

http://www.elhistoriador.
com.ar/titulares/mundo/i

mages/m -

1era_guerra_mundial.29_

06_14_01.jpg   

¿Qué llamó 

tu atención 

de este 
diario?  

 

Un encabezado de 

periódico español de la 

Revolución Rusa  

Procedencia:  
http://www.elhistoriador.

com.ar/titulares/mundo/i

mages/m -

1era_guerra_mundial.09_

11_17.jpg  

 

¿Qué llamó 

tu atención 

de este 

diario?  
 

La caída del Zar de Rusia, 

por la Revolución en 1917  

Procedencia:  

http://www.elhistoriador.
com.ar/titulares/mundo/i

mages/m -

revolucion_rusa.16_03_17

.jpg  

 

¿Qué llamó 

tu atención 

de este 

diario?  

 

Un encabezado de 

periódico español del 

anuncio del fin de la 1° 

guerra mundial  
Procedencia:  

http://www.elhistoriador.

com.ar/titulares/mundo/i

mages/m -

1era_guerra_mundial.19_
06_19.jpg  

 
 

¿Qué llamó 

tu atención 

de este 

diario?  

 

http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.29_06_14_01.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.29_06_14_01.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.29_06_14_01.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.29_06_14_01.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.29_06_14_01.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.09_11_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.09_11_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.09_11_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.09_11_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.09_11_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-revolucion_rusa.16_03_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-revolucion_rusa.16_03_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-revolucion_rusa.16_03_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-revolucion_rusa.16_03_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-revolucion_rusa.16_03_17.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.19_06_19.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.19_06_19.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.19_06_19.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.19_06_19.jpg
http://www.elhistoriador.com.ar/titulares/mundo/images/m-1era_guerra_mundial.19_06_19.jpg
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Entre guerras:  

Hitler  

Procedencia:  
http://www.elhistoriador.

com.ar/titulares/mundo/i

mages/m -

hitler_02.30_01_33.jpg  

 
 

¿Qué llamó 

tu atención 

de este 
diario?  

 

Carrera armamentista en 

la Guerra fría: la llegada 

del hombre a la luna en 

1969  

Procedencia:  
http://www.elhistoriador.

com.ar/titulares/mundo/i

mages/m -

llegada_a_la_luna.21_06_6

9.jpg  

 

¿Qué llamó 

tu atención 

de este 

diario?  

 

Después de la Revolución 

cubana, Ernesto, Che, 

Guevara se traslada a 
Sudamérica, donde fue 

asesinado. Martes 10 de 

octubre de 1967  

Procedencia:  

http://www.elhistoriador.
com.ar/titulares/argentin

a/images/m -

clarin_muerte_del_che.10_

10_67.jpg  
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