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Observaciones de clase- 3er. Afio 
Profesora 1 

1)Tema: La democracia doctrinaria 
En la clase anterior, la profesora había acordado con el grupo trabajar sobre un texto 

que había ella misma había aportado. Comienza escribiendo en la pizarra lOS datos 
bibliográficos : Romero, LL Las ideas políticas en Argentina, Bs As, FcE, 1987 y 
refuerza verbalmente la necesidad de tener en claro este dato. 

P - Chicos, hay que tener en cuenta que vamos a analizar un texto sobre lo que dice 
el autor, o sea, sobre el punto de vista del autor. Vamos a leer y explicar. Completando 
con la bibliografia que ya vimos. ¿Quién quiere leer? 
(Llama a un alumno para que lea pero éste carece delmaterial pues estuvo ausente en la 
clase anterior, preparando el acto del Día de la bandera, ante lo cual la docente le 
advierte que la actividad extra, aunque escolar, no es justificativo para su 
incumplimiento y que esto no debe repetirse. 
En 10 SUCCSVO se desarrolla la clase sobre la lectura oral por parte de distintos alumnos, 
con interrupciones de la docente sobre determinados puntos) 
A- La línea de la democracia doctrinaria 

P -Es importante reflexionar sobre este título. ¿Qué querrá decir democracia 
doctrinaria? 
A- Una democracia impuesta 

P-, A qué remite?. ¿,Qué significa democracia? 
A- Gobierno del pueblo 

P- Habla de un sistema politico. ¿Es coherente el concepto de democraciaen función 
de la Revolución de Mayo? 
A-Sí 
P -Por qué? 

A- Porque el pueblo decidió hacer el Cabildo Abierto 
P-,Sobre qué ideas? 

A- Sobre las de la Ilustración 
P - O sea que está de acuerdo. Y doctrinaria" remite a... 

A- Conjunto de ideas 
A*Reglas 

P- Reglas o principios, diría yo 
A*** Que está impuesto 

P- ¿Preestablecido? 
A***_ Sí 

P -O sea que habla de democracia doctrinaria, ¿cuál es el subtítulo? 
A -Habla de la democracia liberal 

D 	,T.,-. 	 - 
L 	 ...&I.l.. 	 - 

A-Sí 
P- Qué más? 

• -Centralismo 
P -Cómo relacionan, con qué vinculan? 

• -Con que todo está centralizado en Buenos Aires 
P -El movimiento porteño 

• -Quieren centralizar todo el poder en una institución 
P -Con qué características? 



A -Unitario o federal 
P-Buceen en su peusamiento 

A- Es la forma de representación 
P- En realidad remite al poder. Unitario o federal ... ,Qué más?, ¿Es posible volver a lo 

anterior? 
A-No 

P .\Tarnos a quedamos en lOS dos mencionados: democracia doctrinaria, liberal y 
centralista. ¿Se contrapone el liberalismo al centralismo? 
A -Para mí, sí, porque se quieren liberar de los españoles pero se reemplazaría el poder 
de ellos por el de los porteños 

P- Bien, ¿con qué otra noción se opone? 
A- Autonomía 

P- Bien. Todo esto representa el conflicto que se da en la Revolución de Mayo.Con 
qué región relacionan la descentralización? 

11 -- .. n  
P -Bien. Luego retomamos esto. Continuamos con la lectura 

(El alumno designado lee en voz alta mientras el resto del curso sigue la lectura en sus 
fotocopias) 

P- ¿ Por qué aquí dice que "parecía como si el genio francés fuera incapaz de 
preservar la dignidad de los principios"? 
A Por la forma en que estaba gobernando Napoleón 
(Continúa la lectura del alumno, con la corrección de la docente ante ún término- - 
incitó- leído incorrectamente) 

P- ¿A quién se remitirá cuando se refiere a Inglaterra?Piensen 
A- A Locke 

P- 1  Bien!, porque representa el pensamiento liberal 
(Continúa la lectura) 

P -,Quién se remite a Inglaterra antes de la Revolución?. Piensen 
A- Miranda 

P- Bien ¿Qué plañteaba? 
A -Adoptar el mismo gobierno que Inglaterra 
P- Bien, así deben leer siempre :Analizando y relacionando, con lo leído en otra 

bibliografia, apuntándolo en el texto, trabajando el texto 
(El alumno retorna la lectura. La docente corrige) 

P-, Cuál era la política jacobina? 
A -Agresiva, violenta 

P-j, A qué remite e concepto de "reacción"? 
A- Al golpe de estado 

P- Por ahí va, ¿a qué remite? 
A -A la revolución" 

P -,Qué será reacción ante la revolución? 
A- Volver a lo que era antes 

P -,Con qué otro fenómeno lo vinculan? 
A- Con el Congreso de Viena 

P- 1 Muybien, Jorge! 	 . 
A -Porque tratan de restaurar la monarquia que estaba 
A* -Los hechos de la reacción eran el Congreso de Viena, ¿Cuál otro?. 

P- Básicamente el Congreso de Viena. Pero ¿podría ser lo mismo después de la 
Revolución? Ningún, hecho puede ser igual a otro , no se puede volver exactamente 



atrás porque se han producido otros hechos. ¿Por qué el autor comienza donde 
comienza? 
A -Porque influyen esos hechos anteriores a la revolución 
(Continúa la lectura otra: alumna, por indicación de la docente) 

P- El subtítulo ¿genera algún conflicto, se entiende de qué va a hablar? El trabaja 
entre 1806 y  1810 ¿qué clariflcó? ... Levanten la mano para contestar 
A -La necesidad de un cambio 

P- ¿Qué cambio 
A* -Económico: el comercio de las colonias 

P- ¿Qué otro cambio?, ¿Cuál fue el punto?, ¿Qué hecho determinó el cambio? ... un 
documento... 
A- Legalizar el contrabando 

P- ¿Quién lo legalizó, entre comillas? 
A- Cisneros 

P- ¿Qué documento? 
A- la Representación de los Hacendados 

P- ¿De dónde surge? 
A- De la necesidad compartida de muchos 
A* -También los ingleses cuando llegaron cambiaron las ideas de Miranda 

P- ¿Esto aparece como algo nuevo? Ya sabemos que la mayoría de los próceres tienen, 
formación en estas ideas. Lo nuevo sería la conciencia. 
(Continúa la lectura) 

P- ¿Qué definición da el autor en relación con la Revolución, a qué grupo se refiere? 
A- A un grupo liberal de Buenos Aires 

P -,Qué quiere decir minoría? 
A- Que la mayoría queda excluida, a unos poco 

P-Sí, una minoría liberal ilustrada ¿A quién se opone? 
A -Al Interior 

P -Sí, pero el Interior en esa época no era como es hoy. Era la región poblada al norte 
de Buenos Aires y ¿qué otra región? 
A- La Banda Oriental 

P- Sí, y también Paraguay. Tenemos entonces Buenos Aires por un lado e Interior por 
otro. ¿Con qué región relacionarían respecto de Buenos Aires en capacidad de 
producción. Piensen en la actualidad, hoy. 
A -Gran Buenos Aires, Córdoba 

P -Bien ¿por qué dijiste Córdoba? 
A-Porque es la segunda en producción en el país y debe venir de antes. 

P- Bien. Córdoba tuvo un rol importante a través del tiempo: el Cordobazo, la 
importancia que tienen sus elecciones. Hay que reflexionar sobre esto ... Qué otras 
provincias? 
A- El Litoral 

P- Bien, vamos a tener en la cabeza esta división: Buenos Aires, Córdoba y el Litoral 
más separado 
((', 	1 1+,, 	,11 i-,+ 
k%..,tJ1iL1L&t4 	Ml 	 £4 	..I 

P- ¿Qué conceptos resaltan como neurálgicos en este párrafo? 
A- La Revolución como política 

P -,Sólo política? 
A*_ Política y social 

P-Qué significa politica? 



• -La forma de gobierno 
P -,Y social? 

• -La diferencia entre españoles y criollos 
P -tQué destaca? 

A -Que son iguales pero los españoles tienen más privilegios 
A* Están separados por sus condiciones sociales 

P -,Por qué define la revolución social? 
A -Para ver quién tiene el poder. 

