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P
resentación

El siguiente m
ódulo busca apro

im
arle al conocim

iento 
 a la com

prensión de qué 
es 

 qué estudia la historia, de m
anera que usted pueda conocer las orientacio-

nes sobre las cuales se apo
a esta disciplina para interpretar lo que sucede en el 

m
undo. 

Adem
ás, este m

ódulo le ofrece un panoram
a sobre cóm

o com
prender el tiem

po 
histórico 

 sus distintos períodos, de
ando sentadas las bases para tratar las pri-

m
eras etapas de la hum

anidad 
 de la H

istoria U
niversal.

Con el desarrollo de este m
ódulo se espera que usted pueda:

 Com
prender qué es la historia com

o disciplina, cóm
o se constru

e 
 relaciona 

con nuestra vivencia cotidiana. 

 Reconocer la herencia de las culturas de G
recia 

 Rom
a en la actualidad. 

 Identi
car 

 describir las principales características de las etapas de la historia 
de la hum

anidad.

 Conocer 
 com

prender las etapas de la H
istoria U

niversal: Antigua, M
edia 

 M
o-

derna, 
 los cam

bios que hicieron posible su evolución.
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M
ódulo 1 

Etapas de la H
istoria U

niversal

U
nidad 1

¿Q
ué es la historia?

I. 
La historia cotidiana y la historia com

o ciencia 

Este tem
a distingue los distintos signi

cados que tiene el concepto historia 
 las 

principales características que adquiere dicho concepto com
o disciplina cientí

ca. 

II. Sentido de la historia

Aborda dos tem
áticas de gran relevancia para el estudiante: por qué es fundam

en-
tal estudiar 

 com
prender la historia, 

 qué relación tiene con nuestras vivencias 
cotidianas.

III. ¿C
óm

o se reconstruye la historia? 

Identi
ca los pasos 

 etapas que sigue la investigación histórica 
 la reconstrucción 

de los procesos históricos. 
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U
nidad 2

El tiem
po y el espacio en la historia

I. ¿C
óm

o m
edim

os el tiem
po? 

Presenta de qué m
anera, la historia, com

o disciplina, ha organizado para un m
e

or 
estudio, los tiem

pos históricos, los distintos períodos 
 el espacio, es decir, el lugar 

donde ocurren los acontecim
ientos. 

II. La historia de la Tierra y de la hum
anidad

Aborda de dónde surge el universo, la Tierra 
 el ser hum

ano. 

III. Etapas de la historia de la hum
anidad

D
escribe las etapas de la historia de la hum

anidad, a saber, prehistoria e historia, 
enfatizando en los inicios de la hum

anidad 
 en las prim

eras civilizaciones.

IV
. Las etapas de la H

istoria U
niversal

Presenta las principales etapas de la H
istoria U

niversal planteadas por los historia-
dores para el estudio de la disciplina. 
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U
nidad 3

La herencia cultural de la Edad A
ntigua, la Edad M

edia 
y el R

enacim
iento.

I. A
ntigüedad: G

recia y R
om

a com
o cunas de la civilización occidental

Aborda, de m
anera general, las principales características de las dos grandes civi-

lizaciones antiguas: G
recia 

 Rom
a.

II. El desarrollo y esplendor de G
recia

Profundiza en las principales características 
 legados que nos de

ó la G
recia An-

tigua.

III. El desarrollo y esplendor de R
om

a

D
esarrolla las principales características del Im

perio Rom
ano 

 las herencias cultu-
rales que nos legó, que se pueden apreciar hasta el día de ho

. 

IV
. La Edad M

edia y el origen de la idea de Europa 

Aborda, de m
anera general, las características 

 procesos históricos de la Edad M
e-

dia europea 
 la im

portancia e in
uencia de la Iglesia Católica en este período.

V
. El R

enacim
iento: la revalorización de la Edad A

ntigua

Analiza los principales cam
bios que trae el Renacim

iento respecto del período an-
terior. 
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Trabajando con este m
ódulo

Esperam
os que al térm

ino de este m
ódulo, usted 

pueda tener una m
irada com

prensiva del presente a 
través de los procesos históricos revisados. Para ello, 
hem

os enfatizado constantem
ente las relaciones que 

e
isten entre el presente 

 el pasado, 
a que es, des-

de ese pasado, que se ha construido nuestra sociedad 
actual. 

Para el logro de estos ob
etivos, le proponem

os reali-
zar una lectura atenta de la inform

ación contenida en 
esta guía. 

Junto a los tem
as desarrollados, encontrará una serie 

de actividades denom
inadas M

anos a la O
bra, las 

que se organizan a partir de cuadros, im
ágenes, re-

cortes de prensa o m
apas, 

 desarrollan habilidades 
com

o el análisis, la re
e

ión, la aplicación 
 la locali-

zación de inform
ación. 

Tam
bién, hem

os incorporado una sección llam
ada Le 

Sugerim
os; en ella, usted encontrará propuestas 

para profundizar o am
pliar los tem

as abordados en el 
m

ódulo. 

Antes de 
nalizar cada unidad, se presenta una sec-

ción denom
inada A

ctividades de Sistem
atización 

y autoaprendizaje que, com
o su nom

bre lo indi-
ca, le a

udarán a sintetizar 
 organizar los contenidos 

aprendidos. 

Luego de ello, encontrará A
ctividades de autoeva-

luación
, 

de 
m

anera 
que 

usted 
m

ism
o 

valore 
los 

aprendiza
es alcanzados. 

Por últim
o, la unidad term

ina con una sección denom
i-

nada C
ierre y C

onclusiones, en la que usted encon-
trará la síntesis de los aspectos centrales de los tem

as 
abordados en ella.
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¿Qué es la historia? U
nidad 1

M
arip

o
sa y p

o
lilla, fo

to
 B

etty Jasp
er, C

o
lu

m
,b

ia, U
S
A
. 
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¿Q
ué es la historia?

A
proxim

ándonos al tem
a

Le invitam
os a leer la letra de esta canción 

, a con-
tinuación, responder a las preguntas. 

1. ¿Q
ué 

situaciones 
han 

cam
biado 

en 
el 

últim
o 

tiem
po en su vida

 Elabore un listado con lo que 
usted encuentra m

ás relevante.

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

2. D
el listado anterior, elia una situación 

 escriba 
la(s) causa(s) sobre por qué cam

bió dicha situa-
ción.

   3. Siguiendo con el e
em

plo anterior, ¿cuáles son 
las consecuencias de ese cam

bio

   

Todo cam
bia 

(fragm
entos)

Letra de 
Julio N

um
hauser

Cam
bia lo super

cial
Cam

bia tam
bién lo 

profundo
Cam

bia el m
odo de pensar

Cam
bia todo en este 

m
undo

Cam
bia el clim

a con los 
años

Cam
bia el pastor su rebaño

Y así com
o todo cam

bia
Q

ue 
o cam

bie no es 
extraño

Pero no cam
bia m

i am
or

Por m
as le

os que m
e 

encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor

De m
i tierra 

 de m
i gente

Y lo que cam
bió a

er
Tendrá que cam

biar 
m

añana
Así com

o cam
bio 

o
En esta tierra le

ana.
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Situem
os el tem

a

Si usted se detiene a observar su propia historia de vida, seguram
ente encon-

trará que en ella han existido cam
bios. Algunos de ellos fueron paulatinos, 

com
o el cam

bio que signi
có de

ar de ser un niño para transform
arse en un 

adolescente. Sin em
bargo, otros pueden haber estado claram

ente delim
ita-

dos por una fecha determ
inada com

o, por e
em

plo, el día en que contra
o 

m
atrim

onio 
 form

ó su propia fam
ilia. Esos cam

bios son los que le perm
iten 

observar, a 
n de cuentas, que el tiem

po ha pasado.

Com
prender el pasado es fundam

ental para entender nuestro propio presente 
, a la vez, pro

ectar nuestro futuro. 

En la m
edida en que podam

os advertir que lo que hacem
os individualm

ente 
form

a parte de una historia, pero, que esa historia está inserta 
 relacionada 

con otras historias, podrem
os com

prender que form
am

os parte de una bio-
grafía colectiva, 

 que podem
os aportar para m

e
orar nuestras propias vidas 

 las de los dem
ás. 

En esta unidad, lo invitam
os a identi

car algunos de los conceptos fundam
en-

tales que la disciplina histórica utiliza en su tarea de reconstruir 
 explicar el 

pasado.

 Parq
u
e Fo

restal, S
an

tiag
o
 d

e C
h
ile, fo

to
 C

arlo
 R

o
cu

an
t.
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A
lgo de esto yo sé

1. Re
exione sobre la siguiente idea: ¿qué sucedería en su vida si no pudiera re-

cordar su pasado

        2. Com
parta la respuesta con sus com

pañeros, 
 re

exionen sobre qué ocurriría si 
todas las personas que viven en este país no recordaran su pasado. Luego de 
ello, identi

quen dos problem
as concretos que se presentarían:

    

C
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La historia cotidiana y la historia 
com

o ciencia 

Q
uizás usted 

a se habrá 
ado que hem

os dife-
renciado las palabras historia (cotidiana) e histo-
ria (ciencia), 

a que, en de
nitiva, se relacionan 

con aspectos diferentes. 

Todos tenem
os una historia sobre algo que nos 

aconteció, o sobre algún ob
eto que signi

có m
u-

cho en nuestra vida, o bien, relacionada con algu-
na o m

uchas personas. Así, la palabra historia se 
re

ere a todo lo que le ha ocurrido a hom
bres 

 
m

u
eres en diferentes lugares 

 épocas. O
 sea, la 

historia son narraciones sobre el pasado.
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Las n
o
ticias d

e h
o
y tien

en
 u

n
 p

asad
o
 q

u
e las exp

lica, E
stació

n
 esp

acial in
tern

acio
n
al. N

asa.

En cam
bio, cuando hablam

os de la historia, nos re-
ferim

os a la disciplina que se encarga de estudiar 
 

reconstruir rigurosam
ente el pasado de los seres hu-

m
anos, 

 de cóm
o éstos vivían en sociedad. Para ello, 

los historiadores investigan acerca de un tem
a especí-

co que puede ser un hecho ocurrido en un m
om

ento 
particular, o un proceso que abarca un período m

ás 
largo de tiem

po. 

Tam
bién nos podem

os referir a la historia com
o his-

toriografía, que corresponde al estudio bibliográ
co 

 
crítico de los escritos sobre la historia, sus fuentes 

 
sus autores. 
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M
anos a la obra

Analice. La siguiente oración pertenece al historiador belga H
enri Perenne (1862-

1935), que fue conocido por sus aportes al estudio de la historia m
edieval.

Si m
e gustaran las cosas vie

as, sería anticuario, pero 
com

o m
e gusta la vida, so

 historiador.
 

H
enri Perenne.

1. ¿D
esde su punto de vista, por qué Pirenne asocia el gusto por la vida con ser 

historiador

      2. ¿Para qué cree usted que sirve estudiar o conocer la historia
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 El sentido de la historia 

H
acer m

em
oria sobre el pasado 

 estudiar la his-
toria es im

portante por dos grandes razones. 

En prim
er lugar, nos a

uda a com
prender por 

qué las cosas son com
o son, en el presente. 

Todo lo que sucede ho
 en el m

undo 
, en su 

vida, es producto de las decisiones 
 de los he-

chos del pasado. D
e esta form

a, si conocem
os 

 
analizam

os el pasado, podrem
os evitar com

eter 
los m

ism
os errores 

 construir un futuro m
e

or. 
O

 sea, la historia nos a
uda a com

prender el 
presente.

Pero, adem
ás, estudiar la historia nos perm

ite saber 
quiénes som

os, de dónde venim
os 

 cóm
o hem

os lle-
gado a ser lo que som

os. En este sentido, la historia 
nos a

uda a construir 
 com

prender nuestra identi-
dad. 

Si re
exionam

os sobre nuestra identidad, llegarem
os 

a la conclusión que si bien nuestras características fí-
sicas, nuestras costum

bres, nuestros gustos, nuestros 
m

iedos 
 nuestras aspiraciones, son diferentes entre 

cada uno de nosotros, tam
bién tienen algo en com

ún. 
Eso que es com

ún a nosotros, es nuestra historia 
 

nuestra cultura, que nos hace parte de la identidad 
que tenem

os com
o pueblo o com

unidad, 
 que nos 

distingue de otros pueblos. Sólo a través del estudio 
de la historia, podem

os acercarnos a conocer 
 com

-
prender nuestra historia en com

ún 
 nuestra identi-

dad.
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M
anos a la obra

A
nalice. 

Eduardo G
aleano es un escritor 

 periodista urugua
o que ha logrado un im

por-
tante sitial en la literatura latinoam

ericana, com
binando en sus obras la 

cción, el 
análisis político 

 la historia. Lo invitam
os a leer la siguiente declaración que hace 

en uno de sus libros 
, a partir de ella, contestar las siguientes preguntas.

«Yo fui un pésim
o estudiante de historia. Las clases de historia eran com

o vi-
sitas al M

useo de Cera o a la Región de los M
uertos. El pasado estaba quieto, 

hueco, m
udo. N

os enseñaban el tiem
po pasado para que nos resignáram

os, 
conciencias vaciadas, al tiem

po presente: no para hacer la historia, que 
a 

estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre historia había de
ado de respirar: 

traicionada en los textos académ
icos, m

entida en las aulas, dorm
ida en los 

discursos de efem
érides, la habían encarcelado en los m

useos 
 la habían 

sepultado, con ofrendas 
orales, ba

o el bronce de las estatuas 
 el m

árm
ol 

de los m
onum

entos.
 

 
 

 
 

Eduardo G
aleano, M

em
oria del fuego. Los nacim

ientos, M
adrid, Siglo XXI Editores, D

écim
osexta edición, 2008.

1. ¿Cóm
o ha sido su propia experiencia al estudiar historia
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2. ¿Q
ué cree usted que quiere decir el autor cuando señala que las clases de histo-

ria eran «com
o visitas al M

useo de Cera o la Región de los M
uertos

. ¿Com
parte 

esa visión
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B
arra a la S

elecció
n
 d

e Fú
tb

o
l d

e C
h
ile, fo

to
 C

ró
n
ica C

h
illán

, 2
0
0
9
.

¿C
óm

o se reconstruye la historia? 

