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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de la 

infografía como estrategia de aprendizaje, para lo cual se optó por la investigación 

cuantitativa de tipo experimental, de nivel explicativo y diseño cuasi experimental, con 

dos grupos: experimental y control, la población estuvo compuesta por 136 

estudiantes, con una muestra de 38 individuos; de los cuales, 19 pertenecieron al grupo 

experimental y 19 al grupo control. La técnica empleada fue la observación, el 

instrumento aplicado fue la “lista de cotejo” de 24 ítems para verificar el nivel de 

aprendizaje; en la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba de T de Student, en 

el pretest cuyo resultado es Tc = -1,662 y la prueba U de Mann-Whitney para el postest 

Zc = - 5,187. En el pretest,  el grupo control obtuvo 42% en Previo al inicio y el grupo 

experimental 11%, mientras que en el nivel satisfactorio  ambos grupos obtuvieron 

0%; en el postest, el grupo control tuvo 25% en previo al inicio y el grupo experimental 

0 %, mientras que en el nivel satisfactorio 0%, en grupo control y 95% en el grupo 

experimental, para el resultado se usó el software SPSS versión 24. Se concluye que 

se mejoraron las capacidades de análisis y retención de información de los estudiantes, 

porque se utilizaron gráficos e ilustraciones sencillos que le permitieron mejorar su 

nivel de captación. 

Palabras Clave: Construcción de interpretaciones históricas, estrategia de 

aprendizaje, Infografía.  
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Abstract 

The objective of the research was to determine the influence of the application of 

infographics as a learning strategy, for which the experimental quantitative research 

was chosen; With an explanatory level and a quasi-experimental design, with two 

groups: experimental and control, the population was composed of 136 students, with 

a sample of 38 individuals; of which, 19 belonged to the experimental group and 19 to 

the control group. The technique used was observation, the instrument applied was the 

"checklist" of 24 items to verify the level of learning; in the test of the hypotheses the 

Student's T test will be considered, in the previous test whose result is Tc = -1,662 and 

the Mann-Whitney U test for the subsequent test Zc = - 5,187. In the pretest, the control 

group obtained 42% prior to the start and the experimental group 11%, while at the 

satisfactory level both groups obtained 0%; in the posttest, the control group had 25% 

prior to the start and the experimental group 0%, while at the satisfactory level 0%, in 

the control group and 95% in the experimental group, the SPSS software version was 

used for the result 24. It is concluded what is improved in the analysis and retention 

abilities of students, because simple graphics and illustrations are used that allow them 

to improve their level of recruitment. 

Keywords: Construction of historical interpretations, learning strategy, Infographics. 
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I. Introducción 

El mundo enfrenta una crisis de aprendizaje, si bien los países aumentaron 

considerablemente el acceso a la educación, estar en la escuela no es lo mismo que 

aprender, por eso en los resultados de la evaluación a nivel internacional demuestra 

mejoras en algunos países europeos,  logrando ingresar al top ten de puntaje en lectura. 

Los estudiantes de América latina que participan a esta evaluación aun  muestran 

resultados que refleja el bajo nivel en la que se encuentran. 

En nuestro país la ECE  (Educación M. d., 2018) es una prueba estandarizada que tiene 

por finalidad informar sobre los logros de los estudiantes con los aprendizajes 

esperados;  según esta prueba, el Perú logró subir 5 puntos respecto a la prueba 

anterior, estos resultados permiten reconocer un margen de mejora, pero aún son 

insuficientes para calificar como una educación de calidad que se brinda en las 

instituciones educativas de EBR. Esto es debido que la mayoría de los docentes 

desconocen la importancia de enseñar, se hace evidente que carecen de estrategias 

adecuadas para su enseñanza. El docente que enseña historia, ha convertido su práctica 

en una simple repetición de hechos y fechas. Todo ello ha conllevado a una 

superficialidad histórica muy lejos de una verdadera interpretación histórica. 

En Áncash, los resultados en el área de historia, geografía y economía, entre el 2016 y 

el 2018 demuestra los resultados que un alto porcentaje de estudiantes se encuentran 

en los nivel de previo al inicio e inicio.   
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En la UGEL de Asunción, encontramos un porcentaje elevado de estudiantes que se 

encuentran en previo al inicio: 26.2 % (2016) y 32.2% (2018) en comparación al nivel 

satisfactorio: 9.4% (2016) y 5.5% (2018) demostrando  el bajo nivel de aprendizaje en 

que los estudiantes en el área de ciencias sociales. Esta realidad descrita evidencia la 

problemática en los docentes para aplicar estrategias según el enfoque actual que 

respondan a las exigencias de alta demanda en el aprendizaje. 

 

Por otro lado la Institución Educativa “Don Bosco” de Chacas, demuestra un bajo 

aprendizaje el área de Historia, Geografía y Economía, lo que significa que la 

competencia construye interpretaciones históricas no se ha  logrado desarrollar, puesto 

que  los estudiantes solo repiten lo estudiado, mas no logran realizar una interpretación 

histórica del problema. Entre las causas tenemos la falta de uso de las estrategias 

pertinentes al área, la mayoría de los educandos no comprenden con precisión lo que 

leen, otra de las desventajas es que son de diferentes realidades y condiciones 

educativas. Esto evidencia que lo estudiantes carecen de recursos comprensivos y 

expresivos asociados a factores tanto cognitivos, socio-afectivos, etc. Todo ello 

conlleva a que los estudiantes no le tomen la debida importancia al área. 

 

Para contrarrestar estas debilidades, es imprescindible que en las instituciones 

educativas, se incentive a que los estudiantes construyan sus aprendizajes, 

proponiendo el uso de diversas estrategias que le permitan mejorar su nivel de 

comprensión, análisis y síntesis a la vez que la retención de información; orientados a 

que en la actualidad, los cursos de ciencias sociales son considerados poco atractivos 

a los estudiantes, porque contienen fechas, datos y documentación que requiere mucha 

atención, retención y memoria.  
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Los docentes de ciencias sociales generalmente se apegan a alguna estrategia que le 

permitan ejecutar de manera práctica las asignaturas que desarrollan, lo cual lleva al 

aburrimiento y tedio de los estudiantes, es por ello, que se planteó la interrogante: ¿En 

qué medida la aplicación de la infografía como estrategia de aprendizaje mejora el área 

de ciencias sociales en los estudiantes del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“Don Bosco” del distrito de Chacas, provincia de Asunción, año 2019? 

 

El objetivo general propuesto fue: Determinar la influencia de la aplicación de la 

infografía como estrategia de aprendizaje para desarrollar la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de ciencias sociales en los estudiantes de la I.E. 

“Don Bosco” distrito de Chacas, provincia de Asunción 2019.  

Los objetivos específicos fueron: Identificar el nivel de desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción – 2019 en el grupo 

control y experimental a través del pre test. Aplicar la infografía como estrategia 

aprendizaje para desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas del 

área de ciencias sociales en los estudiantes de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, 

provincia Asunción - 2019.  Evaluar la competencia construye interpretaciones 

históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de la I.E. “Don Bosco” 

distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019, en el grupo control y experimental a 

través del postest. Determinar la diferencia estadística del nivel desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas entre el grupo de control y 

experimental. 
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La metodología empleada corresponde a un tipo de investigación cuantitativa 

experimental, con dos grupos de estudio: experimental y control; el nivel de 

investigación es explicativo. El diseño de investigación es cuasi experimental con pre 

y pos prueba con grupos intactos. Como instrumento para medir el nivel de desarrollo 

de la competencia construye interpretaciones históricas se ha utilizado una lista de 

cotejo que contempla 24 ítems. La validez de contenido del instrumento, se hizo a 

través de juicio de expertos y la confiabilidad se realizó a través del Alfa de Cronbach, 

alcanzando un 0.792,  un nivel de confiablidad aceptable, también se recurrió a la 

prueba de Kuder- Richardson donde  se obtuvo un valor de 0.80, lo que significa una 

confiabilidad fuerte. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del pretest fueron: los estudiantes del grupo 

Control obtuvieron el 42% en el nivel Previo al inicio y 0% en el nivel Satisfactorio; 

mientras que en el grupo Experimental, el 53% se situó en el nivel Inicio y el 0% en el 

nivel Satisfactorio, notándose puntajes parecidos. En la aplicación del postest, los 

resultados obtenidos son: en el grupo control se ubicaron en el nivel Inicio el 46% de 

los estudiantes, y en el Satisfactorio, mantuvo el porcentaje de 0% similar al del pre 

test; mientras el grupo Experimental obtuvo el 95% en el nivel Satisfactorio y, solo el 

5% en el nivel proceso.  