P -Bien, aquí aparece una especie de "pica" entre unos y otros ¿Es un problema 
simple o complejo? 
A -Complejo 

P -Bien, ¿qué otro problema? 
AT nr nnIan n +csr 
rl 	 LI iores 

P -Claro, por eso dejamos el Litoral más separado ¿Cómo será la solución? 
A-. También compleja 

P- ¿Qué da la pauta de que se trata de una revolución política? Piensen. Si pregunto 
¿qué fue la revolución, dónde ven 10 revolucionario, dónde está el corte? 
A- El 22 y el 24 de mayo 

P- ¿Qué plantea Cl cabildo del 24? 
A* Una nueva forma de gobierno. Se había planteado el 22 pero el 24 aparece como 
presidente de la Junta Cisneros y la gente no lo acepta. 
P- Bien. Esto es eminentemente político. 
(Continúa la lectura del texto) 

P- Por qué dirá el autor que todavía no es un movimiento de trascendencia política?, 
¿por qué dirá que tiene más trascendencia por tratarse de una convulsión social? 
A- Porque no están preparados para la lucha. 

P-j,Qué es lo que no se plantea? 
A* La independencia. 

P- Bien! ¿Qué es más trascendente, la independencia o el gobierno propio?, ¿qué 
organización política aparece? 
A- La Junta. 

P- ¿A qué se remite? 
A-. A España. 

P- Es cierto. Todavía no nos declaramos independientes. Sigamos... 
(Antes de continuar con la lectura la docente hace una observación sobre el cuidado que 
debe guardarse sobre los elementos del aula, en este caso las cortinas y da indicaciones 
a la alumna que está leyendo acerca del tono y la rapidez en la lectura) 

P- ¿Qué dice Moreno respecto de la reacción?,,qué iba a hacer España? 
A- Se opondría, iba a sentirse inferior. 

P- No iba a aceptar la autonomía de las colonias. 
(Se continúa con la lectura. La profesora interrumpe para aclarar el significado de 
Xenofobia) 

P-,Qué provocaría en los criollos la reacción de España? 
A- Rechazo, odio, rabia. 

P-Bien ¿Hay situaciones actuales similares a esto? 
A- Estados Unidos. 

* T 1n+ rra - ng UL  

A*** lo& irlandeses e Inglaterra. 



P-,Qué fenómeno actual en Europa escuchan ustedes que sucede en relación con las 
minorías? ¿Nunca escucharon sobre viviendas incendiadas en Alemania, por ejemplo. 
¿Qué tenían los países europeos en otros continentes? 
A-Colonias. 

P- Claro. Cuando estas colonias se liberaron y lOS habitantes de esas antiguas 
colonias se establecen en Europa... 
A- . . .el rechazo es mutuo. 

P-L,Vieron "Ghandi"?, ¿qué problemas ... ? 
A 	 ,v, 	;,, 

.... 	 . 11 L3...), 115 '.) 

P-Estos problemas se repiten 
(Continúan con la lectura) 

P- Llegamos aquí a las diferencias internas, regionales. 
A- Esto es lo que teníamos que recordar. 

P-Qué sospechan ustedes que define más las diferencias? Elijan una y explíquenla. 
A- Lo. económico. 
A* La Aduana- 

P- Bien, el puerto y la Aduana. Piensen en lo que hablamos del Eje Atlántico y del 
eje Pacífico. 
A- Porque las recaudaciones se quedaban en Buenos Aires. 

P-,Qué transporte se utilizaba? 
A- Marítimo, que pagaba impuestos, 

• 	
P-Sí, está relacionado con esto ¿qué tipo de comercio? 

A-Exportación. 
P-Qué se exporta? 

A- Materias primas 
P- ¿Qué productos? 

A- No elaborados. 
(Toca el timbre del recreo) 

P- Bien, llegamos hasta aquí y nos quedamos con este esquema 
Buenos aires- exportación- puerto- materias primas para retornarlo la próxima 

clase. 
(la lectura abarca desde el comienzo del capítulo ifi ,pág 65 hasta la página 69) 

2) Segundo gobierno de Rosas 
5/11/99 
(La clase está dispuesta en semicírculo). 
P- Chicos ¿tienen alguna duda sobre la revolución de los restauradores? 

A-No 
P- Es necesario replantearse las cuestiones acerca de considerar a una persona como 

salvadora, esto es, Rosas o el caos. 
A-Es una cuestión paternalista 

P-Efectivamente, el caudillismo tiene que ver con una postura patemalistaqué 
características presenta? 	 - 
A- El autoritarismo 
A* Darle todo el poder a una persona 
A** Delegar en uno sus derechos, típico de una sociedad que no es educada 



P- Muy bien. Hay otra característica que tiene que ver con cómo las personas 
depositan en otro algunos dones, pór ejemplo, Gilda[referencia a una cantante 
bailantera muerta en un accidente y objeto de culto para sus seguidores]. La cuestión 
mística interviene en la adhesión que provoca el caudillo. 
A- ¿Por eso es dificil ubicarlo? 

P-En qué sentido? 
A- Que para unos es bueno y para otros, no. 

P-Así es. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué pasó en el peródo entre 1832 y  1835? 
A- ..... 

P- Hubo tres gobiernos que no mostraron posibilidad de sostener la situación. Dentró 
del federalismo se dan dos líneas y dentro de este contexto llega Rosas al segundo 
gobierno que dura desde 1835 hasta 1852 ¿Qué demuestra? 
A- Controló el caos 
A* Se adueñó del poder 
(La profesora comienza a elaborar un esquema en la pizarra) 

P-Efectivamente se excedió en la duración legal de su mandato por dos razones 
A-Pero él asumió con facultades extraordinarias y la suma del poder público 

P-Sí, él se va entre 1832 y 1835 y  cuando vuelve le entregan las facultades 
extraordinarias ¿Le sirvió su ida como estrategia política? 
A-Sí 

P..Vamos a dividir el segundo gobierno en tres partes :a)administrativa- política-
económica y social; b)política interna; c)cuestión externa. Y vamos a ver luego cómo se 
relacionan. 
En la primera, debe solucionar la reducción del gasto público ,,qué es el gasto 

público? 
A- Bajar los impuestos 
A*_No, subirlos 
A** Una parte de lo recaudado va a salud, otro a... 
A***-Recortar  

P-Bien, ¿qué significa entonces... 

P-. . .recortar: invertir menos o buscar otros ingresos ¿Cuál les parece más habitual? 
A-Recortar 

P-Respecto de la obtención de recursos está pendiere la Ley de aduanas después del 
Pacto Federal ¿se acuerdan?, ¿cuál era la cuestión a. resolver? 
A- Una estructura legal 
A* Las provincias debían proteger los productos regionales. 

P-Sí, la ley debía resolver este tema y la navegación de los ríos. Vamos a poner tres 
ítems, anoten (dieta): l)aumento de tasas de importación en general-2)liberó de tasas 
aduaneras los productos de Buenos Aires y prohibió la entrada de productos del 
Interior.Leo un texto de José María Rosas :El Rosas del primer gobierno es de Buenos 
Aires, el del segundo es de todo el país. 

¿Qué aporta la Ley de Aduanas a los recursos? 
A- Más impuestos y más recaudación 

P-La Ley de Adunas tiene que ver entonces con la obtención de recursos. Lo otro 
tiene que ver con lo visto en Rivadavia. 	. 	 . 
A- La ley de enfiteusis. 	 . 

P-Eso es,qué sucedió a largo plazo con las tierras dadas en enfiteusis? 
A.-Ya no es alquiler sino venta 



A* Hubo mal control y se las quedaron. 
P-,las pagaron? 

A-No 
P- Y se las qued4ron. Rosas planteó la venta de las que no tenían dueño. 

¿Qué otra cosa puede hacer un gobierno para obtener más recursos? 
A-Producir moneda sin respaldo de oro 

P-Muy bien: emisión de moneda. Otra cuestión es el recorte: cierra la universidad e 
instituciones en general.Esto provoca conflictos, pero antes de los conflictos internos 
me gustaría ver los externos vinculados con la Ley de aduanas. Sacamos otra 
flecha... ¿cómo habrán recibido la ley?, ¿qué países estarían afectados por la ley? 
A- Inglaterra 

P-Sí. No era fácil por los costos del comercio con el Río de la Plata, pero también 
Francia se vio afectada y esto tiene que ver con dos bloqueos cuya razón más profunda 
tiene que ver con el comrcio: el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés. 
A-F , ue una guerra? 