U
sualm

ente, la historia se relaciona con grandes 
acontecim

ientos o hazañas sucedidas en fechas 
determ

inadas. Sin em
bargo, no sólo esos he-

chos son históricos. Por e
em

plo, el día de su 
nacim

iento, los recuerdos que usted tiene de su 
infancia, 

 el m
om

ento en que está retom
ando 

sus estudios, tam
bién lo son. Todos tenem

os he-
chos históricos 

 relevantes dentro de nuestras 
vidas. Sin em

bargo, no podem
os hacer historia 

con todos ellos, porque son m
uchos. Por eso, es 

necesario seleccionar algunos, de acuerdo a las 
posibilidades que nos brindan para com

prender 
nuestro presente.
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D
e esta form

a, los historiadores son quienes se en-
cargan de seleccionar hechos históricos a través de 
preguntas que les perm

iten de
nir un tem

a a estudiar. 
A través de estas preguntas establecen relaciones en-
tre diferentes hechos e intentan reconstruir el pasado. 
Esto últim

o, no sólo con la intención de narrar lo suce-
dido, sino, m

ás bien, con el propósito de com
prender 

las causas 
 las consecuencias de esos hechos.

M
uchas veces, se tiende a creer que sólo los grandes 

persona
es son los que hacen parte de la historia. Sin 

em
bargo, todas las personas que han form

ado parte 
de un hecho histórico son su

etos históricos. 

Estos pueden ser su
etos históricos individuales, com

o 
cuando se destaca el protagonism

o de una sola perso-
na en el hecho. O

 bien, pueden ser su
etos históricos 

colectivos, com
o por e

em
plo, las m

anifestaciones de 
personas a favor o en contra de algún hecho político, 
social, am

biental, entre otros.

Antiguam
ente, los historiadores privilegiaban el es-

tudio de persona
es políticos que habían realizado 

grandes hazañas, centrándose en lo extraordinario. 
Sin em

bargo, ello restaba im
portancia a lo cotidiano 

o a las personas com
unes, sin las cuales las grandes 

hazañas no serían posibles. En este sentido, es im
por-

tante tener presente que ho
 en día se considera que 

la historia es un proceso colectivo, es decir, no ocurre 
fuera de nosotros sino que se hace con nosotros. 
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El m
étodo de investigación histórica 

Para realizar investigaciones históricas, se debe seguir 
un m

étodo que distingue distintas etapas, las que de-
ben ser sucesivas para lograr un desarrollo adecuado 
de la investigación. A continuación, se presentan di-
chas etapas:: se re

ere a la respuesta o a
rm

ación 
que se tiene inicialm

ente sobre él o los problem
as 

detectados, sin haber realizado todavía la investi-
gación. O

 sea, la hipótesis se plantea a partir de 
la inform

ación que se m
ane

a hasta ese m
om

ento. 
Esta hipótesis debe ser dem

ostrada o refutada a lo 
largo de la investigación.

: 
corresponde 

a 
la(s) pregunta(s) que se realiza para determ

inar el 
tem

a a investigar. A través de ellas se establece el 
hecho histórico, o el con

unto de hechos que se 
busca investigar.

: consiste en la búsque-
da 

 selección de fuentes de inform
ación a partir de 

las cuales se realiza la recopilación de los datos. Las 
fuentes corresponden a los docum

entos escritos, 
visuales u orales que re

e
an la actividad hum

ana 
 

perm
iten al historiador reconstruir el pasado. Toda 

fuente entrega datos o inform
ación parcelada. Por 

eso, es im
portante utilizar distintos tipos de fuentes 

para tener una m
irada diversa sobre lo sucedido.
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: al interpretar los 
datos, el investigador determ

ina qué es lo que quie-
ren decir las fuentes, 

 con qué intención fueron 
elaboradas. Luego, analiza los resultados intentan-
do establecer las causas 

 consecuencias de lo su-
cedido.

: 
nalm

ente, se con-
trasta la inform

ación analizada con la respuesta o 
a

rm
ación inicial planteada en la hipótesis. A partir 

de ello se establece una conclusión, la que deter-
m

ina si la hipótesis era correcta o incorrecta. Poste-
riorm

ente, la investigación term
ina con la redacción 

de un texto, inform
e o libro.

Las fuentes en la investigación histórica

Las fuentes prim
arias son aquellas que dan testim

onio 
o evidencia directa sobre el tem

a de investigación. Las 
fuentes prim

arias fueron escritas durante el tiem
po 

que se está estudiando, o bien, por una persona que 
estuvo directam

ente envuelta en el evento. Las fuen-
tes secundarias están construidas a partir de fuentes 
prim

arias.

Fu
en

te p
rim

aria C
o
n
sejo

 d
e In

d
ias, 

Leyes d
e lo

s rein
o
s d

e la In
d
ias, 

M
ad

rid
, 1

6
8
1
.
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Tipos de fuentes 

P
ueden ser 

Ejem
plos

 
P

rim
arias 

O
rales 

Cuentos, le
endas, 

 
 

 
narraciones, entrevistas.

 
 

Iconográ
cas 

Pinturas, fotografías.

 
 

M
ateriales 

Edi
cios, aparatos, 

 
 

 
m

onum
entos.

 
 

Audiovisuales 
Películas, docum

entales.

 
 

Escritas 
N

oticias, cartas, 
 

 
 

certi
cados, diarios 

 
 

 
de vida. 

 
Secundarias 

Investigaciones  
Libros, tesis. 

 
 

O
bras de síntesis 

Atlas, enciclopedias, etc.

Fu
en

te p
rim

aria H
o
m

b
res selk’n

am
 en

 la 
cerem

o
n
ia d

el h
ain

. fo
to

 an
ó
n
im

a.
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acontecer hum
ano o la vida en sociedad

El acontecer hum
ano y la vida en sociedad tienen diferen-

tes dim
ensiones. Com

o una form
a de ordenarlas y clasi

-
carlas, se han establecido las siguientes categorías:

A
spectos económ

icos: 
están asociados al dinero 
y al trabajo. Así, estudiar 
los aspectos económ

icos 
signi

ca analizar de qué 
m

anera 
una 

sociedad 
realiza su producción, el 
intercam

bio 
de 

bienes 
y servicios, el consum

o, 
y cóm

o se organizan las 
distintas necesidades de 
trabajo con respecto a las 
personas que las pueden 
realizar.

A
sp

ecto
s eco

n
ó
m

ico
s. B

illete d
e 1

0
 p

eso
s em

itid
o
 p

o
r u

n
a o

fi
cin

a salitrera en
 1

8
9
1
 

fo
to

 A
m

illak A
zu

l, 2
0
0
7
.

C
ausas y consecuencias de los hechos históricos

Las causas de los hechos históricos son los antecedentes 
o razones que perm

iten com
prender una determ

inada si-
tuación. U

sualm
ente no existe sólo una causa, sino m

ás 
bien m

uchas causas que explican un hecho histórico, es 
decir, existe la m

ulticausalidad.
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A
spectos sociales: las personas viven en com

uni-
dad; al organizarse, logran características propias re-
lacionadas con un m

odo de ver la vida y con una form
a 

de vincularse con los dem
ás. Así, estudiar los aspectos 

sociales, supone conocer cuáles son los grupos que 
existen en una sociedad, qué funciones tienen, cóm

o 
se relacionan unos con otros, cóm

o se integran o ex-
cluyen los sujetos y cóm

o son vistos por los otros.

A
sp

ecto
s so

ciales  U
n
id

ad
 Pro

tecto
ra y D

efen
so

ra d
e A

n
im

ales. 

A
spectos políticos: estos aspectos se re

eren a 
com

prender cóm
o se obtiene y se ejerce el poder de 

gobernar en una sociedad. Así, cada com
unidad de-

term
ina cóm

o y quiénes pueden participar del ejercicio 
de ese poder, lo que puede cam

biar en el tiem
po, per-

m
itiendo que nuevos grupos accedan a dicho poder.
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A
spectos culturales: están relacionados con la m

a-
nera en que los distintos grupos hum

anos conocen, 
expresan y representan la realidad. Com

o la realidad 
es una creación en constante cam

bio y diversa, los as-
pectos culturales se re

eren a actividades religiosas, 
cientí

cas, tecnológicas y artísticas que se vuelven 
realidad en objetos m

ateriales, creencias, costum
-

bres, ritos y representaciones m
entales de los grupos 

hum
anos que expresan dichas creaciones.

A
sp

ecto
s cu

ltu
rales W

o
o
d
sto

ck, carátu
la d

e D
V
D

. 
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La interdisciplinariedad: la necesidad de  
contar con colaboración

El objeto de estudio de la historia es el acontecer hu-
m

ano en el tiem
po y en el espacio; com

o ya hem
os 

visto, éste es trem
endam

ente diverso y tiene, ade-
m

ás, m
últiples dim

ensiones. D
ebido a la com

plejidad de la realidad, la historia 
debe hacer uso de los conocim

ientos e investigacio-
nes de otras disciplinas de las ciencias sociales com

o 
arqueología, sociología, econom

ía o ciencias políticas. 
D

e todas ellas, la historia utiliza teorías, m
étodos e 

instrum
entos de análisis que perm

iten enriquecer la 
com

prensión y el análisis histórico. 

Lo anterior, se conoce com
o trabajo interdisciplinario 

o interdisciplinariedad. Consiste en la búsqueda siste-
m

ática de la integración de teorías de diferentes disci-
plinas, debido a que los fenóm

enos tienen diferentes 
dim

ensiones (son m
ultidim

ensionales) y al reconoci-
m

iento de que los enfoques cientí
cos por separados, 

sólo pueden reconstruir una verdad relativa.
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A
ctividades de sistem

atización y autoaprendizaje

Recuerde cóm
o ha sido su vida hasta ahora, buscando en su m

em
oria aquellos 

hechos que la m
arcaron. Escriba un listado con ellos y luego determ

ine dos pro-
yecciones relacionadas con esas experiencias sobre lo que quisiera para el futuro.

H
echos im

portantes:

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Proyecciones para el futuro:

      Explique con sus propias palabras los siguientes conceptos:

1. H
istoria:

   

C
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3. Interdisciplinariedad:

  1. ¿A qué cree usted que se re
ere la frase: «la historia no se hace fuera de noso-

tros, se hace con nosotros

    IV
. C

om
plete

Escriba en los recuadros vacíos, la inform
ación que falta en relación con las fuen-

tes históricas.

  
Tipos de fuentes 

P
ueden ser 

Ejem
plos

 
P

rim
arias 

 
Cuentos, leyendas, 

 
 

 
narraciones, entrevistas.

 
 

Iconográ
cas 

 
 

 
Edi

cios, aparatos, 
 

 
 

m
onum

entos.

 
 

 
Películas, docum

entales.

 
 

Escritas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Secundarias 

Investigaciones  
Libros, tesis. 

 
 

O
bras de síntesis 
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A
utoevaluación 

Com
plete este cuadro, m

arcando con una cruz, el criterio que m
ejor representa 

el aprendizaje que usted considera haber logrado en cada uno de los contenidos 
desarrollados en la unidad.

Contenidos

Com
prendí 

claram
ente 

el contenido 
tratado

D
ebo volver 

a repasar 
algunos 
conceptos

Tengo du-
das que 
resolver con 
el profesor

N
o m

e 
quedó nada 
claro

H
istoria  

 
 

Im
portancia de la his-

toria 
 

 
 

Reconstrucción de la 
historia 

 
 

 Fuentes históricas  
 

 

D
im

ensiones para 
organizar el acontecer 
hum

ano o la vida en 
sociedad

Indicadores

C
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C
ierre y conclusiones

Com
o hem

os podido apreciar, el signi
cado de 

historia cotidiana es distinto a la historia, ya que 
el prim

ero se re
ere a todo lo que ha ocurrido 

a hom
bres y m

ujeres en diferentes lugares y 
épocas, y el segundo, en cam

bio, se re
ere a la 

ciencia que estudia y reconstruye el pasado, per-
m

itiéndonos com
prender el presente y construir 

nuestra propia identidad. Los historiadores son 
los sujetos encargados de realizar investigacio-
nes, m

ediante el m
étodo de investigación histó-

rica, de m
anera de reconstruir el pasado y com

-
prender las causas y consecuencias de los hechos 
acontecidos. G

racias a ello, podem
os com

prender 
quiénes som

os, cóm
o hem

os llegado a ser lo que 
som

os y proyectar el futuro.
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Lu
xo

r,d
etalle co

lu
m

n
as, fo

to
 G

ian
n
i D

ag
li O

rti,Italia,1
9
8
8
.
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El tiem
po y el espacio 

en la historia

A
proxim

ándonos al tem
a

1. Enum
ere estos teléfonos desde el m

ás antiguo al 
m

ás m
oderno.

   2. ¿Q
ué im

portancia tiene en su vida el teléfono
 

¿Se com
unica frecuentem

ente a través de éste

   3. ¿Cóm
o cree usted que hacían las personas para 

com
unicarse a distancia antes de la invención del 

teléfono

   4. ¿Por qué cree usted que estos teléfonos son dis-
tintos
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Situem
os el tem

a

M
uchas veces sentim

os que el tiem
po transcurre en 

form
a m

uy rápida. Especialm
ente, cuando nos esta-

m
os divirtiendo o cuando estam

os con alguien cuya 
conversación nos parece interesante. Sin em

bargo, 
tam

bién puede suceder que el paso del tiem
po se 

nos haga extrem
adam

ente largo, com
o por ejem

plo, 
cuando tenem

os que hacer una enorm
e 

la para 
que nos atiendan, o cuando esperam

os que llegue 
el día para recibir nuestro sueldo, ya que tenem

os 
que pagar diversas cuentas. Com

o podem
os ver, 

nuestra sensación respecto del tiem
po es relativa. 

Persisten
cia d

e la m
em

o
ria, S

alvad
o
r D

alí, 1
9
3
1
.
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Para facilitar nuestra convivencia y organización, se han establecido desde la 
antigüedad diferentes form

as de m
edir el tiem

po. Sin em
bargo, la m

edición 
del tiem

po es una convención, es decir, un acuerdo. Para los antiguos, el día 
duraba hasta que se ponía el sol y durante ese período se trabajaba. Con el 
paso de los años y el desarrollo tecnológico, especialm

ente con la invención 
de la electricidad, las horas de trabajo pudieron aum

entar. El día laboral y 
otras actividades, no se acaban necesariam

ente con la puesta del Sol. 

En la naturaleza tam
bién observam

os cóm
o transcurre el tiem

po. Por ejem
-

plo, en la sucesión de las estaciones del año o en los ciclos de las plantas. En 
nuestras vidas, podem

os percibir el paso del tiem
po a través del proceso de 

envejecim
iento. Pero, ¿cóm

o podríam
os saber la duración de estos procesos 

si no tuviéram
os el reloj o el calendario, por ejem

plo

En el desarrollo de esta unidad, estudiarem
os las m

edidas del tiem
po que uti-

lizam
os para observar y organizar procesos y acontecim

ientos desde nuestra 
realidad cotidiana, e identi

carem
os el cam

ino que siguió la hum
anidad para 

alcanzar las características básicas que la de
nen a través del estudio de las 

grandes etapas de la historia.
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A
lgo de esto yo sé

1. ¿Cóm
o contabiliza usted el paso de los años en su vida

      2. ¿Cóm
o contabilizam

os el paso de los años en el m
undo occidental

      3. ¿Cóm
o ordenam

os los acontecim
ientos im

portantes en nuestras vidas
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¿C
óm

o m
edim

os el tiem
po? 