 

Los resultados de esta investigación señalan que después aplicar la infografía como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones 
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históricas del área de Ciencias Sociales, los estudiantes del 1° grado de secundaria, 

mejoraron significativamente  su desempeño, sintiéndose más motivados a aprender y 

retener información valiosa.   
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II. Marco teórico 

2.1.Antecedentes 

Tufinio (2019) La presente investigación titulada “Lectura de objetos” en el 

desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas del área de 

Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 81608 “San José”, La Esperanza – 

Trujillo, 2017, se desarrolló con la finalidad de explicar la trascendencia de la 

estrategia “lectura de objetos” en el desarrollo la competencia construye 

interpretaciones históricas. Para ello, se planteó el objetivo: Determinar la 

influencia la estrategia “Lectura de objetos” en el desarrollo de la competencia 

Construye interpretaciones históricas del área de Historia, Geografía y 

Economía en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 81608 “San José”, La Esperanza – Trujillo, 2017. Y 

como hipótesis: La estrategia “Lectura de objetos” influye en el desarrollo de 

la competencia Construye interpretaciones históricas del área de Historia, 

Geografía y Economía en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa N° 81608 “San José”, La Esperanza – Trujillo, 

2017. El tipo de estudio fue cuasi experimental, y se empleó la técnica de la 

observación y como instrumento la lista de cotejo (pre y post test) a fin de 

identificar el desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas. La muestra estuvo conformada por cincuenta y seis estudiantes. Para 

procesar la información y analizar los datos, se utilizó la estadística descriptiva 

e inferencial apoyados de los programas EXCEL 2013 y SPSS v.22 Como 
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resultado de esta investigación se logró demostrar, que la estrategia “lectura de 

objetos” ha influido significativamente en el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas en los estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 81608 “San José”- La 

Esperanza. Se puede notar la diferencia entre el pre test y el post test. Así en el 

pre test el grupo experimental alcanza un nivel de inicio con un 64.29%; pero 

en el post test los estudiantes alcanzaron el nivel proceso con un 60.71%. En 

relación a la hipótesis, se demostró que el promedio del rango post 

experimental es mayor al post control, lo que significa que el grupo 

experimental tiene promedio mayor al grupo control; así mismo que p valor es 

0.01 es decir p<0.05, lo que significa que existe una diferencia significativa 

entre el pre test y el post test del grupo experimental. 

 

Huerta (2016)  La presente investigación  titulada “Infografía animada como 

herramienta de aprendizaje en estudiantes de la I.E. Abraham Valdelomar”.  El 

trabajo de investigación tuvo como problemática: el bajo rendimiento de los 

estudiantes en el Área de Historia, Geografía y Economía en el I.E. Abraham 

Valdelomar. La institución se encuentra paralela a la Av. Salaverry en el 

Distrito de Chiclayo, el colegio no cuenta con una buena infraestructura y el 

alumnado es mínimo al de una institución pública normal, además no se ha 

equipado el área de tecnologías de acuerdo a las nuevas exigencias en 

educación innovadora. Por ello se propone en la investigación, la 

implementación de una nueva herramienta de estudio, la cual sea un apoyo al 

aprendizaje en los estudiantes. El objetivo es emplear la infografía animada en 
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apoyo al aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía, en 

estudiantes de 1ero de secundaria, dentro de los objetivos específicos se plantea 

lo siguiente: investigar sobre los procesos y elementos del Diseño Gráfico 

empleados como herramienta de aprendizaje, evaluar, desarrollar la infografía 

como herramienta visual, aplicar la infografía y finalmente contrastar la 

información del antes y después del desarrollo de la infografía animada. El 

diseño de la investigación es cuasi experimental con diseño de preprueba- 

posprueba y grupo de control, el cual dará ventaja con respecto a resultados de 

que tan efectiva fue la investigación, ya que se está trabajando con grupos 

pequeños y se obtendrán resultados exactos. Las variables de estudio que se 

manejaron fueron: infografía animada y aprendizaje. Para analizar las variables 

de estudio se utilizaron las siguientes herramientas o instrumentos de 

recopilación de datos: entrevista y fichas de evaluación.  

 

Gutiérrez (2016)  Este trabajo cuyo título es: “La infografía como estrategia 

didáctica para el aprendizaje de los estudiantes en educación secundaria”, 

busca dar un pequeño aporte al plano pedagógico para la mejora e impulso de 

la vocación como maestros. La presente investigación consistió en la 

observación analítica sobre el uso de la infografía en el aprendizaje. En ésta se 

han utilizado diversas fuentes bibliográficas como libros, tesis, artículos 

científicos y académicos, entrevistas, entre otros. Este estudio es cualitativo, de 

naturaleza descriptiva, es decir, se ha desarrollado con la recopilación de datos 

e información sobre los diferentes aspectos de este tema (la infografía) para ser 

posteriormente interpretados de forma integral. Aunque este instrumento no se 
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ha utilizado en educación, se han logrado resultados considerables en este 

ámbito. Concluyendo que la infografía, como estrategia didáctica, favorece el 

aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria; también a modo de 

ilustración, refuerza el aprendizaje; Y, por último, utilizado como un recurso 

para organizar la información permite la mejora del aprendizaje en los 

estudiantes de este nivel. 

 

Zuleta (2015)  La investigación titulada la infografía en la comprensión de lectura en 

estudiantes del quinto año de secundaria, de la Institución Educativa Ramiro Prialé 

Prialé, San Juan de Miraflores, 2015, tuvo como objetivo general Determinar la 

influencia de la infografía en la comprensión de lectura en estudiantes de quinto año 

de educación secundaria. Las variables de estudio fueron: infografía, como variable 

independiente, y comprensión de lectura como variable dependiente. El método de la 

investigación es cuantitativo, observacional y experimental. Tipo de investigación 

aplicada. El diseño es cuasi experimental longitudinal. La técnica utilizada fue test de 

conocimientos. El instrumento utilizado para la recolección de datos acerca del nivel 

de conocimientos adquiridos por los estudiantes fue pre test y post test, en donde se 

establecen los logros de cada uno mediante indicadores. La población estuvo 

constituida por 120 estudiantes del quinto año de secundaria, de la Institución 

Educativa Ramiro Prialé Prialé. La muestra la constituyó 60 estudiantes de dicha 

institución. Para obtener los resultados se utilizó el análisis descriptivo e inferencial. 

El análisis descriptivo indica que la diferencia de medias en el Post test fue de 16,63 – 

12,27 = 4,36 a favor del Grupo Experimental, es decir la media en el Post-test del 

grupo experimental supero en 4,69 puntuaciones a la media del Post test del grupo 
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control, por lo tanto, la infografía influye significativamente en la comprensión de 

lectura. El análisis inferencial a un nivel de confianza del 95% según la prueba de U 

de Mann Whitney y de Wilcoxon aplicada al Grupo Control y Experimental en el Post 

test la infografía influye significativamente en la comprensión de lectura en estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé 

Prialé, San Juan de Miraflores, 2015. 

 

Ccorahua (2019)  Investigación titulada: “Uso de la estrategia didáctica de la infografía 

digital orientada al aprendizaje en el curso de psicología cognitiva en los estudiantes 

del IV ciclo de la Escuela Profesional de psicología de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote-Filial Ayacucho”  La presente investigación tuvo por objetivo 

el uso de la estrategia didáctica de la infografía digital orientada al aprendizaje en el 

curso de psicología cognitiva en los estudiantes del IV ciclo de la Escuela Profesional 

de Psicología de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote-filial Ayacucho, 

2018. El nivel de la investigación fue aplicado, de tipo experimental, diseño cuasi 

experimental y de método hipotético – deductivo – comparativo debido a que se 

procedió con evaluaciones de pre test y post test a dos grupos (experimental y control). 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia del investigador, con la muestra de 

50 estudiantes para los grupos control y experimental con instrumentos debidamente 

validados por juicio de expertos y confiables con el estadístico alfa de cronbach. 

Resultado que es confirmado según el estadígrafo T Student al mostrar que el valor de 

la media del pre test es 9.04 puntos y del post test es 15.04 puntos, siendo 

estadísticamente mayor que la media del pre test. Por lo que se concluye que: El uso 

de la estrategia didáctica de la infografía digital orientada al desarrollo del aprendizaje 
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influye significativamente en el aprendizaje del curso de psicología cognitiva en los 

estudiantes del IV ciclo de la escuela profesional de Psicología de la Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote, del distrito de Ayacucho, año 2018. 