P-No,,con qué otro bloqueo actual lo comparan? 
A 	 rP +n,eTT 
L_.' 1IJ(4 ' L.S 	 LI u 	S 

P-Claro. El bloqueo consiste en impedir la entrada y salida de productos. Al ponerse 
trabas al comercio exterior, los ingleses y franceses reaccionaron así. 
¿Recuerdan las fotocopias del texto? [Historia de Ed. Aiqué, pág. 37]De allí van a leer 
y subrayar las ideas principales de la guerra con Francia y el bloqueo anglo-francés. Con 
la información que obtengan deben completar el esquema[ 25 minutos para la tarea] 

P-,Qué conclusiones extraen del Bloqueo francés? 
A- Francia tiene un conflicto porque un personaje estaba acusado de espía y lo otro era 
que tenían armas sin estar obligados al servicio militar 

P-,Cuál sería el motivo? 
A- E! comercio 

P-De qué situación venia Francia? 
A ri i+ 
1t LJ%. 1(4 	 J1C3I%J 1 

P-,Cuál era el conflicto desde la Revolución Francesa? 
A- Expansión comercial 

P- Entre el siglo XVIII y XIX [Francia]no había resuelto el tema económico. En el 
siglo XIX, se ordena políticamente e intenta su expansión. ¿Qué purto alternativo 
había[ al de Buenos Aires]? 	 - 
A- Montevideo 

P-Pero Buenos Aires era mejor porque tenía mayor territorio y mayor mercado. El 
texto sólo habla del bloqueo. Cuando veamos la política interior vamos a ver que hubo 
ayudas al bloqueo por parte de adversarios a Rosas.,Cómo se resuelve el bloqueo? 
A- Con la firma de un tratado 

P-Bien, el Tratado Arana7Maclau. Lo importante es que hay una razón puntual, pero 
el motivo real es de carácter económico. En la próxima clase vamos a analizar el 
planteo del tratado. 



Esqúema realizado en la pizarra 

2° gobierno de Rosas 

1835-1852 

Administrativo político, económico, 	Facultades xtraordinarias 	 Política xterior 
social 

Reducción del gasto público 	 Suma del poder público 	Bloqueo francés (1837) 

Obtención de recursos 	 Bloqueo anglo-francés(1 845) 
• Ley de Aduanas (1835) 
• Venta de tierras en enfiteusis 
• Emisión de moneda 
+Cierre de la Universidad e instituciones 

en general 



Entrevista a la Prifesora 1 ( 33 años, egresada de un instituto privado religioso) 

Tanto esta entrevista como la realizada a la Profesora II se focalizan en las siguientes 
preguntas: 

¿Cuál es su concepto de historia? 
¿Qué finalidad tiene la enseñanza de la historia? 
¿Qué relación hay entre la tarea del historiador y la del profesor/a de historia? 
¿Cuáles son las dificultades que presenta la enseñanza de la historia? 
¿De qué estrategias didácticas se vale en su práctica? 
¿Considera ( o no) las ideas previas de los alumnos? 
¿Qué entiende por didáctica? 

Creo que el concepto de historia tiene dos planos de análisis posible : a) la historia como 
el estudio de la evolución de un conjunto de ideas que determinan la mentalidad de un 
grupo social y b) la historia como el análisis de la interacción de dichas ideas con 
determinadas acciones de la sociedad. 
La finalidad de la enseñanza de la historia creo que es la posibilidad de desarrollar y 
profundizar la capacidad de análisis de las personas , y ser un instrumento de 
autoconocimiento de la sociedad en que dichas personas se desarrollan. La historia 
como ciencia aporta la posibilidad de análisis, da una visión del mundo diferente, 
permite analizar de otra forma, como con una lupa. 
Lo ideal sería lograr un mayor compromiso con la historia propia y al mismo tiempo con 

la cultura general. Yo tengo más una perspectiva socio-económica. Esa es mi visión, creo 
que el análisis de los procesos socio-económicos abren el panorama de análisis 

Para esto yo me propongo la transmisión del conocimiento, actualmente en crisis y que la 
escuela no debe perder. Lo metodológico es una alternativa. Los alumnos deben leer y 
analizar pues si se limitan a la exposición del docente se queda como lo que le puede 
quedar con una película. Hay que hacer que trabaje con los textos, no solamente el del 
curso sino ampliar la información con otra bibliografia. 
[LEn qué piensa cuando se refiere a lo metodológico?] 
-En enseñarle al chico distintas metodologías que lo capaciten para otros estudios y para 

entender lo que pasa en la vida cotidiana, que le permita leer entre líneas, extraer conceptos 
tanto cuando lee el di}io como cuando escucha una noticia. 
[-,Cómo relaciona el concepto y la metodología?] 

-El concepto es lo puntual y la metodología es la herramienta para su propio aprendizaje, 
por ejemplo los egresados fueron incorporando una metodología. Esto es esencial para los 
cursos superiores pero se empieza desde antes. Se va delineando un ida y vuelta. 
[- ¿Por qué es importante el ida y vuelta?] 
-Porque así lo aprendí y me resulta provechoso. Creo que cuando el chico devuelve sé si 
aprende o no, si interpreta aspectos que no había recabado. El docente aprende sin dejar de 
impartir conocimientos y cuando valora lo que dice el chico es impresionante lo que éste 
rinde. A veces me maravillo del nivel de razonamiento que muestran. Creo que cuando el 
docente valoriza lo que el chico dice el aprendizaje lo entusiasma, creo que el 60 o 70% del 



aprendizaje tiene que ver con la autoestima intelectual, que el chico vea que lo que él dice 
es apreciado. 

Si se apunta a la memoria hay mucho fracaso en tanto que el razonamiento o la 
construcción de un concepto va más allá, No se dimensiona el aprendizaje puntual sino 
todo lo que se relaciona con él, no sé cómo explicarlo... Cuando el chico sabe que él puede, 
cuando se le enseña que tiene más recursos de los que él cree que puede aplicar en su vida 
práctica, se abren. 
3.. La tarea del historiador y la del profesor se relacionan con el hecho de que los dos 

tienen una motivación existencial; el historiador busca las respuestas existenciales a 
través de la investigación en cambio un docente realiza dicha búsqueda a través de la 
relación con los alumnos. 
Lo dificultosos de la enseñanza de la historia es que el chico descubra que él puede. Los 
chicos muchas veces tratan de copiarse y esto tiene que ver con la inseguridad, con la 
propia experiencia. Sacarse un uno o un diez no es excepcional. Más diflcil es remontar 
la honestidad y si el profesor lo sorprende copiándose, eso también es un aprendizaje 
porque lo disciplinar va junto con lo axiológico, no se puede dividir a un alumno, es un 
todo. 
De todo lo que me parece que ayuda al chico a razonar, a analizar. Insisto en la lectura 
comprensiva de distintos autores, expongo, pregunto, hago cuadros y mapas 
conceptuales. 

[,Utiliza recursos contrafácticos?] 
- Sí, por ejemplo en algunos hechos como la Revolución Francesa y otros acontecimientos 
que los chicos tienen dificultad para presentar como propios y tratando sobre todo de 
conectar con el presente. 

Sí, trato de saber qué saben ellos, qué creen antes y durante el desarrollo de los temas. 
Es la ciencia que aporta el conocimiento para poder enseñar, qué estrategias aplicar 
según las características de los chicos, cómo hacer para que ellos vayan aprendiendo de 
la mejor manera, que no sea solamente memorístico, que según lo que haya que enseñar 
se ponga en práctica el método apropiado para cada caso. 

[Antes dijo que si se apunta a la memoria hay mucho fracaso y ahora parece repetir esa 
idea ¿cuál sería la función de la memoria?] 
- Lo que quise decir es que si se apunta exclusivamente a la memoria, pero no se puede 
prescindir de ella, es el compromiso por conectarse con las raíces. Creo que en los últimos 

c años, tal vez los últimos diez, los adolescentes vienen sin memoria y sin raíces. Antes la 
familia fomentaba eso, hoy se trabaja con un chico que no tiene ni idea, que a psar de lo 
que dice la teoría parece un pizarrón en blanco y esto también hace muy dificil la 
enseñanza... parecería que determinada generación necesita borrar el pasado... Además la 
imagen del adulto, de los padres, está borrada y el chico viene a confrontar con el docente y 
éste tiene que ser como una pared. No es novedoso. El docente siempre ha sido un 
elemento de confrontación, pero complementado con los padres ... y hoy esto no se da... la 
salud mental de los chicos parecería estar en manos del docente. 