Com
o ya se dijo, el tiem

po y las form
as para m

e-
dirlo, son esencialm

ente convenciones o acuerdos 
aceptados entre todas las personas. Estas con-
venciones se utilizan, por ejem

plo, en la form
a 

en que cotidianam
ente m

edim
os el tiem

po, recu-
rriendo frecuentem

ente a las siguientes unidades 
de m

edida:

U
nidades de m

edida del tiem
po 

 
M

inuto 
H

ora 
D

ía 
M

es 
A

ño 
D

écada

 60 segundos 
60 m

inutos 
24 horas 

30 días 
365 días 

10 años

hoy com
enzó a ser usado recién en 1582? 

Este calendario fue desarrollado por un encargo que 
hizo el Papa G

regorio XIII a una com
isión de sabios, 

los que llegaron a establecer tanto la duración de los 
días y años, com

o la cantidad y duración de los m
e-

ses. Para poder ajustar el calendario al tiem
po que 

dem
ora la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, se 

establecieron años bisiestos, es decir, que cada cuatro 
años tendríam

os un día m
ás: el 29 de febrero.

C
S

2 unidad 1 O
K

.indd   41
25-10-11   21:55



42

Pied
ra d

el S
o
l o

 calen
d
ario

 A
zteca, fo

to
 C

arlo
s R

o
ssell A

m
ézq

.

Para contar los años, se tom
ó com

o punto de partida 
la fecha en que se creía que había sido el nacim

iento 
de Cristo. A partir de ese m

om
ento, los años en la 

historia se dividieron en a.C. (antes de Cristo) y d.C. 
(después de Cristo). Cuando se escribe un año que no 
tiene ninguna sigla, por ejem

plo, 1990, se asum
e que 

es después de Cristo.

Pero éste, no es el único calendario que existe. O
tro 

ejem
plo de m

edir el tiem
po es el calendario azteca, 

donde cada año o Xíhuitl consta de 18 m
eses de 20 

días cada uno, y un m
es con sólo cinco días y seis 

horas.
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Cuando debem
os m

edir el tiem
po histórico, que es 

el tiem
po de los grandes procesos de la hum

anidad, 
utilizam

os unidades de tiem
po diferentes, ya que los 

períodos de tiem
po se hacen m

ucho m
ás extensos y 

prolongados. Estas unidades de tiem
po tam

bién son 
convenciones o acuerdos desarrollados para organizar 
la com

prensión del tiem
po.

U
nidades de m

edida del tiem
po histórico

 
Lustro  

D
écada 

Siglo 
M

ilenio

 
5 años 

10 años 
100 años 

1000 años

 
Año 

Siglo 
Año 

Siglo 
Año 

Siglo

 
Año 1 al año 100 

 I 
Año 901 al 1000  

 X 
Año 1801 al 1900  

 XIX

 Año 101 al año 200 
 II 

Año 1001 al 1100 
 XI 

Año 1901 al 2000 
 XX

 Año 201 al año 300 
 III 

Año 1101 al 1200 
 XII 

Año 2001 al 2100 
 XXI
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M
o
n
u
m

en
to

 fú
n
eb

re al Pap
a G

reg
o
rio

 X
III, 1

5
0
2
-1

5
8
5
, 

B
asílica d

e S
an

 Ped
ro

, E
l V

atican
o
.

¿C
óm

o organizam
os el tiem

po histórico? 

 
C

ronologías

La form
a en que se orde-

nan 
los 

acontecim
ientos 

según fueron sucediendo, 
se denom

ina cronología. 
Las cronologías son m

uy 
im

portantes, ya que per-
m

iten 
organizar 

los 
he-

chos a partir de fechas, lo 
que ayuda a com

prender-
los y estudiarlos con m

a-
yor facilidad.

 
Líneas de tiem

po

Para representar grá
cam

ente el tiem
po en una línea, 

se realizan líneas de tiem
po, que son parecidas a una 

recta num
érica, com

o las que se enseñan en m
atem

á-
ticas. En ellas, podem

os observar grá
cam

ente la dis-
tancia que hay entre un acontecim

iento y otro. Para 
construirlas es necesario tener en cuenta la extensión 
del período de tiem

po que representarem
os. Luego, 

es necesario de
nir la unidad de m

edida de tiem
po 

que utilizarem
os para representar los datos. 
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Por ejem
plo, si estam

os analizando o construyendo 
una línea de tiem

po en torno a una historia fam
iliar, se-

guram
ente agruparem

os los acontecim
ientos en años. 

Así, en esta historia, la m
edida de la línea de tiem

po 
serán las décadas, organizando los acontecim

ientos 
m

ás im
portantes com

o m
atrim

onio, nacim
iento de los 

hijos, cam
bio de lugar de residencia, etc.

Sin em
bargo, si lo que se está analizando son proce-

sos m
ás largos, entonces se utilizarán otras unidades 

de m
edida tem

poral, com
o por ejem

plo, los siglos.

Lin
ea d

e tiem
p
o
 H

isto
ria U

n
iversal, im

ag
en

 h
isto

ria1
im

ag
en

.cl 
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P

eríodos o etapas

Corresponden a la agrupación de hechos que situa-
m

os en un período de tiem
po determ

inado, a partir 
de ciertas características sim

ilares. Por ejem
plo, el pe-

ríodo en que trabajam
os en cierto lugar, o el período 

en que fuim
os niños. Éstos se extienden por varios 

años, pero no siem
pre es m

uy claro cuándo com
ien-

zan. Arbitrariam
ente se establecen fechas, pero ellas 

no pueden ser tajantes. Por ejem
plo, ¿podría usted 

tener una fecha precisa de cuando dejó de ser niño
 

O
 bien, ¿cuándo com

enzó a ser adulto

 
Eras

Cuando hablam
os de una era, nos referim

os a una 
agrupación de varios períodos a la vez. En ella se con-
sidera un hito que sea relevante para la hum

anidad en 
su conjunto. Actualm

ente nuestra cultura occidental 
vive en la Era Cristiana que se inició con el nacim

iento 
de Cristo. 

 
H

itos

A los grandes acontecim
ientos que m

arcan cam
bios 

im
portantes, se les denom

ina hitos. Éstos pueden ser 
un nacim

iento, un m
atrim

onio, un accidente, entre 
otros. En la historia, los hitos desencadenan una serie 
de cam

bios profundos para am
plios sectores de la po-

blación, com
o la llegada de los españoles a Am

érica, 
o el atentado a las Torres G

em
elas. Las revoluciones 

son hitos que producen cam
bios drásticos en los siste-

m
as políticos, económ

icos, sociales y
o culturales.
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A
ten

tad
o
 a las T

o
rres G

em
elas.
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R
itm

os y duraciones del tiem
po 

En su vida personal, continuam
ente están ocurriendo 

acontecim
ientos. H

ay algunos que ocurren en tiem
pos 

m
uy cortos, com

o el prim
er día de clases o el naci-

m
iento de un hijo. H

ay otros que suceden en tiem
pos 

m
edianos o períodos, com

o vivir durante un tiem
po en 

una ciudad o en el cam
po, por ejem

plo. Pero tam
bién 

hay aspectos de nuestra vida que no varían de m
anera 

im
portante durante largo tiem

po, com
o form

ar parte 
de una m

ism
a fam

ilia, ser hincha de algún equipo de 
fútbol determ

inado, participar en una iglesia o en una 
organización com

unitaria.
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E
g
ip

to
 en

 el d
elta d

el río
 N

ilo
.

En la historia sucede lo m
ism

o: hay acontecim
ientos 

que ocurren en tiem
pos m

uy breves com
o una batalla, 

un terrem
oto o una m

anifestación. O
tros, se dan en 

tiem
pos m

edianos, com
o el período de ejercicio de un 

alcalde o la construcción de una hidroeléctrica. Pero 
tam

bién hay situaciones que se m
antienen sin cam

bios 
im

portantes por largos períodos de tiem
po, com

o los 
lím

ites territoriales de un país o las creencias religio-
sas. Las situaciones que ocurren en tiem

pos breves 
se llam

an acontecim
ientos; las que se producen en 

tiem
pos m

edianos se llam
an coyunturas, y las que se 

m
ani

estan por largos períodos se llam
an estructuras.
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¿D
ónde ocurren los acontecim

ientos? 

Todos los acontecim
ientos se dan en un lugar deter-

m
inado. Por ello, el espacio es una variable funda-

m
ental, ya que el lugar en donde se ubican los gru-

pos hum
anos facilita o di

culta ciertos aspectos de la 
vida, generando tipos de relaciones distintas entre las 
personas. D

e esta m
anera, serán distintos los hechos 

que ocurren, por ejem
plo, en m

edio del desierto, que 
los que suceden en un valle fértil. El espacio incide en 
las form

as de ser de los grupos y en sus historias de 
vida.

En el desarrollo de las prim
eras civilizaciones, el espa-

cio fue m
uy im

portante. Estas prim
eras com

unidades 
se localizaron en torno a ríos que les aseguraban el 
abastecim

iento de agua y tierras aptas para las acti-
vidades agrícolas. Incluso, durante el período en que 
los españoles com

enzaron a conquistar Chile, el espa-
cio fue un aspecto clave. Ellos tam

bién fundaron sus 
pueblos en los lugares que contaban con m

ejores con-
diciones. Por esto, hoy en día las m

ejores tierras de 
cultivo se encuentran bajo el cem

ento de las grandes 
ciudades del país, que con el tiem

po fueron creciendo 
y expandiéndose.

Los espacios de los que nos ocuparem
os en estas uni-

dades, son aquellos en los que se desenvuelven nues-
tras raíces culturales. Por ello, estudiarem

os lo que 
sucedió sólo en algunos sectores del planeta.
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G
alaxia E

sp
iral N
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b
servato

rio
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u
ro
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u
stral, E

S
O
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La historia de la Tierra y de la 
hum

anidad

U
na de las teorías m

ás aceptadas acerca de cóm
o 

surgió el U
niverso y la Tierra es el Big Bang o 

gran explosión.

La teoría del Big Bang o gran explosión, supone que 
hace aproxim

adam
ente 15.000 m

illones de años, 
toda la m

ateria existente del U
niverso, que estaba 

concentrada en una zona extraordinariam
ente pe-

queña del espacio, explotó, generando la expan-
sión de dicha m

ateria en todas las direcciones.

Los choques y un cierto desorden hicieron que 
la m

ateria se agrupara y se concentrase m
ás en 

algunos lugares del espacio, y se form
aron las 

prim
eras estrellas y las prim

eras galaxias. D
esde 

entonces, el U
niverso continúa en constante m

o-
vim

iento y evolución. 
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Por su parte, la teoría m
ás aceptada respecto del ori-

gen de la Tierra señala que ésta se form
ó aproxim

a-
dam

ente hace 4.600 m
illones de años, a partir de una 

nube de gas junto a los otros planetas que form
an 

parte del Sistem
a Solar. La teoría plantea que todo 

com
enzó cuando una m

asa concentrada de polvo y 
gas se desprendió desde el Sol. Luego, esta m

asa, al 
alejarse de dicha estrella, se enfrió. Posteriorm

ente, 
las fuerzas de interacción gravitacional hicieron que 
las partículas de esta m

asa de polvo y gas se contra-
jeran, form

ando una especie de planeta prim
ario que 

siguió evolucionando, hasta el día de hoy. 

Era 
Fecha en m

illones 
Aparición

 
de años atrás 

 
4.600 

Planeta Tierra y seres vivos

Paleozoica 
570 

Invertebrados 
 

480 
Vertebrados

 
405 

Peces y prim
eros an

bios

M
esozoica  

180 
Aparecen los dinosaurios

 
130 

Desaparecen los dinosaurios.

Cenozoica terciaria 
65 

Se inicia la era de los m
am

íferos
 

55 
Prim

eros prim
ates

 
5 

Hom
ínidos

Cenozoica cuaternaria 
2 

Hom
o sapiens

 
10.000 años 

Hom
o sapiens sapiens

Fuente: Enciclopedia H
istoria U

niversal, Editorial Sol90, Tom
o I, p.21, 2004
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Prim
ero

s h
o
m

ín
id

o
s, tallad

o
.

A lo largo de la historia han existido diferentes creen-
cias y teorías acerca del surgim

iento de los seres hu-
m

anos en el planeta. Actualm
ente, la m

ás aceptada 
plantea que los hum

anos provienen de una división 
en la fam

ilia de los prim
ates entre póngidos (ram

a de 
la que se desprenden gorilas y chim

pancés) y los ho-
m

ínidos, que habrían iniciado un proceso de evolución 
que llevó al surgim

iento de los seres hum
anos. 

La evolución de los hom
ínidos se dio en dos ám

bitos. 
El prim

ero de ellos es la hom
inización que correspon-

de a los cam
bios físicos que les perm

itieron adaptarse 
m

ejor al m
edio am

biente. Así, progresivam
ente fue 

aum
entando su capacidad craneana y las posibilida-

des de desarrollo intelectual, y adoptaron la posición 
bípeda, o capacidad de sostenerse en dos pies, lo que 
perm

itía m
ayor libertad para utilizar las m

anos. 
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El segundo ám
bito de evolución se conoce com

o hu-
m

anización, y hace referencia a las características psi-
cológicas e intelectuales que perm

itieron la aparición 
de la cultura y la vida en sociedad (vivir en grupos o 
asentam

ientos hum
anos), lo que perm

itió las expre-
siones artísticas o religiosas, y el desarrollo de la tec-
nología, caracterizada por la creación de herram

ien-
tas, utensilios y objetos que les perm

itieron m
odi

car 
y aprovechar su entorno natural. 

Los prim
eros hom

ínidos fueron los australopitecus. D
e 

la fam
ilia de los australopithecus se deriva el llam

ado 
género hom

o (hom
bre) del cual descendem

os.

Fam
ilia A

u
stralo

p
ith

ecu
s.
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Sin em
bargo, el proceso evolutivo no ha 

nalizado. 
Algunas investigaciones señalan que en m

iles de años 
m

ás, es probable que se desarrollen cam
bios físicos 

en los seres hum
anos, tales com

o la desaparición de 
los dedos pequeños de los pies, que ya no tienen un 
uso im

portante, o bien que nuestro dedo pulgar tien-
da a desarrollarse m

ás debido a que le hem
os dado 

m
ayor uso.