 

Pinto (2017) Investigación titulada “Efecto de la aplicación de coevaluación sobre la 

motivación de logro en estudiantes de arte y diseño empresarial de una Universidad 

Particular de Lima, 2016”. Desarrolla una investigación donde tuvo como objetivo 

general evaluar el efecto de la aplicación del procedimiento de coevaluación sobre la 

motivación de logro en los estudiantes del curso de Diseño IV de la carrera de Arte y 

Diseño Empresarial de la Facultad de Humanidades de una universidad privada de 

Lima. En correspondencia con dicho objetivo se planteó un diseño de investigación 

cuasi experimental. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario 

sobre la motivación de logro (EAML). Se aplicó a dos secciones de 20 alumnos cada 

una, del IV ciclo de la carrera de Arte y Diseño que cursaron la asignatura Diseño IV. 

La primera sección se denominó grupo experimental y la segunda sección se denominó 

grupo control, en ambos grupos se realizó una pre prueba la cual estuvo dirigida a 

medir el nivel motivación de logro en los estudiantes. En el grupo experimental se 

planteó como modelo de evaluación la coevaluación. Antes de finalizar el ciclo 

académico, se realizó una post prueba para medir el incremento o la disminución de 

motivación de logro aplicando el rigor estadístico para poder interpretar los resultados. 

En el cuestionario de entrada el grupo experimental obtiene una media de 141.95 de 

motivación de logro y en el cuestionario final el resultado obtiene una media de 172.10 

demostrando una mejora estadísticamente significativa en los resultados de motivación 

de logro al aplicar el procedimiento de coevaluación. Se demuestra que los diversos 
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modelos de evaluación deben ser considerados dentro de la metodología didáctica 

impartida en el aula por su efecto como instrumentos de reflexión y motivación. 

 

Domínguez (2015)  La presente investigación titulada “Estrategias didácticas y 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Taurija -La Libertad- 2013”, tiene como objetivo determinar 

la relación entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico. El estudio se 

enmarca dentro del enfoque cuantitativo con alcance correlacional, por tener como 

propósito medir la relación que existe entre las dos variables de estudio, cuyo diseño 

fue el No experimental de corte Transeccional o Transversal Correlaciona! por recoger 

información en un tiempo único. La muestra estuvo constituida por 348 estudiantes de 

las cuatro instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Taurija, que 

representan la población, a quienes se les aplicó un cuestionario tipo Lickert para 

recolectar datos sobre la variable estrategias didácticas. Los datos sobre el rendimiento 

académico fueron obtenidos directamente de las actas de evaluación final 

correspondientes al año lectivo 2013. Las pruebas de hipótesis se realizaron utilizando 

el coeficiente de correlación de Pearson, cuyos resultados fueron ingresados en el 

programa estadístico SPSS. El coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue 

0,529; por lo que se concluyó que existe relación significativa entre las estrategias 

didácticas y el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de 

las instituciones educativas del distrito de Taurija, La Libertad- 2013. 

 

Noriega (2016)  La presente investigación titulada: “Estrategias de enseñanza para el 

aprendizaje del área de historia en una Institución Educativa, Huamanga. 2016”, tuvo 
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como objetivo principal, determinar en qué medida las estrategias de enseñanza 

mejoran el aprendizaje del área de historia en las estudiantes del tercero de secundaria 

de la Institución Educativa “María auxiliadora” de Huamanga, 2016. La investigación 

es cuantitativa de tipo experimental con diseño cuasi-experimental. La población y la 

muestra estuvo constituida por 60 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria, distribuidos en dos grupos: control (30) y experimental (30). La técnica de 

recolección de datos fue la prueba pedagógica y el instrumento una prueba escrita. 

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizaron diversos programas como U 

de Mann-Whitney, SPSS versión 22. El resultado demostró la efectividad de las 

estrategias de enseñanza en el desarrollo de las habilidades en la estudiantes, ya que 

en el contraste de promedios pre test, tanto el grupo control como el experimental 

lograron resultados similares; en el nivel inicio se ubica el 53,0% de estudiantes y en 

el satisfactorio 0,0%; mientras en el pos test el grupo experimental logró mejores 

resultados en comparación al grupo control; en el nivel inicio se ubica el 17,0% de las 

estudiantes y en el satisfactorio 13,0%. En conclusión, las aplicaciones de estrategias 

de enseñanza utilizadas son eficaces, ya que antes de utilizarse este programa las 

alumnas presentaban dificultades en el aprendizaje de la historia. Posterior a su 

aplicación se logró fortalecer en las estudiantes habilidades para dicha área, es así que 

se cumplió con los objetivos propuestos en esta investigación. 

 

Vivas y Fernández (2015)  Realizaron una investigación denominada “La estrategia 

del uso de tableros digitales como instrumento de apoyo pedagógico, incentiva al 

aprendizaje de los estudiantes del grado sexto en la asignatura de Lengua Castellana 

del Instituto Educativo León de Greiff de Aguazul 2015”, cuyo objetivo principal del 
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estudio consistió en despertar en los estudiantes competencias educativas que 

permitieran al educando formarse como un Ser Integral. La población objetivo se 

centra en los estudiantes de la Institución Educativa León de Greiff con una muestra 

poblacional conformada por 22 estudiantes del grado sexto, grupo a quienes se les 

aplicó la ficha de observación directa con un contenido de 13 observaciones diseñadas 

bajo los saberes de las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal. La 

aplicación de la recolección de datos estuvo dirigida a los estudiantes pertenecientes 

al grupo control y grupo experimental; conformado cada uno de ellos por 11 

estudiantes. El trabajo de campo se llevó a cabo en dos momentos temporales -antes y 

después-, a fin de lograr datos relevantes que permitieran hallazgos importantes para 

la investigación; por tanto, haciendo uso del programa estadístico SPSS se aplicó la 

prueba de Shapiro Wilk para determinar la distribución de normalidad; y la 

comprobación del experimento a través de la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney. Se concluye, que el uso de la pizarra digital impacta positivamente el proceso 

de aprendizaje, la avidez, el compromiso y la motivación para adquirir nuevos 

conocimientos por parte de los estudiantes al igual que incrementa el trabajo 

colaborativo, la interacción y posibilita la utilización de variados recursos facilitando 

la comprensión de los temas. 

 

Rodriguez y Rosario (2016) Esta investigación titulado: “El software educativo JCLIC 

y su influencia en el desarrollo de las capacidades en el área de historia, geografía y 

economía en los estudiantes del primer grado de secundaria la I. E. “Silvia Ruff” de 

Huari- 2013”  Es preocupación de los actores educativos por mejorar el desarrollo de 

las capacidades en el área de Historia, Geografía y Economía, para optimizar el 
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rendimiento escolar que despertó el interés por utilizar estrategias didácticas y recursos 

más eficientes. Considerando que la tecnología pone valiosos aportes al servicio de la 

educación, se decidió poner en práctica el software educativo JClic para potencializar 

el desarrollo de las capacidades de la referida área curricular. Ante la pregunta ¿Cómo 

influye la aplicación del software educativo JClic en el desarrollo de las capacidades 

de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la I.E. “Silvia Ruff” de Huari?, se decidió determinar la influencia de dicho software 

educativo en el desarrollo de las capacidades en el área de Historia, Geografía y 

Economía. El trabajo supuso que la aplicación del software educativo JClic influye en 

el desarrollo de capacidades en el área de Historia, Geografía y Economía en los 

estudiantes del primer grado de secundaria la I.E. “Silvia Ruff” de Huari. Se realizó 

siguiendo un diseño cuasi-experimental, con preprueba-posprueba y grupo de control. 