Entrevista a Daniela, 16 años, alumna de Fi alto rendimiento 
El criterio de selección para las entrevistas a los alumnos es según su rendimiento en 

Historia (alta, mediana y baja calificación). 
Las preguntas se focalizaron sobre 1- el concepto de historia, 2-la finalidad de su 
aprendizaje,3- la relación entre la tarea del historiador y la del profesor de historia,4- 
qué dificultades plantea el aprendizaje de la historia,5- cómo le enseña su profesor de 
historia. ,6- si tiene en cuenta lo que el alumno conoce. 
Este plan puedo ampliarse de acuerdo con determinadas respuestas que abrían la 
propuesta, formulando nuevas preguntas no previstas, colocadas entre corchetes. 

1- La historia es una forma de entender nuestra sociedad, hoy. Pensar porque todos lOS 

hechos tienen una lógica y comprendiendo la lógica de la historia se puede entender la 
forma de comportarse A.  los gobernantes, de las personas, de todos, hoy. 
La historia estudia los acontecimientos hechos por las personas, los acontecimientos, las 
narrr nr 1, ti a , 1 iFflhIt rfl al ini mml n 1 	1 rt' tn ra ti,., 	a 	+ 1 nr 1 	1, 

.iJ11(4,) 	 111V *J1i4t..'i'4 	jJLtL)i, 11.) ¼41.3i11LL4.) 1 (1LF1 	.3 (.111w 1).) 1111 

2-Aprender historia sirve para razonar el hoy, entenderlo, conocer distintas culturas, 
desarrollar otra forma de estudio, aprender a vincular, a relacionar. Uno piensa que sólo 
en matemáticas una cosa por otra tiene un solo resultado, pero en historia, también. 
1T 	1, +rim 	a ran,+a')I 

ti1.)I.'.il LU (Jt.. 1t..})14m.; j 

Sí. Analizando el siglo pasado y comparándolo con este siglo vemos que algunas 
actitudes y formas de actuar de las personas desencadenan en lo mismo. Nosotros ahora 
estamos viendo a Rosas y toda su conducta, la forma de actuar de él y del pueblo, para 
mí su forma de implantar un orden, cómo lo planteaba restringiendo libertades y 
obligando a usar un distintivo, yo lo asocio con los golpes de estado. Esos hechos se 
repitieron muchas veces. 
[,Las consecuencias son siempre iguales?] 
Las consecuencias no son siempre iguales. Puede que el pueblo frene: si tiene capacidad 
para dar poder también tiene para quitarlo, para decir "basta" cuando él pide. 

Yo 10 comparé con un dictador, pero Rosas llega al poder por elección y tiene 
legitimidad. Lo que pasa es que después se vuelca a sus intereses personales y no le 
importan los medios. 
[Estab1ecés relaciones con el presente?] 	 - 
Asocio el gobierno de Rosas con hoy en que no le interesaba el interés de la mayoría 

sino el propio, aunque también se beneficiaba un grupo que tenía las mismas 
características que él. 

La tárea del historiador consiste en encontrar fuentes y una lógica que encadene a 
los hechos. Cuando digo lógica es una causa que tiene cierta consecuencia. 
La tarea dela profesora de historia es darnos todas esas herramientas para que nosotros 

elaboremos nuestro propio juicio crítico, una opinión que se base en fundamentos, que 
sea fundamentada, conociendo y entendiendo lo que pasó , contamos la historia desde 
diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el año pasado nos decía el profesor que en el 
descubrimiento de América hay una historia desde el barco y otra desde la tierra, y 
darnos esas diferentes visiones. 

Las dificultades para aprender historia es comprender desde mi realidad, hoy, 
al 1 	ita a + +01 anta , Çara +a y 	+ e',. ta + aqu..110 q.4.. ..s 	 y en obro 

[ 1 Como crees que comprendés entonces la época de Rosas] 
Con Rosas encuentro semejanzas en el conflicto entre Buenos Aires y el Interior, su 

forma de gobernar, de tipo caudillista. Si bien hoy no se usa tanto esa palabra, en 



algunas provincias se ve una figura paternalista, protectora en apariencia, más que 
autoridad a la que el pueblo dio parte del poder para que administre lo que tiene que 
ver a nivel político, social y económico, para manener un orden; para el progreso de 
todos, pero no lo hace. 

Ella nos da diversas fuentes, nos hace preguntas, hacemos cuadros sinópticos, 
estructuras que nos da ella sobre las que va explicándonos. No usamos un libro de texto 
de un solo autor. Hacemos distintas cosas. La profesora siempre hace hincapié en que el 
texto lo escribió, por ejemplo, Romero. Nos hace ver la subjetividad del autor y 
comparar distintos textos. 

También tiene en cuenta lo que sabemos porque a medida que va explicando, nos va 
haciendo preguntas. Nosotros deducimos con los elementos que tenemos, los 
conocimientos de la primaria o relacionados con otros temas que vimos. 

Entrevista a Gabriela, 15 años, rendimiento medios 

No me es fácil decir qué es la historia. Me cuesta estudiarla. Me gusta como 
información pero no me gusta estudiarla, depende de los temas. Historia argentina no 
me gusta, Antigua me gusta más. Bueno, la historia es una sucesión de hechos que 
comienzan de los primeros tiempos, de la prehistoria o del origen del universo. 

Como a mí no me gusta, yo digo que no sirve para nada, pero los profesores dicen 
que es para que no se repitan los mismos errores, para evolucionar. Para eso es para lo 
único que sirve. Fundamentalmente para eso, y para la evolución en otros campos, por 
ejemplo el científico aparte del político. 

La tarea del historiador consiste en la búsqueda de fuentes (escritas y orales) para 
reconstruir los hechos.La del profesor, digamos que tiene que transmitir o saber 
transmitir lo que él sabe para que al alumno le guste, porque es una materia que no 
gusta y si él la hace más densa, es más pesada según la forma de explicar de cada 
profesor. Por ahí a él no le parece, pero... 

Las difcultades en el aprendizaje de la historia es que no se retiene el principal 
contenido, 10 más importante. Hay muchos hechos que son detalles, que no hacen al 
cambio de la historia y hay cosas fundamentales que explican por qué hoy estamos 	. 	•- - 
como estamos.Y también el estudiar de memoria porque hay cosas que no se entienden 
y después se olvidan. 
{ Cuando decís "cambio" ¿qué entendés?] 
Que no van a hacer que siga otro curso sino que va a seguir por la misma línea. 

El primer método que usa es el de los cuadros sinópticos, las redes conceptuales y a 
partir de la estructura que va armando, explica y hay que tomar apuntes. Siempre nos 
explica causas y consecuencias de lo que pasa, que no es porque sí. 
Las causas no tienen una única posibilidad. Siempre nos deja abierto para que saquemos 
nuestras propias conclusiones, Ti-. hay cosas implícitas. No nos dice todo para que 
nosotros podamos pensar, por ejemplo, nos dice sólo las causas o sólo las 
consecuencias, o cuenta el hecho, o se desconoce el hecho pero se supone que pasó 
esto o aquello. 

Tiene en cuenta lo que sé y más tiene en cuenta lo que ella va enseñando, también 10 
que reordamos de otros años y si no, ella nos facilita la información. Nos ubica siempre 
en el contexto histórico. Igualmente no deja cosas por sabidas si es de otro año y si es 
de este año recurrimos a la carpeta y ella hace una reseña para que nos demos cuenta 
que por ahí está pasando ese hecho. 



Entrevista a Federico, 15 años, bajo rendimiento (se lleva los tres trimestres) 

La historia sería el inicio de nuestras costumbres, tradiciones, las raíces de un pueblo. 
[¿La historia es sólo el comienzo?] 
No, también son los sucesos, las consecuencias. 

El historiador investiga sobre distintos temas que le interesa saber, como la evolución 
del hombre, de la ciencia, a través de las fuentes que son datos para iniciar la 
investigación. 
[Cómo continúa la investigación?] 

Si quiere saber sobre un tema va a la zona donde sucedió y ¿cómo llegaría si yo fuese 
historiador ?.Buscaría los datos para llegar a lo que busco, al objetivo 
La tarea del profesor de historia consiste en enseñar a los alumnos a conocer sus 

raíces, por ahí no sus costumbres pero sí cosas que no sucedieron en su pa is pero que 
pueden ser importantes para el desarrollo de las personas, de los alumnos. 

Las dificultades que veo para aprender historia es la falta de concentración y por ahí, 
de ganas.Hay cosas que entiendo y otras que no. Algunos esquemas que hacemos en 
clase cuando voy a estudiar, me siento perdido y tengo que pedir ayuda a mi mamá, a 
mis hermanos o a algún compañero. 