 
Inform

ación com
plem

entaria

Cultura: 

A
cum

ulación de conocim
ientos, experiencias, sentidos 

valóricos y artísticos que surgen de la vida en com
unidad 

de los seres hum
anos. Involucra aspectos m

ateriales, 
form

as de relacionarnos y organizarnos, así com
o 

conocim
ientos e ideas.

Hom
ínido: 

R
aza de prim

ates que se desplaza andando en sus 
extrem

idades traseras.
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Etapas de la historia de la 
hum

anidad

La prim
era distinción que podem

os hacer dentro 
de la historia de la hum

anidad se produce con 
la aparición de la escritura. Con esta gran revo-
lución, las prim

eras civilizaciones com
ienzan a 

dejar testim
onios escritos sobre sus experiencias 

y preocupaciones, iniciando tam
bién sus propios 

relatos históricos. Es a partir de este hito que se 
establece la siguiente división:

PREH
ISTO

RIA
H

ISTO
RIA

Aparición 
de la 

escritura 
hace 
3.000
años.

E
l su

m
erio

 es la p
rim

era len
g
u
a escrita co

n
o
cid

a. E
jem

p
lo

s d
e alfab

eto
 cu

n
eifo

rm
e. 
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La P
rehistoria

Pre signi
ca antes, por lo que la palabra Prehistoria 

quiere decir antes de la historia. Pero, ¿entonces du-
rante este período de tiem

po no hubo historia
 La ver-

dad es que sí hubo historia. D
e hecho, durante ese 

extenso período, la hum
anidad surgió y com

enzó sus 
prim

eros aprendizajes. Sin em
bargo, para conocer el 

pasado de esos seres hum
anos, es necesario recu-

rrir a los restos o vestigios culturales que ellos fueron 
dejando en su cotidiano vivir, tales com

o sus arm
as 

para cazar, utensilios para alim
entarse, e incluso, sus 

propios restos óseos. 

A partir de estos vestigios, los arqueólogos y paleontólo-
gos han reconstruido la vida de los seres hum

anos de di-
cho período, el que se subdivide en distintas etapas que 
com

prenden determ
inadas características. Estas etapas 

son: Paleolítico, N
eolítico y Edad de los M

etales. 

H
erram

ien
tas d

el Paleo
lítico

.
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H
erram

ien
tas d

el N
eo

lítico
. 

Etapas de la P
rehistoria

Las etapas de la prehistoria se establecen a partir de 
las herram

ientas e instrum
entos que utilizaron los se-

res hum
anos de la época. 

Las herram
ientas e instrum

entos m
ás antiguos se ela-

boraron utilizando huesos y piedras. Por ello, la eta-
pa en que fueron construidos se conoce com

o Edad 
de Piedra, dentro de la cual es posible distinguir dos 
grandes períodos: el Paleolítico (o Edad de la Piedra 
Tallada), que se caracterizó por la confección de he-
rram

ientas de piedra talladas con otras piedras, y el 
N

eolítico (Edad de la Piedra Pulida), donde se obser-
van herram

ientas elaboradas con piedras pulidas y li-
m

adas.

Posteriorm
ente, se intro-

duce el uso de m
etales, 

m
aterial 

m
ás 

resistente, 
para lo cual se requirió la 
aplicación de conocim

ien-
tos y habilidades m

ás so-
sticadas 

que 
perm

itían 
contar con herram

ientas 
m

ás com
plejas. Esta eta-

pa se conoce com
o la Edad 

de los M
etales. En ella se 

observa una progresión, 
ya que prim

ero se utilizó 
el Cobre —

6.500 a.C.—
, 

luego el Bronce —
3.000 

a.C.—
 y, posteriorm

ente, 
el H

ierro —
1.500 a.C.
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Paleo
lítico

, g
rab

ad
o
 en

 las C
u
evas d

e A
ltam

ira, E
sp

añ
a, fo

t g
m

eu
ro

p
.

El P
aleolítico

D
urante el Paleolítico, los 

grupos 
hum

anos 
tenían 

una form
a de vida nóm

a-
da. Es decir, se traslada-
ban de un lugar a otro 
buscando alim

entos, pues 
vivían de la caza de ani-
m

ales y de la recolección 
de 

frutos. 
En 

períodos 
cálidos, 

vivían 
en 

tien-
das 

confeccionadas 
con 

ram
as y cueros, y en las 

tem
poradas m

ás frías, se 
refugiaban en cavernas. 

Prehistoria

Edad de Piedra
(H

asta 10.000 a 8.000)

Edad de Piedra
(6.500 a.C

. - 1.500)

Paleolítico (piedra)

N
eolítico (piedra pulida)

Cobre

Bronce

H
ierro
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Paleo
lítico

, g
rab

ad
o
 en

 las C
u
evas d

e A
ltam

ira, E
sp

añ
a, fo

t g
m

eu
ro

p
. 

Se organizaban en bandas o clanes, que eran peque-
ños grupos de entre 40 a 100 individuos. Los hom

bres 
se dedicaban a la pesca y a la caza. Las m

ujeres re-
colectaban frutos silvestres y sem

illas, tejían canastos 
y cosían cueros. Aprendieron a utilizar piedras y pa-
los com

o instrum
entos de trabajo, fabricando hachas, 

cuchillos y raspadores. Adem
ás, confeccionaron an-

zuelos, arpones, agujas, colgantes y lanzas, utilizando 
m

aderas y huesos. U
saron el fuego para abrigarse, 

cocer alim
entos, ilum

inar y ahuyentar anim
ales peli-

grosos.
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El N
eolítico y la prim

era gran revolución de la 
hum

anidad 

H
acia el 10.000 a.C., la Tierra com

enzó a experim
en-

tar cam
bios en el clim

a que afectaron tanto a la 
ora 

com
o a la fauna. 

Para adaptarse a las nuevas condiciones, los grupos 
hum

anos com
enzaron a observar la naturaleza e iden-

ti
caron ciclos en ella. Se dieron cuenta que si volvían 

a ciertos lugares en una m
ism

a época del año, era 
probable que encontraran allí nuevam

ente alim
entos, 

tal vez porque al dejar los desechos de su com
ida 

en lugares especí
cos, las lluvias y el sol los hacían 

germ
inar. Paulatinam

ente, estas observaciones fueron 
llevando al descubrim

iento de la agricultura. Casi en 
paralelo, tam

bién com
enzaron a atraer especies ani-

m
ales y las resguardaron con cercos, lo que dio inicio 

al desarrollo de la ganadería, dom
esticando progresi-

vam
ente a algunos anim

ales. Esto signi
có una verda-

dera revolución, pues cam
bió la form

a de vida que la 
especie hum

ana tenía hasta ese m
om

ento. 

Este paso de la hum
anidad se conoce com

o Revolu-
ción Agrícola o Revolución N

eolítica, y da inicio una 
nueva etapa: el N

eolítico o Edad de la Piedra Pulida.

Se cree que la Revolución Agrícola se inició en el M
edio 

O
riente, con cultivos de trigo y cebada, extendiéndose 

luego a Europa. M
ientras, en Asia se com

enzó con el 
cultivo de arroz y m

ijo y, en Am
érica, con el cultivo del 

m
aíz. Todos estos eran cereales que podían ser alm

a-
cenados y guardados por largos períodos. El contexto 
geográ

co favorable, por ejem
plo, la presencia de ríos 

y de clim
as bene

ciosos para la vida, fueron aspectos 
que posibilitaron el desarrollo de la agricultura en el 
m

undo.

C
S

2 unidad 1 O
K

.indd   61
25-10-11   21:56



62

C
onsecuencias de la R

evolución A
grícola 

 
Al asegurar el abastecim

iento de alim
entos, los gru-

pos hum
anos com

ienzan a vivir en un solo lugar, 
construyendo aldeas y pueblos.

 
Al alim

entarse m
ejor, aum

entó la cantidad de años 
que vivían las personas. Adem

ás, el cobijo y protec-
ción que dieron las aldeas y pueblos, favoreció la 
dism

inución de las enferm
edades y accidentes, per-

m
itiendo el progresivo aum

ento de la población.

S
to

n
eh

en
g
e, S

alisb
u
ry, In

g
laterra, se cree fu

e u
n
 cen

tro
 d

e cu
lto

 y n
ecró

p
o
lis, añ

o
 

3
0
0
0
 a.C

. Fo
to

 A
d
am

 S
tan

fo
rd

, N
atio

n
al G

eo
g
rafi

c, 2
0
0
8
.
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La posibilidad de guardar y acum

ular excedentes de 
productos tanto agrícolas com

o ganaderos, perm
i-

tió desarrollar intercam
bios com

erciales a través de 
trueques, entre los distintos pueblos.

 
Com

ienzan a aparecer las prim
eras diferencias de 

rangos entre las personas, surgiendo líderes y gru-
pos con distintos tipos de privilegios y cuotas de 
poder. 

 
La disposición de períodos de tiem

po libre en las tem
poradas de baja actividad 

agrícola, perm
itieron el desarrollo de nuevas actividades com

o la textilería, al-
farería, y cestería. Adem

ás, favorecieron el desarrollo de expresiones artísticas 
y creencias religiosas que surgieron de la necesidad de explicarse los fenóm

e-
nos de la naturaleza y de lo que observaban en el curso de sus actividades. 
Estas creencias surgen para dar respuesta a la necesidad del ser hum

ano de 
explicarse el m

undo que lo rodea, dándole un orden y sentido a los fenóm
enos 

naturales que tenían un im
pacto en la fertilidad de la tierra y en las actividades 

agrícolas en general. 
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Las prim
eras civilizaciones

Las prim
eras civilizaciones se localizaron en los alre-

dedores de ríos, los que utilizaron para constituirse 
en com

unidades agrícolas, cuya m
ayor expresión de 

desarrollo fue el crecim
iento de ciudades. 

Tenían una com
pleja estructura política con institu-

ciones y un conjunto de funcionarios que dirigían las 
actividades de gobierno. La sociedad estaba constitui-
da por distintos grupos. U

no de ellos asum
ía las fun-

ciones de ejercer el poder político, religioso y m
ilitar. 

O
tros eran aldeanos com

unes. 

E
g
ip

to
 y M

eso
p
o
tam

ia, g
ran

d
es civilizacio

n
es h

acia 1
5
0
0
 a.C

.
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Los dioses, vinculados a las fuerzas de la naturaleza, 
tenían una im

portancia fundam
ental en estas civiliza-

ciones; los fenóm
enos naturales com

o la pérdida de 
cosechas ante una clim

atología adversa, falta de fer-
tilidad de la tierra o, a la inversa, buenas cosechas o 
fertilidad abundante, se asociaban con m

anifestacio-
nes divinas. 
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Los grandes aportes de estas civilizaciones fueron el 
desarrollo de sistem

as de escritura, aunque eran m
uy 

pocas personas las que conocían y dom
inaban los có-

digos escritos. Tam
bién desarrollaron algunos cono-

cim
ientos cientí

cos (astronóm
icos, m

atem
áticos, y 

geom
étricos), aplicados a sus actividades productivas 

cotidianas, y construyeron m
onum

entales tem
plos y 

construcciones funerarias, com
o las pirám

ides egip-
cias.

La civilización de Egip-
to, creció a los pies del río 
N

ilo. Tenía com
o m

áxim
a 

autoridad política al Fa-
raón. Su organización so-
cial estaba form

ada por 
una estructura piram

idal 
com

puesta, 
en 

prim
er 

lugar, por el Faraón y su 
fam

ilia; luego, los sacer-
dotes y funcionarios del 
Im

perio; 
bajo 

ellos, 
los 

artesanos y cam
pesinos y, 

en últim
o lugar, una gran 

cantidad de esclavos. Era 
una estructura organiza-
da en estam

entos 
jos, lo 

que no perm
itía la m

ovi-
lidad social. Los egipcios 
eran politeístas, es decir, 
creían 

en 
varios 

dioses. 
Respecto al tipo de escri-
tura, utilizaron la jeroglí-
ca.

Lu
xo

r, estatu
as d

e R
am

ses II, fo
to

 G
ian

n
i D

ag
li O

rti,Italia,1
9
8
8
.
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La civilización de M
esopotam

ia creció a los pies 
de los ríos Tigris y Éufrates. Su m

áxim
a autoridad po-

lítica era el M
onarca absoluto. Con respecto a su orga-

nización social, existía una división entre los hom
bres 

libres de prim
era categoría, entre los que estaban los 

nobles, los sacerdotes y los funcionarios de gobierno. 
Luego, se encontraban los hom

bres libres inferiores, 
que eran esclavos que habían com

prado su libertad. 
Y, 

nalm
ente, una m

asa im
portante de esclavos. Su 

estructura social tam
bién era estam

ental, por lo tanto, 
no perm

itía la m
ovilidad social. Eran politeístas y su 

escritura fue la cuneiform
e.

Fig
u
ras d

e d
ivin

id
ad

es en
 M

eso
p
o
tam

ia, 3
0
0
0
 a 2

0
0
0
 a.C

. 
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La civilización C
hina creció en torno a los a

uentes 
de los ríos Am

arillo y H
uang H

o. Su m
áxim

a autoridad 
política era el Em

perador. Contaba con cuatro esta-
m

entos sociales: el prim
ero, form

ado por una aristo-
cracia que ejercía funciones políticas y religiosas. En el 
segundo se encontraban los funcionarios del Im

perio 
que desarrollaban labores adm

inistrativas. El tercero, 
form

ado por cam
pesinos y artesanos. Y, 

nalm
ente, 

los esclavos. La cultura China era politeísta y tenían 
com

o escritura la ideográ
ca.

Im
p
erio

 C
h
in

o
 m

ap
a  d

e la D
in

astía S
h
an

g
 1

7
6
6
 a 1

1
2
2
 a.C

.
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La cultura india se desarrolla en torno a los ríos Indo y 
G

anges. Su m
áxim

a autoridad política era el M
onarca 

absoluto. Su organización social se asentaba en la reli-
gión ya que existían castas sociales, térm

ino que hace 
referencia a un orden social cuyas bases se encuen-
tran en la religión. Por lo m

ism
o, tam

bién había im
po-

sibilidad de m
ovilidad social. Existían cuatro grandes 

castas: La m
ás alta se encontraba form

ada por los 
sacerdotes y letrados. U

na segunda casta, form
ada 

por las autoridades políticas y m
ilitares. Luego, se en-

contraban los artesanos y com
erciantes. Y, en cuarto 

lugar, los cam
pesinos y jornaleros que eran esclavos. 

Sin em
bargo, los últim

os en la organización social eran 
los «intocables

, personas consideradas im
puras por 

nacim
iento y, por lo tanto, no dignas de ocupar un 

puesto en el legendario sistem
a de castas.