La población estuvo constituida por 53 estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. “Silvia Ruff” del distrito de Huari, en la Región Ancash. La 

muestra se dividió en 27 estudiantes del grupo experimental y 26 del grupo control. La 

medición de la variable dependiente se hizo mediante una prueba de Historia, 

Geografía y Economía compuesta por 20 ítems. Este instrumento se validó mediante 

juicio de expertos con una calificación promedio de 83.3% y su fiabilidad se verificó 

con el coeficiente de confiabilidad de Küder Richardson (Cf = .73). Los resultados de 

la prueba U de Mann Whitney demuestran que en el pretest los grupos se hallaban en 

igualdad de condiciones (p = .32); pero en el postest la prueba dio p = .000, indicando 

que las capacidades del área de Historia, Geografía y Economía en el grupo 

experimental mejoraron como resultado de la aplicación del programa JClic. 
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Martínez (2018)  Esta investigación lleva por título: “ Implementación y aplicación de 

la estrategia didáctica de la dramatización para mejorar el rendimiento académico en 

estudiantes de la asignatura diagnóstico e informe psicológico del VI ciclo de la 

escuela profesional de psicología Uladech Católica filial Ayacucho – 2017” esta tesis 

tiene como objetivo de la investigación es demostrar que la implementación y 

aplicación de la estrategia didáctica de la dramatización repercute en mejorar el 

rendimiento académico en estudiantes de la asignatura de Diagnóstico e Informe 

Psicológico del VI Ciclo de la Escuela Profesional de Psicología ULADECH católica 

filial Ayacucho – 2017. Es de enfoque cuantitativo, tipo cuasi experimental; con 

muestreo y selección de 63 estudiantes, no probabilístico a conveniencia del 

investigador; distribuidos en grupo Control y Experimental. En el Pre test el 

rendimiento académico de los estudiantes se encontraba en un nivel desaprobatorio 

94% y 10% en el grupo experimental, y en el control 90% (desaprobatorio) y 10% 

(regular) respectivamente. Luego de la aplicación de la estrategia didáctica de la 

dramatización; el grupo experimental incrementó su rendimiento académico a los 

niveles muy bueno y regular, con 84% y 16% respectivamente, en comparación del 

grupo control que alcanzaron el 29% (muy bueno) y 68% (regular). Para el análisis y 

discusión de los resultados, se utilizó la estadística descriptiva e inferencial; puesto 

que el estadígrafo T Student, se halla un valor p (nivel de significancia) 0.015 de < 

0.05. Por lo tanto, hay evidencia para rechazar la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la 

Hipótesis de investigación (Ha), con un grado de significancia del 5% y un nivel de 

confianza del 95%. Se concluye que la implementación y aplicación de la estrategia 

didáctica de la dramatización permite mejorar el rendimiento académico en estudiantes 
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de la asignatura diagnóstico e informe psicológico del VI ciclo de la Escuela 

Profesional de Psicología ULADECH Católica Filial Ayacucho – 2017. 

Saravia (2016) La presente investigación tiene como título: “Programa metodológico 

para promover el desarrollo y uso de estrategias de aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del VIII ciclo de la escuela profesional de Contabilidad de la Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote – filial Juliaca, del distrito de Juliaca de la provincia 

de San Roman región Puno año 2015” El presente informe como trabajo de 

investigación, tuvo como objetivo demostrar que la aplicación de un programa de 

intervención basado en metodologías activas permite mejorar las estrategias de 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del VIII ciclo de la carrera profesional de 

Contabilidad de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote de la filial Juliaca. 

Esta investigación fue cuantitativa con un diseño experimental de tipo cuasi 

experimental. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes, a los cuales se les 

aplicó una encuesta, los resultados indicaron que los estudiantes presentaban un nivel 

medio y bajo respecto a las estrategias de aprendizaje autónomo. Es así que se realizó 

un programa el cual presenta cuatro sesiones de aprendizaje con metodologías activas 

como: El aprendizaje bajo el estudio de casos, dicho programa mejoró las estrategias 

de aprendizaje autónomo en los estudiantes alcanzando un nivel de medio a alto.  

 

Rodríguez y Corral (2018)  La investigación que tiene como título: “Influencia del 

material didáctico en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de 

secundaria en anatomía”, tuvo como objetivo general determinar como el uso de 

material didáctico influye en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
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de secundaria en el curso de anatomía de la institución educativa particular “Santa 

María de Breña” 2017, cuya finalidad fue mejorar el desarrollo de las potencialidades 

de los estudiantes en el curso de anatomía El presente trabajo fue de tipo aplicada, se 

utilizó el enfoque cuantitativo, el método fue hipotético deductivo, y el diseño cuasi 

experimental, se trabajó con una muestra de 82 estudiantes los cuales se dividieron en 

38 estudiantes para el grupo control y 44 para el grupo experimental de cuarto año de 

educación secundaria. Se utilizó como instrumento de medición una prueba objetiva 

para el pre test y post test, fue validado por juicio de experto y se ha determinado su 

confiabilidad mediante el estadístico de Kr20, con un coeficiente de 0,96. Para la 

prueba de hipótesis se utilizó el estadístico U- Mann-Whitney, se concluyó que: 

existen diferencias significativas en el grupo experimental luego de haber utilizado el 

material didáctico adecuado al comparar con los resultados del pre test con el post test. 

Los resultados concluyeron que: el uso del material influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto año de educación secundaria en el curso de 

anatomía de la institución educativa particular Santa María de Breña 2017. 

 

2.2.Bases teóricas  

2.2.1. Estrategias de aprendizaje.  

2.2.1.1.Teorías del aprendizaje. 

Diversas teorías hablan sobre el comportamiento humano, dentro de ellas las teorías 

sobre el aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando se aprende, por 

ejemplo: la adquisición de habilidades intelectuales, la adquisición de información o 

conceptos, las estrategias cognoscitivas, las estrategias de aprendizaje, destrezas 

motoras o actitudes. A continuación, se menciona las teorías más relevantes.  
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a. El aprendizaje como resultado de una actividad condicionada. Se 

fundamenta en el psicofisiólogo soviético Ivan Pávlov, quien considera que 

el aprendizaje es una reacción condicionada. 

 

“El condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas 

emocionales o fisiológicas involuntarias, como el miedo, el incremento en 

la tensión muscular, la salivación o la sudoración”. (Wolfolk, 2010, pág. 

200) 

 

 

La propuesta de Pavlov, según lo señala (Wolfolk, 2010, pág. 200) está centrada en la 

modificación de la conducta a través del condicionamiento, se adiestra a un perro a 

recibir comida después de oír solo el diapasón o campana; la respuesta es la salivación 

del perro al escuchar el sonido. Al principio del experimento, se hacía sonar el 

diapasón e inmediatamente se alimentaba al perro, se repite tantas veces como sean 

necesarias, al punto que el perro asocia el sonido con el alimento. Por lo tanto, el 

estímulo condicionado es el sonido, mientras que la respuesta condicionada es la 

salivación.  

 

b. El aprendizaje según el conductismo. “El aprendizaje ocurre cuando la 

experiencia (incluyendo la práctica) genera un cambio relativamente 

permanente en los conocimientos o las conductas de un individuo” 

(Wolfolk, 2010, pág. 198)  

 

Según este aporte conductista, la conducta se enfoca en aquello que puede observarse, 

es la respuesta a un estímulo, y ayuda a describir, lo que un individuo hace frente a 
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una determinada situación, lo que le lleva más adelante a un cambio de conducta. Esto 

se especifica claramente en la relación: antecedente-conducta-consecuencia o A-C-C, 

cifrada una especial consideración en la consecuencia de que esta conducta pueda 

repetirse. (Wolfolk, 2010, pág. 201) 

 

 

c. Teoría cognoscitiva social del aprendizaje. Albert Bandura sostenía que 

las perspectivas conductuales tradicionales eran precisas, pero que estaban 

en cierto modo, incompletas, ya que ofrecían una explicación parcial del 

aprendizaje, pasando por alto algunas influencias sociales.  no contempladas 

por el conductismo.  

 

La teoría cognoscitiva social propuesta por Bandura, respecto al aprendizaje y la 

motivación centra la atención en las consecuencias como interés conductual y un 

interés cognoscitivo en el pensamiento. (Wolfolk, 2010, pág. 17)  

 

d. El aprendizaje según la teoría de Piaget. Explica el proceso de 

aprendizaje en términos de adquisición de conocimiento. Para tal efecto, 

establece una marcada diferencia entre la maduración y el aprendizaje, en 

otras palabras, entre el desarrollo de las estructuras hereditarias y el proceso 

de aprendizaje enseñanza por experiencia directa.  “Todo aquel proceso de 

adquisición de conocimiento en función de la experiencia y sin la 

participación de factores innatos o hereditarios es explicado en términos de 

aprendizaje” (Inhelder, Sinclair, & Bovet, 1975, pág. 20) 
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e. El aprendizaje como procesamiento de información. Según este aporte, 

los niños a medida que crecen, desarrollan diferentes estrategias para 

mejorar su capacidad de enfocar la atención, lo que le ayudará a procesar 

información con mayor rapidez y a retener información valiosa.  

La información se codifica en la memoria sensorial, donde la percepción y 

la atención determinan qué se conservará en la memoria de trabajo para su 

uso posterior. En la memoria de trabajo, la información nueva se vincula 

con el conocimiento de la memoria de largo plazo. La información 

procesada y relacionada exhaustivamente se vuelve parte de la memoria de 

largo plazo y podría activarse para regresar a la memoria de trabajo. Los 

recuerdos implícitos se forman sin un esfuerzo consciente (Wolfolk, 2010, 

pág. 237).  