La enseñanza se basa en textos de algún historiador y nos hace mezclar la idea del - 
historiador y la que nos da ella, y así poder razonar mejor. 
[,Qué es mezclar?] 
Mezclar la idea del historiador y la de ella es que la profesora nos da el tema con 
términos que podemos entender y el historiador usa términos que no podemos entender. 
[LEn qué consiste el razonar mejor?] 
Razonar mejor es interpretar los temas, entender. Si entiendo más, me interesa el tema, 
si no entiendo, no me interesa 
{ O sea que hay una relación entre el interés y el entendimiento] 
Claro, si llego a entender, me puede interesar. 

La profesora hace esquemas en el pi2arrón, trabajos individuales o en grupo. Las 
consignas que nos da, por ejemplo, es buscar los objetivos y las consecuéncias. Y yo lo 
saco de los apuntes y de las fotocopias. También propone una situación para qüe lo 
pensemos solos. 

Por lo general, explica, y si alguien sabe algo, pregunta y acota. Por ahí algunas 
cosas se saben, no tan detalladas y la profesora escucha y te puede decir que está 
bien, pero que hay otras cosas que faltan o están mal. 

Evaluaciones escritas tomadas por la docente 

El- 
1- "...La ruptura final de la sociedad feudal y el primer paso hacia el tiurifo definitivo 

del capitalismo, virtualmente se produce durante el siglo XVffl,,," E. Hobsbaum. 
¿A través de qué fenómeno se produce esta ruptura? Características. 
Explica en qué ideología se basa 

2-Selecciona y explica los principales conceptos a través de los cuales 
J.Locke defme las bases del Estado. 



3 -j,En qué documento se plasmó los intereses de la burguesía de la Francia 
revolucionaria ? Justifica. 
4-L,Por qué y cuáles fueron las consecuencias de la internacionalización de 
la Revolución Francesa? 

1? 
iJ 

1 -,Qué consecuencias tuvieron las invasiones inglesas en los 
acontecimientos posteriores en el Río de la Plata? 
2- "Los criollos de Buenos Aires se diferenciaron de los del conjunto del 

virreinato por su identificación con el pensamiento de la ilustración" 
a),Cuáles eran las principales ideas del grupo criollo de Buenos Aires? 
b)( En qué se diferenciaban con el resto del virreinato? 
3-En Buenos Aires, hacia fines de 1810 ¡qué grupo era liberal y cuál 

conservador? 
4- El proyecto de Artigas ¿Significaba un cambio social- político y 
económico ? Justifica la respuesta. 
5-Explica cómo se divide regionalmente el Rio de la Plata. Características 

£3- 
"Durante la la mitad del siglo XIX ninguno de los grupos sociales estuvo en 
condiciones de exigir y asegurarse la obediencia del conjunto de habitantes del país" 
l-,Qué grupos sociales estaban en condiciones de dominar el país ? Justifica 
2- Menciona 105 acuerdos interprovinciales más importantes. Objetivos. 
3- a),Cómo se entiende el Congreso de 1824 en el contexto internacional? 

b)Explica las leyes que se dictaron 

£4- 
Explica a qué elementos recurre Rosas en su primer gobierno para unificar 
ideológica y políticamente a Buenos Ais ? Justifica. 
¿Puede Rosas considerarse un caudillo ? De ser así, ejemplificar y justificar la 
elección. 
¿Cuál fue la base legal de la Confederación entre 1829 y  1852 ? Justifica. 
¿En qué consistía la Ley de Aduanas y cuál fue su finalidad? 

5 ¿Por qué Francia e Inglaterra decidieron intervenir en el Río de la Plata en 1845? 

En la institución educativa (como en cualquier grupo social) existen normas cuya 
función radica en organizarla, y a través de las cuales se jerarquizan, clasifican y 
valoran positiva o negativamente la conducta de sus miembros, es decir, la evalúan. 

La evaluación forma parte del proceso educativo e implica el qué, por qué y para qué 
evaluar. 

Desde diversos paradigmas, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos presenta 
distintas características. Para el positivista es objetiva, neutral y tiene como objetivo la 
eficacia y la eficiencia ; para el cualitativo intenta comprender su significado para las 
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Evaluación de Historia. 3*D. 

1. 1 Qué consecuencias tuvieron las invasiones inglesas en los acontecimientos posteriores en el 
Río de la Plata? 
2."Los criollos de Bs.As. se diferenciaron de los del conjunto del virreinato por su identificación 
con el pensamiento de la ilustración". 
a.é,Cuáles eran las principales ideas del grupo criollo de Bs.As?- 
b.,En qué se diferenciaban con el resto del virreinato? 
3.En BsAs, hacia fines de 1810 ¿Qué grupo político era liberal y cuál conservador? 
4.El proyecto de Artigas ¿Significaba un cambio social - político y económico? Justifica la 
respuesta. 
5 Explica cómo se divide regionalmente el Río de la Plata Características. 
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"Durante la 1 * untad del siglo XIX ninguno de los grupos sociales estuvo en condiciones de 
exigir y asegurarse la obediencia del conjuntó de habitantes del país." 

1.,Qué grupos sociales estaban en condiciones de dominar el país?Justifica 

2 Menciona los acuerdos mterprovmciales mas Importantes Objetivos 

3.a,Cómo se entiende el Congreso de 1824 cii el contexto internacional? 
b.Explica las leyes que se dictaron. 
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"Durante la 1*  mitad del siglo XIX mnguno de los grupos sociales estuvo en condiciones de 
exigir y asegurarse la obediencia del conjunto de habitantes del pais" 

1 ,Que grupos sociales estaban en condiciones de dominar el pais 9Justifica. 

2 Menciona los acuerdos interprovinciales mas importantes Objetivos 

3 a,Cotno se entiende el Congreso de 1824 ea el contexto mternacional? 
b.Explica las leyes que se dictaron. 
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Evaluación de Historia. 3*D 

1 .Explica a qué e1emens recurre Rosas en su primer gobierno para unificar ideológica y 
políticamente a Bs.As.Justjfi ca. 
2.,Puede Rosas considerarse un caudillo? De ser así, ejemplificar yjustificar la elección. 
3.Cuál fue la base legal deJa Confederación entre 1829-1852flutjfj 
4.En qué consistía la Ley de Aduanas y cuál fue su finalidad? 
5.,Por qué Francia e Inglaterra decidieron intervenir en el Río de La Plata en 1845? 
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Evaluar 	de Hís I0r1(1 30  D.  

T 	 ('yfl ( () la  nOciedadfeudal y el primer paso hacia el 

triun fo d.efin,jt ivo dci cap iai:ismo.; virLüaLment e se produe e durant e 

el siglo XVIII. . . ' 1. Hohshawni. 

a.,A trav6s do 1.1-16 £enómeno se produce esta ruptura? Características. 

b. Exnijca 
 

en ju6 idea].ogía se basa. 

SC].ieCcjoflLj, y O)ijCj los r)rifljnae5 (onCetos a trav6s de los cuales 

• Locke defin e las bases de]. eStado. 

Ea qud docwnci -l;o seniasuicS los irut erüses de la burguesía. en la 

Cia revoiuc ioi -tarja Tuci; ifica. 

-T Or  lué y cuL.]. es fueron las consecuencias de 1a mt ernaoionaijzacj6n 

dC la reVo].ucicn francesa? 
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Evaluación de Historia. 39) 	- 

1.Qué consecuencis tuvieron las invasiones inglesas en los acontecimientos posteriores en el 
Río de la Plata? 
2."Los criollos de Bs.As. se diferenciaron de los del conjunto del virreinato por su identificación 
con el pensamiento de la ilustración". 
a.Cuáles eran las principales ideas del grupo criollo de Bs.As? 
b.En qué se diferenciaban con el resto del virreinato? 
3.En BsAs, hacia fines de 1810 ¿Qué grupo político era liberal y cuál conservador? 
4.El proyecto de Artigas ¿Significaba un cambio social - político y económico? Justifica la 
respuesta. 
5.Explica cómo se divide regionaimente el Río de la Plata.Características. 
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exigir y asegurarse la obediencia del conjunto de habitantes del país." 

l.Qué grupos sociales estaban en condiciones de dominar el país?Jujfi 

2.Menciona los acuerdos interproyiijcjales más importantes Objetivos 

3e Cómo se entiende el Congreso de 1824 en el contexto inte cionap 
b.Explica las leyes que se dictaron. 
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Observación de clase- 3er año 

Profesora II 

Tema : 2o. gobierno de Rosas 

El tema había sido acordado anteriormente. Los alumnos habían realizado la lectura previa 
de sus textos y la clase comienza con la exposición de la docente quien realiza un punteo 
en la pizarra sobre el período 1835/ 1852 partiendo de la idea de suma del poder público. 