 

La leyen
d
a sitú

a el o
rig

en
 d

el ajed
rez en

 la In
d
ia, el n

o
b
le S

issa B
en

 D
ah

ir h
ab

ría 
sid

o
 su

 in
ven

to
r h

acia 1
4
0
0
 a.C

., fo
to

  fran
kb

lackn
o
ir, 2

0
0
8
.
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Etapas de la historia universal 

El concepto de H
istoria U

niversal abarca todos los 
hechos del pasado de los seres hum

anos. D
ebido 

a su extensión, los historiadores han organizado y 
ordenado los hechos de m

anera periódica, ubicán-
dolos en una línea del tiem

po. D
e esta form

a, se 
puede identi

car visual y grá
cam

ente las princi-
pales características de un período en particular. 

Para separar las etapas de la H
istoria U

niversal, 
los expertos determ

inaron qué sería un hito his-
tórico lo que m

arcaría el com
ienzo o 

n de un 
período especí

co. 

Edad  
Antigua

Caída
del

Im
perio

Rom
ano

Edad 
M

edia
Época
M

oderna
Época
Contem

poránea

Caída
del

Im
perio

Rom
ano

Revolución
Francesa

La Edad Antigua se inicia con la aparición de la escritura, hacia el año 3.000 a.C. 
En este período nacen im

portantes civilizaciones tales com
o M

esopotám
ica, G

riega 
y Rom

ana, las que siguen in
uyendo hasta nuestros días. 

Este período term
ina con la caída del Im

perio Rom
ano de O

ccidente, el año 476 
a.C. Con este hito, com

ienza la Edad M
edia. En esta etapa, la Iglesia adquiere 

un poder m
uy im

portante dentro de la sociedad. Este período es visto com
o un 

m
om

ento oscuro de la hum
anidad, ya que hubo un estancam

iento en los avances 
logrados anteriorm

ente. Fue un período interm
edio entre el apogeo de las civiliza-

ciones antiguas y el Renacim
iento. 
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Im
p
erio

 C
h
in

o
 m

ap
a  d

e la D
in

astía S
h
an

g
 1

7
6
6
 a 1

1
2
2
 a.C

.

La Época M
oderna se inicia con la caída del Im

perio 
Rom

ano de O
riente el año 1453 d.C. Se caracteriza 

por la búsqueda del progreso y la m
odernización. La 

base de la Época M
oderna es la con

anza en la razón, 
a través de la cual se espera volver al esplendor del 
período de la Antigüedad. Este período 

naliza con la 
Revolución Francesa en 1789 y da inicio a la Época 
Contem

poránea, que es un período de revoluciones 
culturales, sociales, políticas y económ

icas.

Es im
portante destacar que las personas que vivieron 

en estos períodos no sabían que éstos recibían nom
-

bres determ
inados, sino que fueron los historiadores 

quienes, posteriorm
ente, llegaron a acuerdos y con-

clusiones, 
jando períodos con nom

bres determ
ina-

dos para cada uno de ellos.
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A
ctividades de sistem

atización y autoaprendizaje

I. 
Térm

inos pareados

En la colum
na A se presentan una serie de conceptos num

erados que se encuen-
tran de

nidos en la colum
na B. Anteponga en la colum

na B, el núm
ero que usted 

cree que corresponde al concepto correcto.

 

C
olum

na A

1. H
om

inización

2. H
um

anización

3. Agricultura

4. Póngidos

5. Bípedo

6. N
om

adism
o

7. Sedentarism
o

8. Politeísm
o 

 
Form

a de vida caracterizada por el continuo 
deam

bular de los grupos hum
anos en busca 

de com
ida.

 
Posición erguida en dos pies.

 
Proceso de evolución de los hom

ínidos carac-
terizado por cam

bios físicos.

 
Creencia en varios dioses.

 
Form

a de vida caracterizada por el estableci-
m

iento de una residencia estable.

 
Ram

a de los prim
ates de la que se despren-

den chim
pancés y gorilas.

 
Proceso de evolución de los hom

ínidos carac-
terizado por el desarrollo de la cultura y la 
tecnología.

 
Actividad de cultivo de la tierra.
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II. C
om

plete

U
bique en la siguiente línea del tiem

po, en orden tem
poral, los acontecim

ientos 
que le presentem

os a continuación, desde lo m
ás antiguo a lo m

ás actual:

- 
Extinción de los dinosaurios

- 
Aparición de los hom

ínidos

- 
Big Bang

- 
O

rigen de la Tierra 

- 
Presencia de dinosaurios

 

1
2

3
4

5

III. Sistem
atice

1. ¿Cuál es la diferencia entre Prehistoria e H
istoria

   2. ¿Por qué fue im
portante la agricultura para el desarrollo de las civilizaciones
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3. N
om

bre tres civilizaciones im
portantes surgidas en la Edad Antigua.

   4. Explique algunas características de las civilizaciones surgidas en la Antigüedad. 

   5. D
e acuerdo a las unidades de tiem

po, responda:

a) ¿A qué siglo corresponde su fecha de nacim
iento

  b) ¿Cuántas décadas posee un siglo

  c) ¿A qué siglo corresponde el año 1400

  IV
. Elabore

Confeccione una línea de tiem
po, ordenando cronológicam

ente, eventos im
portan-

tes de su vida: Por ejem
plo, su fecha de nacim

iento, m
atrim

onio, nacim
iento de 

sus hijos, otros. Para ello utilice unidades de tiem
po (m

eses, años, etc.)
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A
utoevaluación 

Com
plete este cuadro, m

arcando con una cruz, el criterio que m
ejor representa 

el aprendizaje que usted considera haber logrado en cada uno de los contenidos 
desarrollados en la unidad.

Contenidos

Com
prendí 

claram
ente 

el contenido 
tratado

D
ebo volver 

a repasar 
algunos 
conceptos

Tengo du-
das que 
resolver con 
el profesor

N
o m

e 
quedó nada 
claro

Tiem
po, unidades de 

tiem
po 

 
 

O
rganización del tiem

-
po histórico

 
 

Etapas de la H
istoria

 
 

 

Prehistoria 
 

 
 Civilizaciones de la An-
tigüedad

Indicadores
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C
ierre y conclusiones

D
urante el desarrollo de esta unidad, usted pudo 

interiorizarse con el concepto de tiem
po y con las 

unidades de m
edida personal e histórica que asu-

m
e este concepto. Adem

ás, com
prender cóm

o 
los historiadores han organizado el tiem

po his-
tórico. Para ello, se apoyan, por ejem

plo, en la 
cronología, la que perm

ite ordenar en secuencias 
los acontecim

ientos, para luego elaborar líneas 
de tiem

po, facilitando así la construcción de la 
historia. 

Tam
bién, que el hito esencial que perm

ite dife-
renciar entre dos grandes períodos, es decir, Pre-
historia e H

istoria, fue la aparición de la escritura 
el año 3.000 a.C. 

Por últim
o, en esta unidad usted pudo identi

-
car las grandes etapas que com

prende la H
istoria 

U
niversal. 
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Prim
ero

s escrito
s cu

n
eifo

rm
es d

e la len
g
u
a su

m
eria, Pleg

aria d
el en

ferm
o
, p

o
em

a H
itita an

terio
r al 2

0
0
0
 a.C

. 
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La herencia cultural de la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento U
nidad 3

M
o
n
u
m

en
to

s d
e N

u
b
ia d

e A
b
u
 S

im
b
el, co

n
stru

id
o
s p

o
r R

am
sés II, E

g
ip

to
, fo

to
 Q

u
im

 G
ran

ell, E
sp

añ
a, 2

0
0
9
.
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La herencia cultural de la Edad 
A

ntigua, la Edad M
edia y el 

R
enacim

iento

A
proxim

ándonos al tem
a

1. ¿Con qué lugar asocia esta im
agen

    2. ¿Q
ué labores realizan las personas que allí se encuentran

    3. ¿En qué período cree usted que surgió lo representado en la im
agen
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Situem
os el tem

a

Probablem
ente 

usted 
haya 

escuchado 
m

uchas 
veces el concepto herencia. Q

uizás alguien cer-
cano a usted, o usted m

ism
o, haya recibido algo 

en herencia. Asim
ism

o, es posible que usted rela-
cione este concepto con la herencia genética. D

e 
acuerdo a lo anterior, ¿cóm

o podríam
os de

nirla
 

Esencialm
ente, una herencia es un legado, un re-

galo que alguien nos deja voluntaria o involun-
tariam

ente, y que se m
antiene desde el pasado 

hasta el presente. 

En esta unidad le otorgarem
os este sentido, ya 

que estudiarem
os cuáles son las herencias que 

nos han legado los seres hum
anos del pasado, es-

pecí
cam

ente, las civilizaciones de G
recia y Rom

a, 
que construyeron la cultura occidental de la cual 
som

os parte, con elem
entos de perm

anencia y 
continuidad que son identi

cables, aún en la ac-
tualidad.
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A
lgo de esto yo sé

a) ¿Con qué pueblo, cultura o civilización, usted cree que se relaciona la im
agen 

1

   b) ¿A quiénes cree usted que representan los personajes que aparecen en la im
a-

gen 2
, ¿con qué período de la historia los relaciona

   c) ¿Con qué época o período de la historia asocia la im
agen 3

    

C
o
liseo

 ro
m

an
o
, fo

to
 Ju

an
 E

d
u
ard

o
 

M
o
n
cad

a, 2
0
0
8
.

Lo
s cru

zad
o
s, B

atalla d
e A

n
tio

q
u
ía, 

ilu
stració

n
 G

u
stave D

o
re.

Leo
n
ard

o
 D

a V
in

ci, V
itru

ve Lu
c V

iato
u
r. 

1
2

3
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A
ntigüedad: G

recia y R
om

a com
o cunas de la 

C
ivilización O

ccidental 

Antigüedad
Época
M

oderna

3.000 a.C.
Aparición 

de la 
escritura

Edad
M

edia

2.000 a.C.
Fundación
de Grecia

754 a.C.
Fundación 
de Rom

a

471 a.C.
Guerra del 

Peloponeso, 
entre 

Esparta y 
Atenas

0
Nacim

iento
de Cristo

476 d.C.
Caída del 
Im

perio 
Rom

ano de 
Occidente

117 d.C.
M

áxim
a 

espansión 
del Im

perio 
Rom

ano

En la unidad anterior estudiam
os sólo algunas civiliza-

ciones, m
anteniendo al m

argen dos grandes civiliza-
ciones occidentales, G

recia y Rom
a, ya que requieren 

un trato especial. Lo anterior se debe a que am
bas 

gestaron los cim
ientos para el desarrollo de la cultura 

occidental, que hoy día es parte de nuestra propia 
realidad.
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¿D
ónde se localizaron estas civilizaciones? 

Las civilizaciones de G
recia y Rom

a, se desarrollaron 
en torno al m

ar M
editerráneo. En un principio, esta 

expansión se originó por la búsqueda de nuevos te-
rritorios para encontrar recursos naturales y m

aterias 
prim

as; 
luego, 

para 
descongestionar 

dem
ográ

ca-
m

ente sus territorios y, 
nalm

ente, com
o una política 

gubernam
ental de expansión y dom

inio que recibió el 
nom

bre de Im
perialism

o.

M
ap

a d
etallad

o
 d

e G
recia an

tig
ü
a.
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Inform
ación com

plem
entaria

Im
perialism

o: es la tendencia que tienen algunos 
estados, de expandir sus territorios hacia otros m

enos 
desarrollados. Esta expansión puede ser territorial o 

M
ap

a d
el Im

p
erio

 R
o
m

an
o
 a la m

u
erte d

e A
u
g
u
sto

 C
ésar, R

o
m

a, añ
o
 1

4
 d

.C
., fo

to
 Ju

an
 E

d
u
ard

o
 M

o
n
cad

a 2
0
0
8
.
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El desarrollo y esplendor de G
recia 

La Civilización G
riega se localizó en la penínsu-

la de los Balcanes, que se caracteriza por ser un 
terreno m

ontañoso y desm
em

brado. Adem
ás de 

tener territorio continental, poseía un territorio in-
sular im

portante. 

G
recia se caracterizó por ser un conjunto de ciu-

dades form
adas en los valles, entre las m

ontañas 
de la Península. Estas características geográ

cas 
explicarían en parte el que estas ciudades tuvie-
sen tradiciones y sistem

as políticos diferentes, 
ya que siem

pre fueron ciudades independientes. 
Algunas, com

o Esparta, tuvieron gobiernos m
ili-

tares, y otras, com
o Atenas, la m

ás fam
osa de 

todas, derivó hacia otras form
as de gobierno m

ás 
participativas.

Con todo, la cultura griega tiene sus orígenes en la 
civilización cretense y m

icénica, cuyos principios 
se rem

ontan al tercer m
ilenio a.C. Los cretenses 

fueron los prim
eros en recorrer el M

editerráneo y 
llegaron a tener una 

ota poderosa; com
erciaron 

con otros pueblos ubicados en tierras de los ac-
tuales países de Italia y España; produjeron vino, 
aceite y artículos de cerám

ica, entre otros. 

T
em

p
lo

 d
e A

p
o
lo

, G
recia.
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D
urante m

uchos años, G
recia fue un lugar de gran 

desarrollo político e intelectual, sobre todo en Atenas. 
G

racias a Pericles —
político ateniense, cuya im

portan-
cia en la historia de Atenas fue tan grande que con fre-
cuencia se denom

ina el siglo de Pericles al período de 
su m

andato—
 G

recia desarrolló m
uchos aspectos que 

se transform
aron en herencias para la actualidad. 

Sin em
bargo, entre los años 431 a.C a 401 a.C se desa-

rrolló la G
uerra del Peloponeso en la que se enfrenta-

ron las dos ciudades griegas m
ás im

portantes (Atenas 
y Esparta). Con esta guerra se inicia la decadencia de 
los griegos, ya que Atenas fue derrotada por Esparta 
y las ciudades-estado quedaron agotadas y sin fuer-
zas. Adem

ás, este con
icto perm

itió que una nueva 
civilización que había surgido en Italia, term

inara por 
conquistar el m

undo y legado de los griegos.

Pericles 4
9
0
-4

2
9
 a.C

., im
ag

en
 d

e Life.
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H
erencias de la cultura griega

La dem
ocracia ateniense 

La dem
ocracia surge en la ciudad de Atenas com

o pro-
ducto de su proceso de organización política, la que se 
inicia com

o una m
onarquía para 

nalizar convertida 
en una dem

ocracia. Sin em
bargo, esta dem

ocracia era 
algo distinta a la dem

ocracia actual, porque en ella 
participaban solam

ente los ciudadanos, que eran los 
m

iem
bros de la clase social m

ás alta.