 

 

f. El aprendizaje significativo: basado en los aportes de Ausubel. El 

aprendizaje ocurre cuando los conocimientos dados por el docente se 

integran con los saberes previos que posee el estudiante; por tanto, el factor 

más importante es lo que el alumno ya sabe. Como ya se indicó, el 

aprendizaje significativo se produce cuando las ideas expresadas de forma 

simbólica son relacionadas de manera no arbitraria, sino sustancial. 

 

Según David Ausubel (1963, 1977, 1982) la enseñanza expositiva enfatiza 

el aprendizaje verbal significativo: información verbal, ideas y relaciones 

entre ideas, tomadas en conjunto. La memorización no constituye un 

aprendizaje significativo, ya que el material que se aprende de memoria no 

se relaciona con los conocimientos existentes. Ausubel creía que los 

conceptos, los principios y las ideas se presentan y comprenden utilizando 

el razonamiento deductivo, el cual implica ir de ideas generales a casos 

específicos, de manera que el método expositivo siempre inicia con un 

organizador avanzado general. Un organizador avanzado es una 

aseveración introductoria lo suficientemente amplia como para abarcar toda 

la información que le sigue. Los organizadores sirven para tres fines: dirigen 

su atención a lo que es importante en el material que sigue; destacan las 

relaciones entre las ideas que se presentarán; y le recuerdan la información 

pertinente que usted ya sabe (Wolfolk, 2010, pág. 462). 
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g. Teorías contextuales del aprendizaje (teoría socio-cultural del 

aprendizaje de Vigotsky). Según el Autor el conocimiento es el proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio 

Vygotsky (1896-1934) Una de sus principales ideas fue que nuestras 

estructuras y procesos mentales específicos pueden rastrearse en nuestras 

interacciones con los demás y que son algo más que simples influencias en 

el desarrollo cognoscitivo, ya que estas crean nuestras estructuras 

cognoscitivas y procesos de pensamiento (Palincsar, 1998, citado por 

Wolfolk, 2010, pág. 18). 

 

 

2.2.1.2.El enfoque constructivista del aprendizaje 

Según (Wolfolk, 2010) Las perspectivas constructivistas están centradas en 

los aportes de Piaget, Vygotsky, Gestalt, Brunner, Dewey y otros, y aunque 

no existe una sola teoría constructivista, todas presentan coincidencias, las 

cuales son:  

 

1. Los aprendices son los “constructores” de su propio conocimiento; es 

fundamental cómo el individuo procesa la información para mejorar sus 

procesos mentales.  

 

El constructivismo es el “Modelo que enfatiza el papel activo del aprendiz en la 

construcción de la comprensión y en darle sentido a la información”. 

 

2. Las interacciones sociales juegan un papel importante en el proceso de 

construcción del conocimiento, mejorando las capacidades de sociales, y 

permitiendo al individuo participar en actividades significativas. 

(Wolfolk, 2010, pág. 310). 
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En sus inicios, el constructivismo surge como una corriente epistemológica, 

preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser 

humano.  

Carretero, define al constructivismo: 

Básicamente es la idea de que mantiene que el individuo -tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del  comportamiento como en los afectivos- no es un 

simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia; que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre estos dos factores. (Carretero M. , 1993, pág. 21) 

 

 

De esta conceptualización, se desprende que, el conocimiento no es un 

duplicado o copia de la realidad, sino una ideación del ser humano, la misma 

que parte del medio ambiente que lo rodea; esta construcción del 

conocimiento se puede establecer como un trabajo mecánico que están 

destinados a una determinada función y se adaptan a ella.  

 

La construcción que elaboramos todos los días, y en casi todos los contextos 

en los que se lleva a cabo nuestra actividad, ¿de qué depende? De dos 

aspectos: de la representación inicial que tengamos de la nueva información, 

y de la actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto. (Carretero 

M. , 1993, pág. 25). 

 

 

2.2.1.3.El aprendizaje significativo o teoría de la asimilación  

Las estrategias de aprendizaje se vinculan con el aprendizaje significativo y 

con el aprender a aprender. En este sentido, el especialista (Bernardo & 

Javaloyes, 2007), señala que los estudiantes que utilizan estrategias  de 

aprendizaje  adecuadas son los que logran a desarrollar aprendizajes 
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significativos y podrán desenvolverse  de manera exitosa dentro del mundo 

académico y laboral.  

 

La conceptualización actual del aprendizaje significativo conserva en lo 

esencial las dimensiones que le diera Ausubel, quien contribuyó de manera 

importante al procesamiento metodológico de las interacciones del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las diferentes escuelas psicopedagógicas, en 

diferentes momentos históricos: 

 

“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe” (Ausubel, 1983, pág. 48). La idea central se apoya en Ausubel, que 

sintetiza su concepción de la enseñanza; fundamentales en la didáctica que 

debe tener el docente, las cuales son: 

- Lo que el alumno ya sabe: su estructura cognitiva base. 

-   Hay que averiguarlo: investigar la estructura cognitiva pre-existente; 

conocer la estructura cognitiva; tener informaciones sobre la misma. 

-   Enseñar de acuerdo con eso: basar la enseñanza en lo que el alumno ya 

sabe; identificar los conceptos organizadores básicos de lo que va a ser 

enseñado y utilizar recursos y principios que faciliten el aprendizaje 

significativo (Asubel 1963, citado por Moreira, 2012, pág. 46). 

 

 

El concepto central del aprendizaje significativo, implica tener en cuenta tres 

rasgos definitorios (i) La interacción entre conocimientos nuevos y previos, 

como característica clave del proceso de aprendizaje significativo. (ii) El 

nuevo conocimiento debe relacionarse de manera no arbitraria y substantiva, 

con lo que el aprendiz sabe y debe demostrar predisposición para aprender. 
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Y, (iii) Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico están ubicados a lo 

largo de un mismo continuo. 

 

Dado que el aprendizaje significativo requiere del conocimiento previo, que 

resulta relevante para dar significado al nuevo conocimiento; cuando esto no 

ocurre se requiere un organizador previo: para Ausubel, la principal función 

de un organizador previo es la de servir de puente entre lo que el estudiante 

ya sabe y lo que debería saber para adquirir significativamente el nuevo 

conocimiento. 

“¿Cómo se puede hacer la evaluación del aprendizaje significativo? La mejor 

manera de evitar la simulación del aprendizaje significativo es formular 

cuestiones y problemas de una manera nueva y no familiar que requiera 

máxima transformación del conocimiento adquirido” (Ausubel, 1063, citado 

por Moreira, 2012). 

Para organizar la enseñanza que permita al estudiantado desarrollar un 

aprendizaje significativo, Ausubel propone cuatro principios programáticos: 

- Diferenciación progresiva: cuando las ideas más generales, más inclusivas 

se presentan al principio de la enseñanza 

- Reconciliación integradora: la enseñanza debe explorar relaciones entre 

los conocimientos reconciliando las inconsistencias reales o aparentes, 

integrando las ideas similares. 

- Organización secuencial: implica respetar, y aprovechar, las secuencias 

naturales existentes en la materia de enseñanza, el alumno puede organizar 

sus conocimientos jerárquicamente, si los tópicos o temas son fáciles de 

replicar. 

- Consolidación: es el dominio de los conocimientos propios, antes de la 

introducción de nuevos conocimientos para evitar caer en el conductismo 

y el aprendizaje significativo es progresivo (Moreira, 2012, págs. 49-50). 
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La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora están 

representadas esquemáticamente en la Figura 3. Las líneas más fuertes 

sugieren la dirección que se recomienda para la diferenciación progresiva 

de conceptos. Las líneas más claras sugieren la reconciliación integradora: 

para alcanzarla de manera más eficaz, se debe “descender” de los conceptos 

generales hacia los particulares y “subir” otra vez hasta los generales 

(Moreira, 2006). 

 

2.2.1.4.Modelo del procesamiento de la información. 

Las estrategias de aprendizaje son un constructo que incluye elementos 

cognitivos, meta-cognitivos, motivacionales y conductuales (Gargallo, Suárez 

, & Pérez, 2009). Si se parte de la hipótesis que los procesos cognitivos de 

procesamiento de la información de adquisición, codificación o 

almacenamiento y recuperación, se pueden definir las estrategias de 

procesamiento de la información como secuencias integradas de 

procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información 

(Román & Gallego, 1994). 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden circunscribirse en medio teoría del 

procesamiento de la información, como procedimientos o actividades mentales 

que van a facilitar dichos procesos de adquisición, codificación y recuperación 

(Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras, & Vicente, 2006) 
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Por tanto, el modelo teórico que se ha asumido y que fundamenta la utilización 

de las estrategias de aprendizaje es el de procesamiento de la información, el 

cual permite investigar cómo se procesan e interpretan los datos en el cerebro, 

y como consecuencia “…se puede saber cómo los individuos utilizan sus 

sentidos al pensar, percibir, interpretar, aprender y recordar” (Hensson, 2000, 

págs. 248-249). Y, para explicar cómo se da el aprendizaje significativo “utiliza 

los constructos de memoria sensorial (MS), memoria a corto plazo (MCP) y 

Memoria a largo plazo (MLP) planteados por Atkinson y Shiffrin en 1968; y, 

en los procesos de interpretación y control” (Quesada, 2003, págs. 11-12). 