P- ¿Hasta qué punto puede hablarse de dictadura si sólo ocho o nueve votaron en contra de 
esta ley? lo que hizo luego con la suma del poder público es otro tema. 

(A continuación del término anterior anota el ténnino "Ley de aduanas") 
P- La ley de Aduanas fija el criterio para la entrada de productos externos ¿para qué? 
A- Proteccionismo 
P- Para fomentar la industria, a quién afecta? 
A-A las clases altas. 
(La profesora responde con la lectura de un texto, sin explicitar la autoría, donde se 

consigna que el gaucho 1>estía productos ingleses) 
A- ¡ Entonces no afectaba sólo a las clases altas! 
P-,Por qué afectaba especialmente a la clase alta? 
A* Los priva de sus gustos 
P- ¡Claro, cómo se quejaba Manuelita por no poder usar perfumes yjabones franceses! 

(Escribe en la pizarra Oligarquía tradicional y Puerto) 
P- El Interior ¿ se opone o se habrá visto beneficiado 
A-No 
P- Perjudica a Entre Ríos y a Corrientes ¿por qué? 
A* Por el río 
P- Ellos tienen salida por el río y gobernadores fuertes 
A**. Pero no se benefician tanto 
P- Se prohibe terminantemente la entrada de algunos productos. La ley de aduanas tiene 

benefics pero también votos en contra. Piénsenlo para el futuro debate, recuerden que 
era provincial y no nacional. ¿Cuál era el cargo de Rosas? 

A- Gobernador Buenos Aires 
P- Bien, tengo el país sin constitución ¿la quiere o no la quiere Rosas? 
A*No  
P- ¿por qué 7 
A* Porque le pone límites 
P- Intuyen entonces que un hombre que tiene la suma del poder público no quiere 

restricciones. 
A- ... en el tiempo que estuvo la pudo haber hecho. 
P- Muy bien les leo una carta escrita a López y otra a Quiroga 
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OBSERVACIONES DE CLASE - Dl 

• Chicos, hay que tener en cuenta que vamos a analizar un texto sobre lo que dice el 
autor, o sea, sobre el punto de vista del autor. 

• Es importante reflexionar ¿Es coherente el concepto de democracia en función de la 
Revolución de Mayo? - ¿Cómo relacionan, con que vinculan? - Buceen en su 
pensamiento- Piensen - ¿A qué remite? - ¿Con qué otro fenómeno vinculan? - Hay 
que reflexionar sobre esto. 
Es necesario replantearse- ¿Con qué . . . .comparan? Vamos a ver cómo se relacionan. 

• ¿Qué querrá decir democracia doctrinaria? - ¿Qué quiere decir minoría? - 
¿Qué significa política? - Aparece una especie de "pica". 

• ¿Por qué dice que "parecería que el genio francés fuera incapaz de preservar la 
dignidad de los principios"? 
¿Por qué dirá el autor que todavía no es un movimiento de trascendencia política, por 
qué dirá que tiene más trascendencia por tratarse de una convulsión social? 

• ¿A quién se remitirá cuando se refiere a Inglaterra? - ¿Qué tenían los europeos en 
otros continentes? - ¿Cuál era la política jacobina? 

• Vamos a quedarnos con democracia doctrinaria, liberal y centralista. 
Nos quedamos con Bs. As. / exportación/ puerto/ materias primas. 
Vamos a dividir el gobierno en tes"partes. 

Tenemos a Bs. As. por un lado e Interior por otro ¿con qué región relacionarían 
respecto de Bs. As. hoy en capacidad de producción? 
¿Qué fenómeno actual escuchan Uds. que sucede en Alemania en relación con las 
minorías? 

• El subtítulo ¿genera algún conflicto? Él trabajo entre 1806 y 1810 ¿qué clarificó? 
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OBSERVACIÓN DE CLASE - D2 

• La ley de Aduana fija el criterio para la entrada de productos externos. 
¿Para qué? - ¿a quién afecta? - ¿por qué? 
¿Qué otras cosas tienen? - ¿qué falta? 
¿De dónde los sacó? - ¿dónde? - ¿a qué le da prioridad? 
¿La quiere o no la quiere? 

. ¿Se acuerdan de la ley de enfiteusis? 

• Tengo todos los frentes de oposición y hay que engancharlos ¿cómo los engancho? 
¿Cómo junto todo esto? 

• Piénsenlo para el futuro debate. 

• Chicos, son interpretaciones y en la historia se trata de eso. 
Yo no puedo decirles si está bien o mal porque depende de la interpretación. 

¿Hasta qué punto puede hablarse de dictadora si sólo ocho o nueve votaron en contra? 
Lo que hizo luego con la suma del poder público es otro tema. 
Rivadavia y otros no tuvieron en cuenta a la clase baja con que él, si se comunicó. 
¿Con qué no contaron? Con la astucia de Rosas que lo supo todo de entrada por los 
servicios. 
Contra Rosas no se pudo 
¿Hasta qué punto se equivocó? 
¿Primero el orden y luego la Constitución, o la Constitución resuelve el caos? 
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(Lee fragmentos de cada una de las cartas. Una se refiere a la postura de Rosas en contra 
de un Congreso y la otra a lo costosas que serían esas reuniones ) 
P- ¿A qué le da prioridad Rosas? 
A-A la pobreza 
A* A los problemas cotidianos 
P- Rivadavia y otros no tuvieron en cuenta a la clase baja con la que él sí se comunicó. 

Dice que primero hay que poner orden y después recién el Congreso. Si se equivocó o 
no se puede discutir. Cuando Urquiza lo vence se sanciona la Constitución ¿hasta qué 
punto se puede afirmar que se equivocó? 

A- ¿Por qué no pudo pensar en una Constitución que beneficiara a todos? 
A* Tal vez la Constitución podía organizar las provincias 
P- ¿Primero el orden y luego la Constitución o la Constitución resuelve el caos? 
A- Le salió bien 
P- ¿Cómo , silo derrotaron? 
A- Porque después la hicieron y funcionó 
A** No criticarían tanto si le dio resultado 
A- Si hubiera seguido a lo mejor la hubiera hecho 
P- Chicos, son interpretaciones y en la historia se trata de eso. Urquiza también dijo que 
Rosas se dejó derrotar ¿podría ser en alguien de sus características? Todo queda para el 
debate. 
(A continuación la profesora escribe Oposición : Maza, Lavalle, estancieros, Coalición 

del Norte, bloqueo) 
P- ¿Cómo junto todo esto ?, ¿el apellido Maza les resulta familiar ? Entre el primer y el 

segundo gobierno hubo un gobernador Maza pero éste es Ramón, hijo de Vicente de 
tanto prestigio, que conspiraba contra Rosas con otros jóvenes. Por otro lado está 
Lavalle que tuvo que irse. ¿Cuándo? 

A-A la guerra con el Brasil 
P- (Seialando la pizarra) Estancieros: levantamiento de los estancieros del sur. Están en 

contra de una ley ¿se acuerdan de la ley de enfiteusis? 
A-Esas tierras las tenían como garantía por la deuda externa, las alquilaban a los 
estancieros. 	 . 
P- Los contratos eran por veinte años y como no controlaban quién pagaba los estancieros 

se apropiaron. Rosas dispone revisar todo, lo que no les gusta a los estancieros que 
tendrían que pagar su deuda. Rico viene de familia Castelli, Cramer... 

A- . . .Aldo 
P- .. . entonces es por la revisión y blanqueo de la deuda y por la ley de enfiteusis. Tengo 

todos los frentes de oposición y hay que engancharlo, más el bloqueo del 
puerto... ¿cómo engancho? (escribiendo) Lavalle = estrategia militar ... pero no tiene ni 
un peso. 

A- Pero los estancieros sí. 
P- ¿Qué otras cosas tienen? 
A- Caballos y hombres 
P- ¿Qué falta? 
A*** Armas y dinero 
P- ¿De dónde los sacó? 