Sólo ellos podían tom
ar decisiones políticas respecto de 

la ciudad. Para adquirir la condición de ciudadano, se 
debía cum

plir con algunos requisitos com
o ser hom

bre 
y poseer propiedades, lo cual excluía de inm

ediato a 
todos los extranjeros, los esclavos, las m

ujeres y los 
niños. Por otro lado, las asam

bleas populares, que eran 
los espacios de elección de representantes, tenían un 
sistem

a de voto directo, que no aseguraba la privacidad 
del sufragio, a diferencia del sistem

a que actualm
ente 

nos rige. Con todo, los griegos fueron los prim
eros en 

darse un gobierno en el que las decisiones se tom
aban 

en conjunto. Ése fue un gran legado para el m
undo 

entero.
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D
esarrollo de las ideas griegas 

Los griegos no solam
ente nos legaron algunos ele-

m
entos que seguim

os utilizando en nuestra política 
actual. Su herencia cultural fue diversa en la literatu-
ra, escultura, pintura, y form

as de re
exión (

losofía), 
entre otras.

A
rq

u
itectu

ra g
rieg

a, E
l Parten

o
n
, A

ten
as.

La arquitectura griega sentó las bases de lo que sería 
la arquitectura del m

undo occidental durante siglos. 
Por ejem

plo, en m
uchas ciudades de nuestro país y 

del m
undo, podem

os ver edi
cios que poseen colum

-
nas, tal com

o las utilizaban los griegos en la antigüe-
dad. Lo m

ism
o ocurre con las esculturas griegas, ya 

que m
arcaron los m

árgenes o prototipos de la belleza 
para esculturas posteriores.
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Los Juegos O
lím

picos 

-
tim

as olim
piadas? 

Pues bien, los Juegos O
lím

picos que conocem
os ac-

tualm
ente, son parte de la herencia de G

recia al m
un-

do occidental. 

La historia nos indica que surgieron en la ciudad de 
O

lim
pia, y su principal objetivo era servir com

o 
es-

ta de adoración a los dioses, evento para el que los 
ciudadanos —

en el concepto griego—
, se preparaban 

físicam
ente. 

Ju
eg

o
s O

lím
p
ico

s, M
assu

 y G
o
n
zález, fo

to
 em

o
l.

Algunas de las pruebas que se realizaban era el lan-
zam

iento de la jabalina, (prueba que aún existe) y el 
salto largo, las cuales eran prem

iadas con una corona 
de laureles. 

O
bserve la im

agen y com
ente con sus com

pañeros: 
¿Q

ué elem
ento de los antiguos juegos olím

picos se 
m

uestra en la im
agen
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La 
losofía es uno de los legados culturales m

ás im
por-

tantes de G
recia. Personi

có la necesidad del ser hu-
m

ano por conocer el m
undo que lo rodeaba en toda 

su m
agnitud. Sin em

bargo, por años, la 
losofía estuvo 

fuera del escenario m
undial hasta que, en la época del 

renacim
iento, los clásicos vuelven a surgir, develándo-

se los conocim
ientos y bases 

losó
cas forjadas por los 

griegos. 

Es im
portante destacar que la 

losofía no solam
ente 

se caracterizó por el arte de pensar, sino que constitu-
yó la base de todas las ciencias, ya sea la m

atem
ática 

y la física, entre otras. Por esto, para el desarrollo 
cientí

co de la cultura occidental, fue de gran valor el 
rescate de estas ideas. 

A
ristó

teles 3
8
4
-3

2
2
 y Plató

n
 4

2
7
-3

4
7
, La escu

ela d
e A

ten
as, fresco

 d
e R

afael.
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El teatro 

El teatro es una de las ex-
presiones 

artísticas 
con-

tem
poráneas 

de 
m

ayor 
difusión 

y 
antigüedad. 

Surge en la antigua G
re-

cia 
com

o 
una 

m
anifes-

tación de la religiosidad, 
donde no sólo se repre-
sentaba la vida cotidiana 
de los griegos, sino que la 
relación de las personas 
con sus dioses. 

Su m
ayor difusión se produce durante el Renacim

iento, donde la cultura griega 
vuelve a ser considerada por los intelectuales. Actualm

ente podem
os ver que la 

tragedia y la com
edia, elem

entos claves del teatro griego, son la base del m
undo 

teatral contem
poráneo; éste, a pesar de sus diferentes m

odi
caciones, m

antiene 
elem

entos com
o la estructura del escenario y la utilización de vestim

enta y carac-
terización para personi

car situaciones determ
inadas.

T
eatro

 g
rieg

o
, p

rin
cip

ales au
to

res. 
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M
anos a la obra

I. 
A

nalice. 

O
bserve las im

ágenes y, a continuación, responda las preguntas. 

1. ¿Q
ué elem

entos com
unes existen entre la im

agen 1 y 2

   2. ¿Q
ué características tienen los cuerpos que se representan en la escultura de la 

im
agen 3

   3. ¿Cuál era el m
odelo físico de persona que tenían los griegos

   

Palacio
 d

e T
rib

u
n
ales, S

an
tiag

o
,  

fo
to

 Llam
arad

aD
u
ke!, 2

0
0
8
.

La A
cró

p
o
lis h

acia 5
0
0
 a.C

., La ciu
d
ad

 
an

tig
u
a. La vid

a en
 la A

ten
as y R

o
m

a 
clásicas. P.C

o
n
o
lly, H

.D
o
d
g
e, M

ad
rid

, 
A
cen

to
 E

d
ito

rial, 1
9
9
8
.

Lao
co

o
n
te y su

s h
ijo

s. A
u
to

res,  
A
g
esan

d
ro

s, Po
lyd

o
ro

s y A
th

en
o
d
o
ro

s, 
añ

o
 5

0
. 

1
2

3
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¿Cree usted que la dem
ocracia que existió en Atenas es la m

ism
a que existe ac-

tualm
ente
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El desarrollo y esplendor de R
om

a 

Rom
a surgió de los asentam

ientos de varias tribus 
que se localizaban en la Península Itálica, com

o 
latinos, sabinos y etruscos, incorporando variados 
elem

entos de diferentes culturas. D
e esta form

a, 
surgió com

o una ciudad el año 756 a.C., a orillas 
del río Tíber, en una alianza entre com

unidades 
dedicadas a la agricultura, que se reunieron para 
protegerse de los continuos ataques de pueblos 
invasores. 

Fo
ro

 ro
m

an
o
, fo

to
 Ju

an
 E

d
u
ard

o
 M

o
n
cad

a.
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Al igual que G
recia, Rom

a experim
entó diversas form

as 
de organización política. Este proceso estuvo acom

pa-
ñado por una continua expansión territorial originada, 
inicialm

ente, por la necesidad de contar con recursos 
naturales que no existían en su territorio. Luego, esta 
expansión se convirtió en una política de Estado, el 
cual asum

ía la dirección política y adm
inistrativa de los 

nuevos territorios. Finalm
ente, Rom

a se convirtió en un 
Im

perio, ya que incorporó diversos territorios, a los que 
dom

inó en ám
bitos económ

icos, políticos y culturales.

La expansión rom
ana se llevó a cabo en los alrededo-

res del m
ar M

editerráneo. Fue un proceso lento, lleva-
do a cabo a lo largo de cientos de años en los cuales 
los rom

anos dom
inaron a pueblos com

o los egipcios, 
cartagineses, cántabros, astures, entre otros. 

Inform
ación 

com
plem

entaria: 

Dem
ocracia: 

form
a de organización 

de grupos de personas, 
cuya característica 

predom
inante es que la 

titularidad del poder reside 
en la totalidad de sus 

M
onarquía: 

Estado, en la que el cargo 
suprem

o es vitalicio y 
com

únm
ente designado 

según un orden hereditario
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Este proceso fue llevado a cabo con inteligencia, ya 
que supieron reconocer y asim

ilar aquellos elem
entos 

de los pueblos conquistados que podían resultarles 
bene

ciosos; así, adaptaron a sus necesidades algu-
nos elem

entos de civilizaciones anteriores com
o por 

ejem
plo, la griega. Por ello, podem

os concluir que 
Rom

a no es una civilización com
pletam

ente original, 
sino m

ás bien, una civilización de síntesis, pues reco-
ge la in

uencia de diversas expresiones culturales de 
otros pueblos y de ella m

ism
a, dotándola de un nuevo 

signi
cado, expandiéndose y uni

cando sus dom
inios 

en el m
ar M

editerráneo.

Im
p
erio

 R
o
m

an
o
 sig

lo
s I a III. 

C
S

2 unidad 1 O
K

.indd   96
25-10-11   21:58



U
nid

a
d

  397

H
erencias de la cultura rom

ana 

Las herencias que hem
os recibido de los rom

anos 
han sido m

uchas, sin em
bargo, nos detendrem

os 
en dos áreas que son esenciales: herencias políti-
cas y herencias culturales.

H
erencias políticas 

La República —
res publica en latín—

, quiere decir cosa 
pública. Con ella, los rom

anos hacían referencia a los 
asuntos del pueblo, es decir, a tem

as que eran com
-

partidos por toda la colectividad. 

La República Rom
ana era un espacio de participación 

donde las decisiones m
ás im

portantes se encontraban 
en m

anos de la clase social dom
inante, a través de di-

versas instituciones que poseían funciones determ
ina-

das. Algunas de estas instituciones eran: Consulado, 
que estaba constituida por los cónsules, los prim

eros 
m

agistrados de la República, los cuales sustentaban 
paralelam

ente el poder civil y m
ilitar; Senado, la insti-

tución m
ás im

portante, que constaba de 300 patricios 
vitalicios y dirigía la política externa; Pretores, orga-
nism

o encargado de la adm
inistración de la justicia; 

Cuestor, recaudador de im
puestos; Censor, encargado 

del censo; Edil, encargado del aseo y ornato; Asam
-

blea Popular, que poseía atribuciones electorales, y 
D

ictador, quien asum
ía el poder en tiem

po de guerra, 
por un período de 6 m

eses. 
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Así, la República Rom
ana dividió los poderes que se 

concentraban en el m
onarca, estableciendo cargos 

que, a la vez de realizar las labores propias de su in-
vestidura, supervisaban la gestión de las dem

ás m
a-

gistraturas. 

O
tra im

portante herencia rom
ana corresponde a una 

de las instituciones m
ás poderosas dentro del sistem

a 
de gobierno que desarrollaron los rom

anos: el Sena-
do. En éste, se tom

aban decisiones acerca de la reli-
gión, las 

nanzas, las relaciones exteriores, el ejército 
y cóm

o debía ser organizado el territorio. Por lo tanto, 
era una institución que tenía una im

portante cuota de 
poder en la tom

a de decisiones y que, adem
ás, super-

visaba las acciones desarrolladas por los líderes. 

A diferencia de hoy, los integrantes del senado rom
a-

no no eran elegidos, sino que eran los 300 m
iem

bros 
m

ás im
portantes de las fam

ilias rom
anas conocidos 

com
o pater fam

ilias o padres de fam
ilia. Las m

ujeres 
no tenían ningún tipo de participación en ninguna de 
las instituciones rom

anas, ni m
enos en el Senado.
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M
anos a la obra

Reúnase en grupo para com
entar las siguientes preguntas.

1. ¿Cóm
o se elige en Chile a los senadores

    2. ¿Q
ué características debe cum

plir una persona para convertirse en senador en 
nuestro país

    3. ¿Cuántos m
iem

bros com
ponen el Senado chileno

 ¿Cóm
o se determ

ina ese nú-
m

ero
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H
erencias culturales 

Adem
ás de heredarnos algunas de sus m

anifestacio-
nes políticas, el Im

perio Rom
ano, tam

bién nos legó 
algo tan im

portante com
o nuestro idiom

a. El español 
es una de las lenguas que se derivan de una raíz co-
m

ún que es el latín, el idiom
a de los rom

anos. Éste fue 
im

puesto en todos los territorios del M
editerráneo que 

los rom
anos fueron conquistando. 

Adem
ás, nuestro sistem

a legislativo representado en 
parte por el Código Civil, que regula el D

erecho, se 
basa en las antiguas leyes rom

anas.

E
xam

en
 d

e latín
. 
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Sin 
em

bargo, 
es 

im
por-

tante recalcar que la cul-
tura rom

ana fue una m
ez-

cla de elem
entos de otros 

pueblos, m
uchos de los 

cuales fueron incorpora-
dos por el som

etim
iento 

rom
ano. 

Latin
, g

rab
ad

o
 so

b
re p

ied
ra, C

o
liseo

 ro
m

an
o
, fo

to
 Ju

an
 E

d
u
ard

o
 M

o
n
cad

a, 2
0
0
8
.

U
no de estos com

ponentes fue el cristianism
o, que 

consecuencia de la difusión que le dieron los rom
anos, 

se alzó com
o una de las religiones m

ás m
asivas del 

m
undo occidental. Tanto fue el auge de esta religión 

que, posteriorm
ente, fue uno de los pilares de uni

-
cación del im

perio rom
ano, que ya se encontraba en 

franca decadencia. 

Por otro lado, resultado de la cultura rom
ana, gran 

parte de la cultura griega se difunde por el m
undo oc-

cidental, incluyendo en este legado elem
entos com

o 
la arquitectura, que no solam

ente sirvió en térm
inos 

estructurales, sino que tam
bién com

o un elem
ento or-

nam
ental en las construcciones occidentales.
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edad antigua 

Si en un com
ienzo la expansión territorial de Rom

a 
fue vista com

o una expresión de su poder, con el 
paso del tiem

po, la am
plitud de su territorio gestó 

en sí m
ism

o el germ
en de su destrucción. 

En la m
edida en que el Im

perio am
pliaba sus do-

m
inios, tam

bién aum
entaba la di

cultad para po-
der adm

inistrarlos. Adem
ás, hacia el siglo V d.C., 

se iniciaron im
portantes m

ovim
ientos de pobla-

ción producto de invasiones de pueblos prove-
nientes del M

edio O
riente, com

o los H
unos. 

M
ap

a d
e la in

vasió
n
 d

e lo
s H

u
n
o
s a E

u
ro

p
a, d

ivid
ien

d
o
 el Im

p
erio

 R
o
m

an
o
, sig

lo
 V

.

R
etrato

 d
e A

tila 4
0
6
-4

5
3
, rey d

e lo
s 

H
u
n
o
s, d

u
ran

te la in
vasió

n
 a Italia en

 
el 4

5
2
.
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Estas invasiones provocaron ingresos m
asivos de pue-

blos bárbaros a los territorios del Im
perio Rom

ano; se 
denom

inaba bárbaros a los pueblos que no eran parte 
del Im

perio y estaban m
ás allá de sus fronteras, y no 

tenían las m
ism

as tradiciones y cultura rom
ana. Todas 

estas di
cultades llevaron a la división del Im

perio en 
dos: Im

perio Rom
ano de O

riente e Im
perio Rom

ano 
de O

ccidente. 