El modelo multialmacén propuesto por Atkinson y Shiffrin en 1968, tiene 

como idea principal, que la memoria está formada por varias estructuras que se 

representan de forma gráfica como distintos almacenes con diferente 

información en cada uno de ellos, y por una serie de procesos cuya función es 

dirigir el flujo de la información. 

 

En el almacén sensorial (AS o MS), la información entra primeramente a los 

registros o almacenes sensoriales, de los cuales hay varios tipos según el 

estímulo recibido: almacén visual o memoria icónica, almacén auditivo o 

memoria ecoica, etc. Se caracteriza por: capacidad ilimitada, escasa 

persistencia temporal, Formato: registro precategorial, y tiene la función de 

almacenar rápidamente toda la información posible en bruto para que esté 

disponible para su procesamiento posterior. Lo que no queda en el almacén 

sensorial, se pierde irremediablemente. 
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En el almacén a corto plazo (ACP o MCP), una fracción de la información 

pasa del almacén sensorial a este almacén, donde se evalúa si la información 

es pertinente y si vale la pena enviarla al almacén más permanente (MLP). Está 

caracteriza por:  su capacidad limitada: solo puede guardar hasta siete unidades 

de información, tiene una duración limitada: Peterson ha establecido unos 18 

segundos el tiempo que dura la información en la memoria a corto plazo, y 

otros hablaron de dos a cuatro sg., pero siempre es un tiempo mayor al del 

almacén sensorial;  utiliza un formato codificado: la información se estructura 

o formatea mediante procesos diversos de codificación que pueden ser 

verbales, visuales, semánticos, es decir, implica el proceso de categorización; 

y como funciones tiene: la retención y el procesamiento de la información. 

 

El almacén a largo plazo (ALP o MLP), es una gran base de datos permanente 

donde estaría almacenada toda la información sobre el mundo y nosotros 

mismos. Toda esta información ingresó al ALP a través de la memoria a corto 

plazo. Tiene como características: 1) su capacidad (cuasi) ilimitada (a los 

efectos prácticos, la capacidad es ilimitada o, al menos, enorme); 2) Persistencia 

temporal indefinida (la información se guarda indefinidamente); 3) su formato: 

aunque la MLP almacena las propiedades semánticas de los estímulos, preserva 

también otro tipo de información (visual, musical, motora, etc.); y, 4) su 

función: es básicamente retentiva y práctica, puesto que guarda información 

que nos es útil siempre. 
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Los conocimientos, recuerdos, experiencias, saberes y demás eventos se 

almacenan en la estructura cognoscitiva, en la cual se integra la información 

que se recibe día a día, sin embargo, no toda ella es almacenada en la MLP, ya 

que requiere estar relacionada con eventos interesantes y significativos 

(interés, motivación y estrategias didácticas). En esta líneas, cuando se aprende 

algo novedoso, interesante, atractivo o distinto, se modifica la estructura 

cognitiva (cambian los esquemas) en función de la información que recibe (que 

se interiorice), se construyen y reconstruyen los conocimientos a partir de la 

nueva información, aunque no todo queda almacenado en la memoria de largo 

plazo, ni necesariamente se adquiere un aprendizaje significativo (Díaz-

Barriga, F.; Hernández, G., 2005). 

 

2.2.1.5.Estrategias en la enseñanza y el aprendizaje. 

Las estrategias se clasifican en: estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje; las estrategias de enseñanza son “procedimientos y arreglos que 

los agentes de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica para promover 

la mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los alumnos” 

(Díaz-Barriga & Hernández, 2010, pág. 29); mientras que, como estrategias de 

aprendizaje designa a los: “procedimientos que el alumno utiliza de forma 

deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje 

significativo de la información” (Díaz-Barriga & Hernández, 2010, pág. 12).   

El uso de estrategias de enseñanza lleva a considerar al agente de enseñanza, 

especialmente en el caso del docente, como un ente reflexivo, estratégico que 
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puede ser capaz de proponer lo que algunos autores han denominado con 

acierto una enseñanza estratégica (Jones, 1995). 

 

El método didáctico es "un conjunto de acciones estructuradas, en mayor o 

menor grado, conforme a procedimientos, formas verbales y modos docentes 

para la enseñanza aprendizaje de una disciplina, apropiadas a ciertos logros, en 

espacio y tiempo determinados, con los recursos pertinentes" (Martín-Molero, 

1993, pág. 57). 

El término estrategia didáctica se refiere a un sistema de planificación aplicable 

a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta, que realiza el 

docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica, es un modelo 

didáctico donde se pone en juego la multidimensionalidad de la práctica 

cotidiana. La estrategia debe estar fundamentada en un método, pero a 

diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma en base a las 

metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso 

de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. 

 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente. 
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Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. “Las estrategias docentes incluyen aquellas 

actividades que realiza el catedrático, solo o en conjunción con el alumno, que 

tienen como finalidad tener un impacto en el aprendizaje de este último” (Díaz-

Barriga & Hernández, 2010, pág. 430). Para ello, es necesario tener presentes 

cinco aspectos esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada 

para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un 

episodio o una secuencia instruccional, a saber (Díaz-Barriga & Hernández, 

2010): 

 

2.2.1.6.El aprendizaje. 

Es un término amplio y complejo. Involucra muchas variables que se combinan 

de diversos modos, y está sujeto a la influencia de factores internos y externos, 

individuales y sociales. Se refiere, de forma general, a la adquisición de una 

conducta, al dominio de un procedimiento. 

El aprendizaje es el “proceso mediante el cual la experiencia genera un cambio 

permanente en el conocimiento o la conducta” (Wolfolk, 2010, pág. 198). 

2.2.1.7.Las estrategias didácticas  

Por su naturaleza se dividen en (Santiváñez, 2007): 

a. Estrategias didácticas estáticas. 

Son aquellas cuyo impacto en la actividad del estudiante genera pasividad y 

receptividad. 

b. Estrategias didácticas dinámicas. 
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Aquellas cuyo impacto en el estudiante genera actividad y autonomía, 

dentro de estas estrategias están consideradas, también las impulsadas por 

el grupo y las generadoras de autonomía propiamente. 

 

2.2.1.8.Las estrategias de aprendizaje. 

Existe permanentemente una confusión en el uso de los términos estrategias, 

tácticas y procedimientos. En educación, las tácticas se diferencian de las 

estrategias en que son los procedimientos específicos que se utilizan en una 

secuencia de aprendizaje (Genovard, 1990), una habilidad más específica 

puesta al servicio de una estrategia más general. En cuanto a los 

procedimientos, se sugiere que se preserve el sentido etimológico de 

procedimiento para referirse únicamente al "desarrollo efectivo de la actividad” 

(Martín-Molero, 1993, pág. 48) 

 

Beltrán considera que las estrategias son “las actividades u operaciones 

mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, 

cualquiera que sea el ámbito o contenido del aprendizaje” (Beltrán & Bueno, 

Psicología de la Educación., 1997a, pág. 311) (Beltrán, 2003); si el estudiante 

selecciona, organiza y elabora los conocimientos el aprendizaje se vuelve 

significativo.  

 

…procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

alumno elige y recupera de manera coordinada, los conocimientos que necesita 

para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción  (Monereo, 

2000, pág. 27). 
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Esto tiene que ver con la adaptación, demandas y las metas, así, un estudiante 

hace uso de una estrategia de aprendizaje cuando puede ajustar lo que piensa y 

hace, en concordancia la demanda de una actividad en función de los objetivos 

educativos que plantea el docente. 

 

Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, 

acciones y actividades que los estudiantes pueden desplegar intencionalmente 

para apoyar y mejorar su aprendizaje; es decir, están conformadas por aquellos 

conocimientos y procedimientos que los estudiantes van dominando a lo largo 

de su actividad e historia escolar, que les permiten enfrentar su aprendizaje de 

manera eficaz (Castellanos, 2001). 

 

Díaz-Barriga y Hernández, definen a las estrategias de aprendizaje como 

“procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas”  (Díaz-Barriga & Hernández, 2002a, pág. 234). 