A- De Inglaterra y de Francia 
P- Y Maza conspira en Buenos Aires para que Lavalle salga de Montevideo, reciba dinero 

y armas y avance sobre Buenos Aires mientras desde Córdoba el general Lamadrid baja. 
A* ¿Todo sincronizado? 
P- Sí ¿con qué no contaron? Con la astucia de Rosas que lo supo todo de entrada por los 

servicios. Entonces Maza a la cárcel. No olviden la delación y represión. Los 
estancieros son derrotados, Castelli y otros son degollados, el bloqueo se levanta y 
Lavalle se encuentra sin dinero, sin armas, sin caballos ¿qué hace? 

A- Se va 
P- ¿Dónde? 
A- A Córdoba 
P- Ahí comienza el peregrinar de Lavalle. De Córdoba a Jujuy, siempre continuar 
huyendo : contra Rosas no se pudo. Vuelvo al principio de la clase Rosas tiene el país 
dominado y pacificado. Mil  ochocientos cincuenta, el país no tiene opositores al 
régimen ... y entonces aparece Urquiza. 

Ahora van a trabajar sobre los siguientes temas que traerán terminado para la próxima 
clase. Van a trabajar en grupos discutiendo, formulando hipótesis y buscando información 
en los libros. 

¿Creía Rosas en la necesidad de dictar una Constitución? 
Leído el contenido de la ley de Aduanast qué importancia le asignan? 
¿Qué fue el Romanticismo en Europa?, ¿qué personajes se destacaron acá y qué postura 
tuvieron frente a Rosas? 
Reacciones contra Rosas 
Conspiración de Ramón Maza. 
Levantamiento del sur (estancieros) 
Campaña de Juan Lavalle 
Coalición del norte 
Bloqueo francés 
Levantamiento de Urquiza causas 

(Mientras los alumnos realizan la actividad agrupados por mesas la profesora circula entre 
ellos. Ante el requerimiento de un grupo sobre la corrección o incorrección de una idea y. se 
registra el siguiente diálogo) 

P- Yo no puedo decirles si está bien o mal ,porque depende de la interpretación 
A-Entonces, si todo depende de una interpretación yo puedo decir cualquier disparate y 
pensar que está bien. 
P- N000, no es así porque debe haber coherencia entre la respuesta y la información. 

Los alumnos continúan su tarea hasta el- toque de timbre que indica el final de la clasél 



Esquema realizado en la pizarra 

2° gobierno de Rosas: 1835- 1852 

Suma del poder público 
Ley de aduanas 
Oligarquf a tradicional 
Puerto 

Lavalle = estrategia militar 
Oposición Estancieros : levantamiento de los estancieros del sur (chascomús) 

Coalición del norte 
Bloqueo 



Entrevista con la Profesora 11- 53 años, egresada de instituto terciario privado, 29 
años de antigüedad 

1-Cuá 11 es su concepto de "historia"? 
2-Qué finalidad tiene la enseñanza de la historia? 
3Hay relación entre la tarea del historiador y la del profesor/a de historia? 
4-Cuáles son las dificultades que presenta la enseñanza de la historia? 
5-De qué estrategias didácticas se vale en su práctica? 
6-Considera 8o no) las ideas previas de sus alumnos? 
7Qué entiende por "didáctica"? 

La historia es comprender el presente, la comprensión del hoy a través del rastreo del 
pasado. 
La inserción del alumno como agente para ser protagonista del cambio social- 
¡E s tan distinto Necesito al historiador que provee de fuentes, de interpretaciones 
y el profesor tiene las armas para transmitirlas. El historiador no las tiene. Es raro 
que el historiador tenga capacidad pedagógica. l es el erudito mientras que 1 
profesor es el que transmite, el que puede acomodar lo que sabe el historiador. Puedo 
acomodar Hobsbawm pero no se los puedo hacer leer directamente a los alumnos. 
Al chico de dieciseis odiecisiete años no le puedo hacer leer a Alpermn Donghi 
porque no lo entiende y sí a Verbistky que dice lo mismo, pero es un transmisor, que 
comunica de una forma más sencilla. 
Primero, terminar de romper atavismos con respecto a los libros, la literatura de los 
textos y hacerlos protagonistas del momento para que lo interpreten [a los chicos]. 
Hacerles entender que los próceres fieron hombres y mujeres igual que ellos, 
desacartonar, desmitificar, sobre todo con lOS chicos de trece años con la historia 
antigua mientras que ellos no sientan que viven en la Acrópolis, no entenderán el 
momento. Esa es la mayor dificultad. Hay un enseñar la historia como algo muerto, 
pero la historia es algo vivo. Si los chicos se ponen en la piel de un plebeyo, saben 
qué sentía sin leerlo del libro. Después está la comprensión de textos, la pobreza del 
vocabulario, la dificultad para manejar fuentes diversas, para conceptualizar. Cuando 
un chico comprende un proceso histórico, comprende la historia del mundo, lo tenés 
de tu lado. 

[jQué entendés por "concepto"] 
El concepto es una abstracción a partir del proceso, por ejemplo, a nivel de segundo 

año el rol de la burguesía: los chicos vieron procesos ,con personajes, etc.,pero si ellos 
no llegan a conceptualizar el rol de la burguesía como motor de la historia moderna, no 
comprendieron nada. No hablo de hechos sino de procesos. Ejemplo, revolución de 
Mayo : saben de memoria la semana, los hechos de cada día, pero no saben el proceso, 
por eso hay que trabajar el eje temático con las dimensiones social, económica y 
politica. 
[¿Cómo se trabajan lOS conceptos de cambio y permanencia en los procesos?] 
Aparece cuando se avanza y se retrotrae. La historia es la lucha del hombre por la 

libertad, la justicia y la igualdad desde la Antig'aedad. Si se hace el juego de ida y vuelta 
se entiende la lucha entre oprimidos y dominadores, por eso me gusta la historia social. 
También me interesa que lOS alumnos incorporen un lenguaje desde primer año. Hay 
términos específicos. La historia no es contar hechos. 



5y 6- Las estrategias didácticas las elaboro de acuerdo con los saberes previos los 
indago mucho. Es fundamental. A partir de ahí armo las estrategias, tengo en cuenta los 
centros de interés. Yo les digo que ellos saben y desde la alegría que esto les produce 
los puedo hacer subir. 
Manejo fuentes de época primarias y secundarias. Desde la metodología, a partir de los 
saberes presento un panorama general, lo expongo, hago un esquema, una red, un eje 
temático. A partir de ahí me aboco a una dimensión y dentro de ella elaboro 
cuestionarios, búsqueda de información, lectura de fuentes ,trabajo grupal (mucho y 
continuo), puestas en común y ahí termino conceptualizando, corrijo errores, doy 
elementos de profundización. Ahí tengo que mostrar mi saber, por ejemplo, en un 
debate sobre Rosas tomo nota. Ellos trabajan sus saberes, investigan, interpretan. 
Cuando terminan el trabajo, al final y hasta ahí los dejo en el error, luego voy haciendo 
las correcciones y ellos van construyendo sus conceptos, pero no solos sino con la 
ayuda que les doy. Si tengo que estar cuarenta minutos, lo hago. 
Les propongo cómo hacer una constitución sin sentimiento de nacionalidad -respecto 

de Rosas que no hizo la constitución- El chico se acostumbra a pensar, a buscar 
soluciones y va a empezar muy bien su próximo curso de historia, entendiendo que a 
nacionalidad se construyó con liberales e inmigración, rompiendo con lo aborigen y lo 
español. Ese chico está preparado para trabajar la idea de "estado". 
Una chica dijo en una clase "Cómo Rosas no iba a ser monárquico si había 
restauración en Europa ". Esto, porque lo han aprendido. 