Finalm
ente, hacia el año 476 d.C., el Im

perio Rom
ano 

de O
ccidente, que tenía su capital en Rom

a, cayó en 
m

anos de los pueblos germ
ánicos que habían ingresa-

do m
asivam

ente al territorio rom
ano. Con ello se inició 

un nuevo período en la historia de Europa, que se 
extendió hasta la caída del sector oriental del Im

perio, 
cuya capital era Bizancio, m

il años después.

D
ivisió

n
 y caíd

a d
el Im

p
erio

 R
o
m

an
o
 d

e O
ccid

en
te p

o
r las in

vasio
n
es g

erm
án

icas.
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La Edad M
edia y el origen de la idea de Europa

La Edad M
edia es un extenso período de la historia de occidente, que se ex-

tiende desde el siglo V d.C. hasta el siglo XV d.C. 

D
urante m

ucho tiem
po, se lo consideró un período de receso cultural, que 

transcurrió entre dos épocas de esplendor com
o la Antigüedad y el Renaci-

m
iento: de ahí deriva el nom

bre de Edad M
edia. 

N
o obstante, en la actualidad se la considera una etapa de gran im

portancia, 
pues en esos m

il años se desarrollaron instituciones, creencias y m
anifesta-

ciones culturales que aún se proyectan en nuestros días. Veam
os algunos 

ejem
plos: 

La religiosidad com
o elem

ento de unidad  
política y cultural

A pesar del desm
em

bram
iento territorial, el cristia-

nism
o se difundió en el m

undo occidental uni
can-

do a Europa. U
n proceso sim

ilar se vivió en el M
edio 

O
riente, con la difusión del Islam

. La im
portancia de la 

religión trascendió lo puram
ente espiritual, convirtién-

dose en una poderosa in
uencia política. 

La sag
rad

a B
ib

lia. 

N
uevos idiom

as

D
urante la época del Im

perio Rom
ano, el latín se difun-

dió por los alrededores del M
editerráneo. Sin em

bargo, 
fue durante la Edad M

edia que el latín se adaptó a las 
diversas realidades regionales, surgiendo así idiom

as 
com

o el español, portugués, francés e italiano.
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Por otro lado, los grupos religiosos, com
o los m

onjes 
que vivían en m

onasterios, desarrollaron una serie de 
actividades productivas tales com

o la agricultura y la 
artesanía; adem

ás, se dedicaron a recopilar, traducir 
y crear textos 

losó
cos y literarios basados en la cul-

tura grecolatina. 

Lectu
ra d

el sag
rad

o
 C

o
rán

, D
elh

i, In
d
ia, fo

to
 Lu

isva G
ó
m

ez. 

C
S

2 unidad 1 O
K

.indd   105
25-10-11   21:58



106

Surgim
iento de universidades

En este período nacen centros de estudios en los que 
se profundiza el conocim

iento alcanzado por el ser 
hum

ano hasta ese entonces. Algunas de las que se 
pueden m

encionar son: 

 U
niversidad de Bagdad (Bayt al H

i
m

a, fundada a 
-

nes del siglo VIII). Allí enseñó e investigó el fam
oso 

sabio Al-Razi (Rhazes), sabio persa, m
édico, 

lóso-
fo, y académ

ico que realizó aportes fundam
entales 

y duraderos a la m
edicina, la quím

ica y la física.

 U
niversidad de Córdoba (España, fundada en el si-

glo VIII). En ella enseñó e investigó Abulcasis, m
é-

dico y cientí
co árabe-andaluz, que es considerado 

uno de los padres de la cirugía (936 d.C.).

 U
niversidad de D

am
asco: a partir de la fundación 

de la Escuela de M
edicina en 1158 se convirtió en 

el centro cientí
co de Siria.

 U
niversidad de Salerno (Italia, fundada en el siglo 

X): m
odelo directo de m

uchas de las universidades 
europeas existentes en la actualidad.
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Incipiente capitalism
o y surgim

iento de la  
burguesía

En los últim
os siglos m

edievales, se desarrolla un nue-
vo grupo social dedicado al com

ercio y a la actividad 
artesanal en las ciudades. Este grupo, conocido com

o 
burguesía, desem

peñará un rol fundam
ental en la his-

toria hasta la actualidad. Al m
ism

o tiem
po, el desarro-

llo del com
ercio favorece la aparición de un incipiente 

capitalism
o, sistem

a económ
ico que aún está presen-

te en nuestro m
undo actual. C

onform
ación de Europa

Se con
gura la idea de O

ccidente y O
riente com

o dos 
regiones distintas tanto geográ

ca com
o culturalm

en-
te; O

ccidente consideraba toda Europa hasta el lím
ite 

con el Im
perio Bizantino; por su parte, O

riente, consi-
deraba todo el sector del N

orte Africano, M
edio O

rien-
te y el continente Asiático. Adem

ás, m
uchos de los 

países que actualm
ente existen en Europa nacieron 

de los reinos m
edievales. 
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M
anos a la obra

Com
pare. O

bserve am
bos m

apas y, a continuación, responda las preguntas.

E
u
ro

p
a m

ap
a p

o
lítico

, im
ag

en
 A

tlas g
eo

g
ráfi

co
, In

stitu
to

 G
eo

g
ráfi

co
 M

ilitar, 2
0
0
7
.
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E
u
ro

p
a m

ap
a p

o
lítico

, im
ag

en
 A

tlas g
eo

g
ráfi

co
, In

stitu
to

 G
eo

g
ráfi

co
 M

ilitar, 2
0
0
7
.

1. En el m
apa de Europa m

edieval, separe con una línea O
riente de O

ccidente y 
coloque el nom

bre que corresponda en am
bos lados.

2. D
escriba dos diferencias que se aprecian entre am

bos m
apas.
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3. ¿Q
ué países establecidos en el m

apa de Europa m
edieval, se m

antienen en la 
actualidad
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El feudalism
o com

o form
a de organización 

Se conoce com
o feudalism

o el sistem
a de relaciones políticas, sociales y eco-

nóm
icas, que surge en la Edad M

edia basado en la propiedad del suelo agrí-
cola o feudo. 

La propiedad de la tierra estaba en m
anos de un señor, a quien pertenecía 

no sólo el suelo, sino que tam
bién los m

olinos, los bosques, y todo lo que 
hubiese en el feudo. Por ello, las tierras o el feudo, se transform

aron en la 
base de la vida económ

ica y social. Q
uienes poseían feudos se diferenciaban 

com
o un sector privilegiado, por encim

a de los dem
ás. D

e esta form
a, la so-

ciedad se estructuraba a partir de una rígida pirám
ide social, en cuya base se 

encontraban los cam
pesinos y siervos, que eran las personas que trabajaban 

la tierra y, en cuya parte m
ás alta, se encontraban los señores feudales, que 

eran nobles o eclesiásticos, dueños de esas tierras.

R
ecreació

n
 d

e señ
o
r feu

d
al.
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El señor vivía en un castillo y a sus pies se encontra-
ban las viviendas de los cam

pesinos. Estos pagaban 
con su trabajo la protección del señor. Al m

ism
o tiem

-
po, un señor feudal podía tener obligaciones con otros 
señores, a quienes debía obediencia. Esto se producía 
debido a que la sociedad feudal se basaba en relacio-
nes de 

delidad y obediencia entre personas de dis-
tinto rango. D

e esta form
a, un señor poderoso podía 

ceder tierras a otro noble, quien se convertía en su 
vasallo. El vasallo se com

prom
etía a prestar servicios 

personales de defensa, consejo y apoyo económ
ico 

cuando el señor lo necesitaba.

Ilu
m

in
ació

n
 m

ed
ieval p

ara u
n
a H

isto
ria d

el S
an

to
 G

rial, añ
o
 1

3
1
6
.

Los cam
pesinos que tra-

bajaban estas tierras de-
bían 

pagar 
por 

utilizar-
las, m

ientras que otros, 
denom

inados 
siervos 

de 
la gleba (o tierra), no po-
dían abandonar el feudo 
y estaban obligados a tra-
bajar en él toda su vida.
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La actividad agrícola era fundam
ental, pero se practi-

caba con técnicas m
uy precarias, por lo que el éxito de 

una cosecha, dependía principalm
ente de factores cli-

m
áticos com

o la abundancia de lluvias o el buen tiem
po 

en verano. Así, cualquier plaga que azotara los cultivos 
desencadenaba grandes ham

brunas que causaban la 
m

uerte de m
uchas personas. Cada feudo era capaz de 

generar todo lo necesario para la vida de las personas 
que habitaban en torno a él. Los bienes y servicios se 
conseguían a través de un sistem

a de intercam
bio in-

terno o trueque, que no requería el uso de m
oneda. 

N
o existía un im

portante intercam
bio económ

ico entre 
los distintos feudos. Sin em

bargo, a 
nales del período 

m
edieval, se reactiva el com

ercio m
onetario a gran es-

cala a través de ferias, en las que los com
erciantes se 

reunían en un pueblo o ciudad determ
inada durante 

sem
anas, para realizar sus intercam

bios y conseguir lo 
que necesitaban.

 

A
rte d

e la E
d
ad

 M
ed

ia, C
ated

ral d
e N

o
tre-D

am
e co

n
stru

id
a en

tre lo
s añ

o
s 1

1
6
3
 a 1

3
4
5
, París, Fran

cia.
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M
anos a la obra 

I. 
A

nalice. O
bserve la lám

ina y responda:

1. ¿Q
ué 

actividades 
se 

observan 
en 

la 
parte 

inferior de la lám
ina

        2. ¿Conoce 
cuentos 

o 
personajes que puedan 
estar 

am
bientados 

en 
este tipo de im

ágenes
 

¿Puede 
m

encionar 
al-

guno

        

C
astillo

 feu
d
al.
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II. C
om

pare. C
om

pare la im
agen con el cam

po chileno y anote sus se-
m

ejanzas y diferencias.

 
Sem

ejanzas 
D

iferencias

cada uno de los personajes de la im
agen, contraían en la cerem

onia 
de vasallaje:

C
erem

o
n
ia d

e V
asallaje.

Personaje 1:

D
erechos

D
eberes

Personaje 2:

D
erechos

D
eberes

IV
. O

pine. C
om

ente con sus com
pañeros acerca de relaciones actuales 

C
S

2 unidad 1 O
K

.indd   115
25-10-11   21:58



116

El feudalism
o com

o ordenam
iento 

de la sociedad

D
esde el punto de vista social, en el feudalism

o 
se desarrolló una sociedad estam

ental. Esta era 
una form

a de organización caracterizada por la 
inexistencia de m

ovilidad social, es decir, los gru-
pos sociales eran cerrados: se nacía y se m

oría 
dentro de un m

ism
o estam

ento social. Los inte-
grantes de un estam

ento no se casaban con los 
de otro. 

Los tres estam
entos básicos de la sociedad feudal 

eran:

N
obles

G
rupo privilegiado dueño de las tierras, form

ado por 
guerreros y los sectores altos de la jerarquía católica. 
N

o trabajaban de m
anera productiva (no generaban 

ingresos económ
icos), aplicaban las leyes y no paga-

ban im
puestos.

C
S

2 unidad 1 O
K

.indd   116
25-10-11   21:58



U
nid

a
d

  3117

C
lero

G
rupo privilegiado que no pagaba im

puestos. Re-
presentaba los intereses de la Iglesia Católica. Sus 
funciones se relacionaron con la m

antención de la 
fe cristiana en la población. Adem

ás, poseían tierras 
que garantizaban la obediencia de los nobles hacia el 
Papa.

E
l Pap

a S
ilvestre I b

en
d
ice a C

o
n
stan

tin
o
, d

el q
u
e recib

e co
n
 la tiara,  el p

o
d
er tem

p
o
ral so

b
re R

o
m

a. Fresco
 d

el sig
lo

 X
III.

C
am

pesinos

G
rupo m

ayoritario, carecían de privilegios y de tierras. 
Estaban obligados a pagar im

puestos para sobrevivir y 
a explotar las tierras de sus señores, a los que debían 
som

eterse de m
anera estricta. Algunos siervos esta-

ban sujetos a la tierra durante toda su vida.
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La cultura m
edieval y la fuerza de la  

 
Iglesia C

atólica

En el m
undo m

edieval predom
inaban las ideas m

á-
gico-religiosas com

o una form
a de explicar aquellas 

situaciones en donde la razón no encontraba una res-
puesta de

nitiva. 

La religión era parte de todos los aspectos de la vida 
de la época. La idea de D

ios, absoluto y todopoderoso, 
que prom

etía la salvación y la vida eterna a cam
bio del 

cum
plim

iento de los m
andam

ientos, era central en la 
m

entalidad de las personas. El Papa y la Iglesia eran 
los representantes m

áxim
os de Cristo en la Tierra.

Este m
odo de entender la realidad, se explica porque 

en esta época las personas m
anifestaban una m

entali-
dad teocéntrica, es decir, D

ios era el centro de todo, lo 
que consideraba desde los aspectos m

ás sencillos de 
la vida cotidiana hasta el m

ovim
iento de los astros. La 

sociedad entera se som
etía a esta creencia; incluso, 

las personas que desconocían la lectura y la escritu-
ra aprendían el evangelio, pues sus ideas principales 
eran representadas a través de im

ágenes, m
úsica o 

esculturas. 
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M
anos a la obra

“(…
) El enferm

o no sólo se dirige al m
édico, sino que hace ofrendas a los san-

tos o peregrina a un santuario.

(…
) El castillo se construye con su capilla, cuyo Santísim

o y cuyas reliquias se 
creen m

ás e
caces en la defensa que las propias instalaciones y pertrechos 

m
ilitares.

(…
) D

onde no existen tractores, hay que rogar al santo local. Y lo m
ism

o su-
cede con la falta de lluvias y de obras hidráulicas, con los pavorosos incendios 
o con la peste y otras enferm

edades.

(…
) Las etapas de la vida estaban llenas de ritos religiosos, con ingredientes 

m
ágicos. Así, por ejem

plo, en el nacim
iento se blandía una espada en contra 

de los dem
onios.” 

Fu
en

te: A
n
to

n
io

 R
eg

ales, La m
en

talid
ad

 actu
al y la m

en
talid

ad
 m

ed
ieval a la lu

z d
e la literatu

ra, 
U

n
iversid

ad
 d

e V
allad

o
lid

, E
sp

añ
a, 2

0
0
4
. 

h
ttp

://d
ialn

et.u
n
irio

ja.es/servlet/articu
lo

?co
d
ig

o
=

9
4
0
5
5
9
 

1. ¿Por qué cree usted que las personas pueden creer en lo religioso o en lo m
ági-

co para resolver problem
as cotidianos
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2. ¿Existen diferencias entre las ideas que se plantean en el texto y la form
a en 

que hoy en día se resuelven problem
as cotidianos

 Argum
ente.