 

Según Quesada, se trata de “un proceso intencional y consciente de toma 

decisiones para adecuarse a los requerimientos de la actividades de aprendizaje, 

los cuales hacen referencia a una secuencia de pasos que se activan para lograr 

un fin determinado” (Quesada, 2003, pág. 75).  

 

Desde otra perspectiva las estrategias de aprendizaje son un método para 

emprender una tarea o alcanzar un objetivo (Ontoria, Gómez, & Molina, 2003). 
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Por otro lado, se considera que las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos organizados y reflexivos que utiliza un aprendiz al interactuar 

con un texto o realizar una actividad de aprendizaje, con la finalidad de 

comprender el tema, darse cuenta cómo aprende y,  cómo aplicarlo de manera 

funcional a una nueva situación (Montes de Oca, 2004). 

 

Asimismo, se indica que “las estrategias de aprendizaje pueden entenderse 

como el conjunto organizado, consciente e intencional lo que hace el aprendiz 

para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado” 

(Gargallo, Suárez , & Pérez, 2009, pág. 2). 

 

En consecuencia, las estrategias de aprendizaje pueden ser caracterizadas como 

procedimentales –en el sentido de que pueden definirse como procedimientos-

; intencionales -puesto que tienen un carácter deliberado-; requieren esfuerzo; 

son voluntarias; esenciales -necesarias en los comportamientos de personas 

expertas en un área-; y facilitadoras -porque en general se ha encontrado que 

mejoran el desempeño académico- (Rinaudo & Donolo, 2000). 

 

Como resultado de la revisión de la bibliografía sobre la materia de estudio se 

pone de manifiesto una diversidad de definiciones y las cuales se pueden 

extraer algunos aspectos que caracterizar a las estrategias de aprendizaje. 
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Se le considera un proceso o procesos. Existen autores que las consideran 

como un proceso o procesos, tales como: “al utilizar una estrategia se realizan 

diversos procesos” (Nisbet & Shucksmith, 1998, pág. 51). 

 

Se les considera un conjunto de actividades mentales. Las estrategias de 

aprendizaje pueden encuadrarse dentro del procesamiento de la información 

(adquisición, codificación y recuperación), como procedimientos o actividades 

mentales que van a facilitar dichos procesos de adquisición, codificación y 

recuperación, idea en la que se apoya el presente estudio (Gázquez, Pérez, Ruiz, 

Miras, & Vicente, 2006). En esta misma línea, se considera que las estrategias 

son “las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a 

cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido 

del aprendizaje” (Beltrán & Bueno, Psicología de la Educación., 1997a, pág. 

311).  

 

Se les relaciona estrechamente con la metacognición. Las estrategias de 

aprendizaje están estrechamente ligadas con el proceso metacognitivo. Así, los 

autores señalan que son operaciones mentales (Justicia F. , 1997) 

procedimientos o habilidades de orden superior que integran y coordinan otros 

elementos de orden inferior ( (Pozo, 1993); (Gargallo, Procedimientos. 

Estrategias de aprendizaje. Su naturaleza, enseñanza y evaluación, 2000); su 

aplicación requiere un determinado grado de control sobre la actividad 

cognitiva del  estudiante (Monereo, 1993), implica un dominio de las acciones 

y procedimientos elegidos, exigiendo deliberación, planificación y evaluación 
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de su elección y ejecución (Pozo, 1993); (Monereo, 1993); (Bernad, 1999) “el 

estudiante adquirirá estrategias metacognitivas cuando planifique, controle, 

revise y realice un proceso de reflexión de su aprendizaje (Nisbet & 

Shucksmith, 1998, pág. 54); (Hensson, 2000, págs. 256-258); “por medio del 

cual […] se automonitorea, evalúa y cambia su ejecución” (Quesada, 2003, 

pág. 16). 

 

Contextualizada - determinada por el contexto. Los autores señalan que: la 

elección de las acciones que se pretenden poner en práctica depende de los 

recursos y capacidades disponibles por parte del estudiante (Nisbet & 

Shucksmith, 1998); de las características de la situación concreta de 

aprendizaje (Marín M. y., 1996) determinan las posibilidades de éxito después 

de su uso (De la Torre, 2000) 

 

Procesos de toma de decisiones intencionales. En este sentido, se señala que: 

son procesos de toma de decisiones sobre los pasos adecuados para plantearse 

una tarea (Mayor, 1993); (Monereo, 1994); tienen carácter propositivo, 

intencional ( (Beltrán, Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje, 1993); y 

deliberativo (Justicia F. , 1997).  

 

Persiguen metas, una finalidad. Según los autores están dirigidas a la 

consecución de una meta concreta de aprendizaje (Justicia, 1996), promueven 

en el estudiante la realización de un aprendizaje significativo, autónomo e 

independiente (Beltrán, 1993); (Justicia F. , 1997) “se utiliza para aprender 
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cosas” (Gargallo, 2000, pág. 135); “ayudan a mejorar el proceso de aprender, 

también promueven el desarrollo de procesos de pensamiento” (Quesada, 2003, 

págs. 16-17). 

 

Tienen una función adaptativa. Los autores indican que las estrategias de 

aprendizaje están: “orientadas a adaptarse a los requerimientos del aprendizaje, 

así tenemos: para adecuarse a los requerimientos de la actividad de 

aprendizaje” (Quesada, 2003, pág. 75) 

 

Como energizadores, motivadores del aprendizaje. Hay otros autores que la 

señalan como dinamizadores, como motivadores de un acto de aprendizaje, así: 

“método para emprender una tarea o para alcanzar un objetivo” (Ontoria, 

Gómez, & Molina, 2003, pág. 48)   

 

Como método o metodología: Otros autores, la consideran relacionados como 

método o metodología, así: es “un método para emprender una tarea o para 

alcanzar un objetivo” (Ontoria, Gómez, & Molina, 2003, pág. 48); “hacen 

referencia a una secuencia de pasos que se activan para logar un fin 

determinado” (Quesada, 2003, pág. 48). 

 

Componentes de las estrategias: Si bien es cierto que en determinados 

momentos el énfasis a la hora de conceptualizarlas se puso en los aspectos 

cognitivos y metacognitivos, también lo es que “el concepto ha ido 

enriqueciendo su contenido hasta hacerse más integrador, incluyendo 
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elementos afectivo-motivacionales y de apoyo” (Gargallo, Suárez , & Pérez, 

2009, pág. 2). 

 

En la revisión de la literatura sobre el tema se puede observar que los autores 

están de acuerdo en considerar que las estrategias cognitivas, metacognitivas y 

de apoyo al aprendizaje, también denominadas estrategias de procesamiento 

de aprendizaje, ”son conductas que desarrolla el sujeto que aprende para operar 

sobre el modo en que la información es procesada, codificada y recuperada 

para el logro de su posterior aplicabilidad y transferencia” (Barca, Peralbo, 

Marcos, Malmierca, & Porto, 2009, págs. 43-44). Por las clasificaciones de las 

estrategias que se verán más adelante, se puede considerar que los elementos o 

componentes de las estrategias son tres, debido a la naturaleza de las estrategias 

de aprendizaje, así pueden ser componentes cognitivos, metacognitivos y 

afectivo-motivacionales (de apoyo). 

 

2.2.2. Ciencias Sociales. 

El área de ciencias sociales, (Ministerio de Educación, 2017) tiene como 

finalidad la construcción de la identidad social y cultural de los adolescentes y 

jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y 

contextualización de los procesos humanos en el tiempo histórico y en el 

espacio geográfico, así como su respectiva representación.  

 

La construcción de la identidad social y cultural se relaciona con los 

aprendizajes para construir una concepción del tiempo y espacio a través del 
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análisis y reflexión de su realidad, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y 

autocrítica, en aras de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo económico.  

 

El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos 

históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y enriquece 

la percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias temporales y 

espaciales. Las referencias temporales y espaciales permiten saber de dónde 

viene y en dónde se sitúan para la mejor comprensión de los hechos, procesos 

históricos, políticos, geográficos básicos y económicos complejos. (Ministerio 

de Educación, 2017, pág. 63)  

 

En la actualidad, el enseñar las Ciencias Sociales, se debe orientar a conseguir 

en el estudiantado mayores capacidades de tipo procedimental como: 

– Desarrollar capacidades que enseñen al alumno a realizar investigaciones 

con los instrumentos de la ciencia histórica. 

– Aprender a utilizar técnicas instrumentales de la geografía como mapas, 

gráficos, base de datos a partir de documentos o registros de observación 

directa, etc. 