[ 
La historia nacional facilita la comprensión del presente?] 
La historia nacional sirve para entender el presente, para construir la identidad y para 

asumir una postura política. 
ÍT 	 o-' .) 1' " ' 
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Ningún docente es totalmente imparcial. Cuando los chicos te tienen varios años saben 
confrontar su pensamiento, distinguen posturas. El docente transmite, está parado en 
su lugar frente a la vida y su visión del mundo la transmite aún en el apoyar su agenda 
sobre el escritorio. Mucho más en las Ciencias sociales. Antes se sostenía que la 
historia debía transmitirse sin interpretaciones y es exactamente al revés. 
{Como docente ¿capta al alumno desde su ideología?] 
No, soy precavida. Siempre que veo que alguien adhiere a mi postura sin 
fundamentación científica trato de separarlo y de ponerlo en contacto con otras 
posturas para que confronte. Hay un hilo muy delicado, sobre td ~10 para los 
adolescentes. Hay que ser muy cuidadoso. 
7-La didáctica son las maneras, el conjunto de técnicas de la enseñanza partiendo de 
los saberes previos. Si no, no hay didáctica exitosa. Hay profesores maravillosos pero 
su didáctica no está adaptada al grupo, en cuanto a 1 conocimiento de estrategias de 
enseñanza. No las aplica porque le falló ell conocimiento del grupo. 
[,Es un saber?] 
Sí, se aprende. ¿El maestro nace ?1N0, el maestro se hace ! La didáctica es un saber 
práctico que va desde la tiza, el pizarrón, la fuente, la manera en que armé una guía, 
las consignas y heramientas para elaborar un trabajo.La didáctica son las herramientas. 
Es una técnica. La asocio con las técnicas. En cambio, si hablás de Pedagogía, es otra 
cosa, la conecto más con la psicología, conocer al adolescente, Es mucho más 
amplio.La didáctica son las herramientas, por ejemplo, leo un libro-La matríz del 
infierno de Marcos Aguinis preciso de la didáctica para llevarlo a! aula. Los 
protagonistas son tres chicos un judío, un nazi y un conservador. Ahí tengo tres 
ideologías claritas, viviendo un drama. 



[Entonces estás recúrriendo a la literatura desde la historia] 
Sí, me parece hermoso eso de unir la literatura con la historia. Hay que trabajarlo, no sé si 

interdisciplinariamente, con la profesora de literatura, pero en este caso lo puedo hacer en 
mi materia porque cada uno me da la caracterización de una postura, está representada una 
ideología en cada uno de los personajes. 



Entrevistas a las alumnas/o de la Profesora II 

Me entrevisté con dos alumnas y un alumno seleccionados de acuerdo con el nivel de 
rendimiento de cada uno de ellos. Las preguntas formuladas fueron , como en el caso 
anterior: 
1-tQué es la historia? 

¿Para qué sirve aprender historia? 
¿Hay alguna relación entre la tarea del historiador y la del profesor/a de historia?, 
¿cuáles? 
¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el aprendizaje de la historia? 
¿Cómo te enseña tu profesora de historia? 
Tu profesora ¿tiene en cuenta tus ideas? 

Antonella, quince años, alto rendimiento 

La historia es una materia que reconstruye el pasado de un pueblo y de la humanidad 
misma. 
Es parte de nuestro pasado, es parte de la evolución del mundo, sirve para saber nuestro 
origen, por qué pasan las cosas que pasan hoy en día porque los acontecimientos están 
conectados con otros del pasado. 
La tarea del historiador es investigar lo que fue pasando mediante las fuentes, datos, 
escritos, signos en el caso de civilizaciones muy antiguas, por ejemplo, instrumentos de 
piedra en la prehistoria, datos que le permiten reconstruir la historia de las fuentes que 
tenga y de su propia carga, de sus sentimientos y de las distintas escuelas o formas de 
presentar la historia, como la mamó y como se la enseñaron a él. El profesor tiene que 
transmitir a los alumnos, lo que yo creo que es muy dificil. Por ejemplo, mi profesora de 
historia dice que a ella le cuesta mucho ser imparcial, transmitir sus conocimientos de 
la manera más objetiva posible. 
La dificultad es que no es una ciencia exacta. Puede haber muchas variaciones y nunca 
se sabe exactamente cómo fue el hecho, lo único que se puede es sacar hipótesis. Hay 
personas que la historia les parece tediosa, aburrida ... por ahí es eso lo que pasa. Una 
prueba de historia no es resolver exacto como en matemática. 
Me encant ,  como me enseña mi profesora porque nos da libertad para pensar y aunque 
vuelca sus sentimientos, nos da las dos caras, pero es buenó que nos comente lo que ella 
piensa. Es bárbaro, nos deja opinar.., a mí me resulta más fácil estudiar después de 
haberme familiarizado con el tema. Ella nos habla sobre el tema, lo desarrolla, hace 
cuadros que me parecen muy prácticos. 
En distintos trabajos nos sitúa en época, por ejemplo, si sos un soldado que participó en 
la Revolución Francesa y necesitás hablar con Robespierre ...y. . .nos hace hablar. Ese 
ejercicio me parece dinámico. También va enganchando el tema nuevo con el anterior, 
siempre vuelve atrás, al tema anterior. 



Hernán, 15 años, rendimiento medio 

La historia son los hechos que ocurrieron desde el pasado y los estudiamos para entender 
el presente porque el presente es la consecuencia de lo que pasó. 
Aprender historia sirve para saber cómo se vivía y para entender el presente. Se tienen 
en cuenta hechos importantes, acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia, 
por ejemplo la Revolución Industrial que dejó de lado el trabajo manual, incorporó las 
máquinas, llegaron los autos, el ferrocarril y tiene consecuencias en lo económico, 
laboral y afecta a los seres humanos como sucede, por ejemplo, con el desempleo. 
El historiador va buscando datos y va armando la historia. Relaciona los datos, los 
ubica cronológicamente, los ordena y va formando, redactando lo que pasó visto desde 
su punto de vista salvo que tenga documentos. Por eso se puede ver la historia desde 
distintos puntos de vista. 
En cambio el profesor de historia tiene que tratar de ser objetivo, contar la historia como 

pasó, leer muchos libros. 
Las dificultades para aprender es que un libro te cuenta las cosas de una manera y otros, 
de otra. Por ejemplo, Rosas dictador o héroe. También es difícil en lo muy antiguo que 
no hay escritos. A algunos les resulta difícil porque son muchas fechas, cuando es muy 
preciso. 
Me cuenta lo que pasó y me hace pensar en algunas hipótesis, por ejemplo ante tal 
hecho qué hubiera sucedido si ese hecho no hubiera pensado. Me hace pensar a mí. Hay 
trabajos prácticos en grupo con cinco o seis preguntas. También hay trabajos en equipo. 
En primer año teníamos que hacer láminas, buscábamos libros y la profesora nos daba 
pautas sobre temas y subtemas y cada uno exponía su parte, hacíamos la carpeta, mapas. 
Carpeta ahora también. 
Casi siempre tiene en cuenta lo que sabemos, nos hace preguntas y decimos lo que nos 
parece... si no, tiene que empezar de cero. 

11 



Mariana, 15 años, bajo rendimiento 

La historia es la evolución del hombre, su pasado y presente. Sin pasado no hay presente 
ni futuro. "Hombre" es en general... los seres humanos, los que existen, existieron, en la 
tierra, en un espacio. 

[ Por qué te referís a "hombre en general"] 
- porque no es nada. 
[tNo existe ?]J 
-Claro, no existe, es la palabra. 
[Entonces ¿quién existe?] 
-Cada persona de carne y hueso ... yo, mi mamá, usted, cada uno. También los que ya se 
murieron pero vivieron antes. 

La historía sirve para saber lo nuestro, de nuestros antepasados, para conocer el 
presente. Si no hubieran pasado algunas cosas tal vez no sucederían otras, hoy. Todo 
está relacionado. 

[-Qué entendés por "lo nuestro"?] 
-Lo de aquí... pero ... también lo que pasó en otros lados ... no sé... quiero decir a los 
antepasados que vivieron antes en el mundo. 

El historiador investiga sobre cosas que no están en los documentos, el historiador pone 
sus ideas, saca sus ideas. El profesor de historía transmite lo que pasó para que nosotros 
sepamos. El historiador investiga y el profesor enseña lo que investigó el historiador. 
Las dificultades para aprender historia es que no hay nada concreto, no se sabe bien. Hay 
cosas muy detalladas.., preferimos algo más concreto. A mí me gusta la historia, pero a 
veces te ponés las pilas en la clase pero hay tanta información que te ponés a volar. 
Depende mucho del profesor si lo hace más entretenido y no sólo repitiendo lo del libro. 
A veces es más interesante y depende de las ganas que pone el profesor para explicarte. 
Mi profesora me enseña sin querer poner sus ideas pero a veces ,sí. Por ejemplo con 
Rosas se nota que está a favor porque aunque explica lo que está mal siempre deja pasar 
su idea. 

[-,,Qué significa dejar pasar su idea?] 
-Se le nota que está de acuerdo aunque no lo dice con palabras. También nos cuenta cosas 
personales del personaje que lo hace más interesante, relaciona con ahora y hace cuadros. 

Nos pregunta antes de dar un tema qué sabemos o creemos, por qué lo habrá hecho, etc. 
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