       3. ¿Tiene usted alguna experiencia personal que se relacione con lo que se plantea 
en el texto

 Com
pártala con sus com

pañeros. 
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La vida cotidiana en la Edad M
edia 

D
urante la Edad M

edia, la m
ayor parte de la po-

blación era cam
pesina. Cam

pesinos y nobles ha-
bitaban los extensos territorios rurales, en don-
de los segundos, construían sus castillos que les 
servían de hogar y fortaleza para defenderse de 
los ataques externos. En ellos, disfrutaban de sus 
privilegios con 

estas, cacerías de anim
ales o tor-

neos donde dem
ostraban su preparación m

ilitar.

Las 
estas populares duraban varios días, com

o 
la de los novios, en cuyos trajes y atuendos se 
encuentran elem

entos del período rom
ano, com

o 
las espigas de trigo en la corona de la novia que 
sim

bolizaban su fecundidad. 

En el resto del año se festejaba en los períodos de 
cosecha y vendim

ia, celebrando con abundantes co-
m

idas. Sin em
bargo, la m

ayoría de los cam
pesinos, 

debían contentarse el resto del año con una dieta 
bastante pobre, basada en legum

inosas y verduras, 
generalm

ente sin sal, y con m
uy bajo consum

o de 
carne. La m

ala alim
entación sum

ada a la frecuencia 
de las guerras, hacía que la esperanza de vida de la 
población llegara en prom

edio a los 30 años.
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El hom

bre 
La m

ujer

 Los cam
pesinos vivían al ritm

o de 
la 

agricultura. 
Eran 

obligados 
a 

participar en las m
últiples guerras 

que libraban los nobles. Si no m
o-

rían afectados por alguna enfer-
m

edad, lo m
ás probable era que 

m
urieran en el frente de batalla.

 Sólo los nobles podían optar a car-
gos de poder. M

antenían relaciones 
de vasallaje con otros hom

bres de 
m

ayor rango social.

 Era considerada a la vez m
adre y 

pecadora, sujeto peligroso a la que 
había que m

antener bajo control. 

 Si no optaba por la vida m
atrim

o-
nial debía ingresar a los conven-
tos.

 Con actitudes com
o la desobedien-

cia, fácilm
ente podía ser juzgada 

com
o 

bruja, 
o 

ser 
sim

plem
ente 

apartada de la sociedad.

 N
o podía asum

ir cargos relaciona-
dos con el poder, ni siquiera las no-
bles.
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M
anos a la obra

Lea el docum
ento y, a continuación, responda las preguntas.

El caballero m
edieval.

Se da el nom
bre de caballero a la gente que generalm

ente anda a caballo. 
Cualquiera que m

onte otro tipo de anim
al que no sea un caballo no es un 

caballero. Pero el sim
ple hecho de m

ontar un caballo, no hace de un hom
bre 

un caballero: adem
ás, debe com

portarse com
o un caballero.

¿Cuáles son los requisitos
 H

ay que ser noble. ¿Q
ué signi

ca noble
 Q

ue el 
corazón y la acción deben regirse siem

pre por la virtud.

Es por esto que un caballero virtuoso debería ser cuidadoso y prudente, justo 
al castigar a la gente; m

oderado en todas sus actividades, fuerte y valeroso, 
con una gran fe en D

ios.

O
s diré que un buen caballero honra al rey y a su reino, protegiéndolos, ha-

ciéndolos tem
idos y defendiéndolos. O

s diré que sin buenos caballeros, el rey 
sería igual que un cojo. 

Fu
en

te: D
íaz d

e G
ó
m

ez, U
n
 cab

allero
 n

o
 co

n
q
u
istad

o
. H

isto
ria U

n
iversal, E

d
. S

an
tillan

a.

1. D
escriba las características personales m

ás im
portantes de un caballero.

   2. Com
pare esta descripción con lo que hoy se entiende por ser caballero, señale 

sus diferencias y sem
ejanzas.
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El R
enacim

iento: la revalorización 
de la Edad A

ntigua 

Se ha denom
inado Renacim

iento al período de 
la H

istoria U
niversal que m

arcó el paso del m
un-

do m
edieval al m

undo m
oderno. Surgió en Italia 

durante el siglo XVI, y se expandió por toda Eu-
ropa, gracias a la invención de la im

prenta.
En prim

era instancia, se 
asoció el térm

ino Rena-
cim

iento 
al 

m
ovim

iento 
que hizo resucitar el arte 
y la cultura de los valores 
de la antigüedad clásica, 
y a la ruptura que se pro-
duce con el pensam

iento 
profundam

ente teológico 
de la Edad M

edia. Sin em
-

bargo, la ruptura no fue 
brusca, sino m

ás bien un 
proceso largo y com

plejo 
que afectó a la sociedad 
y a la cultura, com

pren-
diendo la vida cotidiana, 
la m

entalidad de las per-
sonas de la época, las ar-
tes y las norm

as m
orales, 

entre otras.

Por 
ello 

se 
dice 

que 
el 

pensam
iento renacentista 

trajo consigo una nueva 
concepción de hom

bre, ya 
que planteó que los seres 
hum

anos eran capaces de 
cam

biar la realidad. 

Ilu
stració

n
 d

e Jo
h
an

n
 G

u
ten

b
erg

 trab
ajan

d
o
 en

 la im
p
ren

ta.
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¿Q
ué transform

aciones caracterizan 
al R

enacim
iento? 

A
rte

D
urante el Renacim

iento los tem
as principales 

son aquellos asociados al cuerpo hum
ano. En 

las letras por ejem
plo, a diferencia del período 

anterior en que todas las expresiones artísticas 
tenían carácter religioso, los poetas com

ienzan a 
escribir sobre el am

or hum
ano, la naturaleza, los 

hechos guerreros; adem
ás, tam

bién com
ienzan a 

tratar tem
as 

losó
cos y políticos. 

Algunos de los exponentes m
ás im

portantes del 
Renacim

iento fueron Botticelli, M
iguel 

ngel y 
Leonardo D

a Vinci. 

R
en

acim
en

to
, M

ig
u
el A

n
g
el, escu

ltu
ra 

d
e D

avid
.

R
eligión

Esta etapa se caracterizó por em
prender un pro-

ceso de secularización, es decir, un vuelco ha-
cia una actitud m

ás racional frente al m
undo, sin 

abandonar por com
pleto la fe. 

En este período se producen los procesos de Re-
form

a y Contrarreform
a en la Iglesia. El prim

er 
m

ovim
iento cuestionaba las prácticas de poder 

y la conducta de las autoridades religiosas. Su 
m

áxim
o representante fue M

artín Lutero y dio 
origen a las llam

adas religiones protestantes.

El proceso de Contrarreform
a se produjo en el 

interior de la Iglesia Católica y pretendía elim
inar 

el actuar corrupto de algunos de sus m
iem

bros. 
Adem

ás, pretendía acercar nuevam
ente a la po-

blación al catolicism
o. 
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P
olítica

La expresión m
ás representativa de gobierno en esta época era la m

onarquía 
absoluta, es decir, un sistem

a en que todos los poderes, incluso el religioso, 
recaen en la autoridad de un Rey, a quien se considera el representante de 
D

ios en la Tierra. El m
onarca (Rey) ostentaba este cargo por vía hereditaria, 

y tenía un poder vitalicio, es decir, duraba hasta el día de su m
uerte.

Sin em
bargo, durante el Renacim

iento surgen nuevas teorías políticas que seña-
lan la separación de los poderes de la Iglesia y el Estado. U

no de los personajes 
m

ás in
uyentes de la teoría política de la época es N

icolás M
aquiavelo, quién 

hace una crítica descarnada de los abusos del sistem
a político im

perante. 

Econom
ía

La econom
ía renacentista se transform

ó en una 
econom

ía urbana y m
ercantil, a diferencia de la 

Edad M
edia que era em

inentem
ente agrícola. El 

aspecto económ
ico se caracterizó por la agilidad 

del com
ercio internacional gracias a la aparición 

de la m
oneda y los descubrim

ientos geográ
cos 

que generan nuevas riquezas. U
n factor im

por-
tante es que, durante esta etapa, la econom

ía se 
va liberando, otorgando autonom

ía a los peque-
ños com

erciantes y banqueros, quienes van a im
-

pulsar relaciones com
erciales a nivel nacional e 

internacional.

G
alileo

 G
alilei, 2

0
0
0
 Liras italian

as 1
9
7
3
, 

w
w

w
-p

erso
n
al.u

m
ich

.ed
u
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G
alileo

 G
alilei, 2

0
0
0
 Liras italian

as 1
9
7
3
, 

w
w

w
-p

erso
n
al.u

m
ich

.ed
u

C
iencia

El hom
bre de la época se caracteriza por una 

gran curiosidad, que lo lleva no sólo a la búsque-
da de nuevos lugares, sino tam

bién, en busca de 
la verdad com

probable ligada a la ciencia. Así, se 
habla de una gran revolución cientí

ca, ya que se 
m

odi
can los patrones tradicionales de conoci-

m
iento, que siem

pre estuvieron supeditados a la 
fe. Algunos personajes destacados en la ciencia 
son: Copérnico y G

alileo, quién fue el constructor 
del prim

er telescopio.

N
ico

lau
s C

o
p
ern

icu
s, 1

0
0
0
 o

ld
 Po

lish
 Z

lo
ty 1

9
6
5
, h

o
m

en
aje d

e Po
lo

n
ia, 

w
w

w
-p

erso
n
al.u

m
ich

.ed
u
.
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M
anos a la obra

O
pine. 

Piense en todo lo que usted lee cada día (libros, re-
vistas, periódicos, anuncios, etc.) y com

ente, junto a 
sus com

pañeros, sobre el rol de la im
prenta en la so-

ciedad actual.

La invención de la im
prenta es atribuida al alem

án 
Johannes G

utenberg. Este invento dio la posibili-
dad de realizar tiradas de m

últiples ejem
plares de 

libros y otros escritos. Adem
ás, facilitó el acceso al 

saber escrito y ayudó a la propagación de pensa-
m

ientos que dieron paso a im
portantes transfor-

m
aciones en la política, la religión y las artes.

1. ¿Q
ué cree usted que pasaría si no existiera una form

a de im
prim

ir inform
ación 

en papel

    2. ¿Cóm
o cree usted que cam

biaría nuestra vida cotidiana si no existieran libros, 
revistas, periódicos, anuncios, etc.
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A
ctividades de sistem

atización y autoaprendizaje

I. R
elacione. 

Con la inform
ación del m

apa y, de acuerdo a sus conocim
ientos, responda las si-

guientes preguntas.

1. Encierre en un círculo la localización de Rom
a y G

recia.

2. ¿Por qué la expansión rom
ana tiene tanta in

uencia en la cultura europea
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3. Considerando los territorios que abarcó la expansión rom
ana: ¿Q

ué relación 
existe entre esta cultura y nuestra sociedad

    

II. A
nalice. 

O
bserve la im

agen y responda las preguntas en rela-
ción con el período del Renacim

iento. 

1. ¿Cuál es la tem
ática que representa la im

agen

        

2. ¿Q
ué elem

entos de la im
agen, nos explican el cam

bio de m
entalidad que se 

produce en el hom
bre renacentista
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III. Sintetice.

Incorpore la inform
ación que le ha entregado la unidad para com

pletar el cuadro 
a continuación.

 
P

rincipales 
Legado a la cultura

 
características 

occidental

G
recia

Rom
a 

 

Edad M
edia 

 

Renacim
iento
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A
utoevaluación 

I. Com
plete este cuadro m

arcando con una cruz el criterio que m
ejor representa 

el aprendizaje que usted considera haber logrado en cada uno de los contenidos 
desarrollados en la unidad.

Contenidos
Com

prendí 
claram

ente 
el contenido 
tratado

D
ebo volver 

a repasar 
algunos 
conceptos

Tengo du-
das que 
resolver con 
el profesor

N
o m

e 
quedó nada 
claro

Localización de G
recia 

y Rom
a 

 
 

 Principales característi-
cas de G

recia y Rom
a 

 
 

 

Legado de la cultura 
grecorrom

ana al m
un-

do occidental 
 

 
 

Elem
entos de la Edad 

M
edia: sociales, econó-

m
icos y culturales  

 
 

Continuidad y cam
bio 

en el Renacim
iento: 

arte, ciencia, religión y 
política 

 
 

 In
uencia del Renaci-

m
iento en la sociedad 

actual
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A través de estas páginas hem
os buscado conectar el pasado con el presente, 

observando aquellos legados y herencias que los hom
bres de otros tiem

pos 
nos han aportando. 

A partir de la cultura griega, hoy m
antenem

os elem
entos com

o la dem
ocracia, 

la 
losofía o el teatro, aunque con distintos rasgos y características. Los rom

a-
nos expandieron el legado griego en los alrededores del M

editerráneo pero, 
adem

ás, desarrollaron nuevos aportes, com
o la form

a de organizar el Estado 
a través de la República y sus instituciones.

D
urante el período de la Edad M

edia com
ienza a conform

arse la actual Euro-
pa. Se producen im

portantes cam
bios que se caracterizan por la fragm

enta-
ción del poder y la im

portancia que adquiere la tierra o feudo. O
tro aspecto 

característico del período es el rol que asum
e la Iglesia Católica sobre la cul-

tura y la vida cotidiana. 

En siglo XVI, la antigüedad clásica com
ienza a ser revalorizada por el Renaci-

m
iento, donde se resaltan las virtudes del ser hum

ano y se producen cam
bios 

en la form
a de ver la religión, la ciencia, el arte y la política.

C
ierre y conclusiones
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IM
P

O
R

TA
N

TE

En el m
arco de la política de igualdad de género im

pulsada por el 
G

obierno de Chile, el M
inisterio de Educación se esfuerza en utilizar 

un lenguaje con conciencia de género, que no discrim
ine ni m

arque 
diferencias entre hom

bres y m
ujeres.

Sin em
bargo, nuestra lengua propone soluciones m

uy distintas para 
su uso, sobre las que los lingüistas no han consensuado acuerdo.

En tal sentido y con el 
n de evitar la sobrecarga grá

ca y visual 
que supondría utilizar en español  o/a  para m

arcar la presencia 
de am

bos sexos, hem
os optado por utilizar el clásico m

asculino 
genérico (tanto en singular com

o plural), en el entendido que 
todas las m

enciones en tal género representan siem
pre a todos/as, 

hom
bres y m

ujeres por igual.
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