– Familiarizarse con el uso de estudios sociológicos confeccionando 

encuestas, sondeos, etc. (Prego, 2007, pág. 94) 

 

 

Enseñar las bases metodológicas de una disciplina no significa pretender que 

los estudiantes se conviertan en expertos, sino que aprendan a utilizar 

determinadas formas de pensamiento histórico y geográfico para hacer 

comprensible su mundo. 

 

Asimismo, la geografía, la historia y las ciencias sociales en general, son 

disciplinas que deben aspirar a fomentar un pensamiento crítico (Carretero M. 

y., 2004) y a un trabajo con procedimientos que ayude a los alumnos a 

familiarizarse con la formulación de hipótesis (Prats, 2010). Enseñar a 
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historiar, por ejemplo, consiste en enseñar a elaborar hipótesis, buscar pruebas, 

comprobar la diversidad de las pruebas o fuentes y una vez reunidas y 

clasificadas las fuentes es preciso someterlas al análisis crítico. 

 

2.2.2.1.Competencias por ciclo 

Las Competencia, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales de 

Educación Básica del VI ciclo de EBR en área Ciencias Sociales son las 

siguientes: 

 
Construye interpretaciones históricas. 

 
El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos 

que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de 

distintas fuentes; la comprensión de los cambios temporales 37 y la explicación 

de las múltiples causas y consecuencias de estos. 

 

Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los 

procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está 

construyendo su futuro (Ministerio de Educación, 2017) 

 

2.2.2.2.Dimensiones de la Competencia Construye interpretaciones históricas 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 

a. Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de 

fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. 

Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera crítica, que estas 

reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. 
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También implica recurrir a múltiples fuentes. (Ministerio de Educación, 

2017) 

 

b. Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo 

de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal 

son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el 

tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar 

los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios 

y permanencias que se dan en ellos. (Ministerio de Educación, 2017) 

c. Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las 

causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus 

protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También 

es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus 

implicancias en el presente, así como reconocer que este va construyendo 

nuestro futuro. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 109) 

 

2.2.2.3.Desempeños de Construye interpretaciones históricas 

Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o proceso 

histórico, desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo 

clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en los 

Andes centrales.  

 

Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene información de estas 

respecto de hechos o procesos históricos, desde el origen de la humanidad hasta 
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las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los 

Estados regionales en los Andes centrales.  

 

Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos 

desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y 

desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en los Andes 

centrales. Con este fin, estable-ce la distancia temporal y la simultaneidad que 

hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y priodificaciones.  

Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros 

poblado-res hasta los Estados regionales en los Andes centra-les sobre la base 

de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, políticos y económicos.  

Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos 

comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales y utiliza conceptos sociales, políticos y económicos al 

elaborar sus explicaciones históricas. 

 

2.2.2.4.Fundamentación del área de ciencias sociales 

Enseñar esta área debe permitir en los estudiantes:  promover la formación y 

consolidación de la identidad personal y social; ejercer su ciudadanía en 

armonía con su entorno; “contribuir a formar una sociedad  democrática, 

solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, ética y 
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lingüística”; debe fomentar “la integración latinoamericana en un mundo 

globalizado”; garantizar la “enseñanza de la Constitución Política y de los 

derechos humanos, (Ministerio de Educación, 2016) 

 

El área de Historia, Geografía y Economía, debe desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos, es decir que busque información relevante, su 

imparcialidad al momento de evaluar, y que haga un planteamiento razonado 

de sus propuestas y puede retractarse y reconsiderar sus apreciaciones iniciales.  

El pensador crítico comprende las causas, los puntos de vista y la valoración 

de las acciones; entendiendo los acontecimientos, las relaciones, las 

propuestas, las alternativas para la emisión de su juicio y su pronunciamiento 

acerca de una situación. En otras palabras, como nos dice Aburto (2008), el 

estudiante será autosuficiente y responsable para enfrentar el mundo 

cambiante. 

 

2.2.2.5.Aprendizajes fundamentales en Ciencias Sociales. 

Esto revela que las Ciencias Sociales en la escuela tienen un camino por 

recorrer ya que la pretensión no sólo se limita al aprendizaje de conocimientos 

sino a fomentar en los estudiantes la construcción de una nueva sociedad a 

partir de una forma crítica de asumir la ciudadanía, enmarcada en la diversidad 

(Martínez & Quiroz, 2011, pág. 21)  

 

 

Se recomienda que el Proyecto Educativo Regional considere campos 

temáticos propios de las distintas localidades y regiones vinculados a: 

- Culturas y conocimientos locales y originarios. 
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- Procesos históricos propios-regionales y de los pueblos originarios, que 

permitan elaborar narraciones históricas regionales y comprender mejor las 

dinámicas sociales existentes. 

- Elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los 

espacios geográficos regionales y locales. 

- Dinámicas económicas regionales, así como temas de crecimiento y 

desarrollo eco-nómico local y regional, vinculado al nacional. 

 

Paralelamente se recomienda identificar asuntos públicos locales y regionales 

para la deliberación en las escuelas y que podrían incentivar la participación en 

la gestión de proyectos que enfrenten demandas, necesidades, aspiraciones o 

problemas. 

 

2.2.3. La infografía  

La infografía es una representación visual e informativa de textos escritos 

que de una manera sintética esbozan o resumen un texto. Es una 

combinación de la figura y la grafía. Este tipo de texto, se remonta hacia 

años atrás, cuando el ser humano comenzó a usar las señales a manera de 

representación, esta incipiente manera de relacionarse con otras personas.  

 

De este modo, aquella figura se vio reforzada con bocetos, escenas 

conectadas entre sí, para que así pudiera ser interpretada por los sabios que 

tenían conocimiento de los símbolos del lenguaje. Un ejemplo claro e 

histórico de antecedente infográfico, es el código Hammurabi, que presenta 
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figuras con relieve, esculpidas con ilustraciones del rey espléndido que 

audición al ídolo Shamash y un manual que explica el representado de la 

figura que transmite moralidad y libertad. Los antiguos informes que se 

hallan en las fachadas de las catedrales de Egipto y de otros lugares o 

culturas cercanas están construidos por este binomio de figura y libro que 

está constituido por una escala de jeroglíficos con equivalido literario. La 

infografía es una herramienta didáctica e intenta ambientarse en el interior 

de la exposición cognitiva del aprendizaje.  

 

Así nace la infografía sin ser producto de la era de la informática, sino un resultado del 

deseo de comunicarse con los demás seres humanos.  

 

La infografía es una forma de expresión informativa que contiene imágenes y textos 

relacionados de manera didáctica, con la finalidad de informar de forma más sencilla 

un hecho específico y hacerlo más comprensible. Esto hace de la infografía un 

elemento ideal para explicar temas que pueden resultar difíciles de entender 

(Rodriguez, Canchaya, & Panta, 2013, pág. 13) 

 
 

Según Reinhardt, 2007 considera la inforgafia como antecedente desde que el hombre  

por primera vez hace uso de las letras y los graficos dando uso a los signos escritos, en 

su ciencia y habilidad. 

 

Un plano de arcilla de la ciudad de Nippur del siglo XXXV a.C. señala que la 

infografía provenía antes de la era de la informática; o los diagramas antiguos que 

tenían forma de árbol y relacionaban, genealogías o jerarquías de las virtudes y los 

vicios. (Reinhardt, 2007, pág. 31)  

 

La sociedad del siglo XXI es sin discusión una de las que mayor influencia recibe de 

las imágenes. Sin embargo, ellas, de forma natural, son parte de la cotidianidad de los 
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seres humanos desde que surgieron los primeros habitantes de la tierra y empezaron a 

utilizarlas como forma de comunicación. (Marín O. B., 2010) 

Las infografías hacen fácil lo difícil; comunican de manera atractiva y convincente 

información relevante, mejorando la comunicación de las ideas. Por otro lado, también 

son una excelente herramienta para la educación, como un medio didáctico y 

facilitador de la comprensión de contenidos curriculares.  

La aplicación de la infografía se convierte en un recurso valioso en las aulas, ya que 

resume mediante simbología icónica y gráfica los contenidos, y los estudiantes pueden 

producirlas favoreciendo el proceso de integración de conceptos.  Estas pueden ser 

estáticas o animadas, impresas o digitales junto a elementos multimedia. La premisa 

de las infografías es simple: información mediante mensajes sencillos,  claros,  lo  que  

se concreta  en  el  hecho  de  ser sintéticas,  atractivas  y visuales, que permitan 

comunicar de manera atractiva lo que se quiere transmitir.  Vale reflexionar que 

algunas veces un buen ícono es tan efectivo para transmitir una idea como lo es un 

texto, además ocupa un espacio mucho menor en la página. Es también  una  buena  

oportunidad  para  comunicar  ideas  de  una  forma  visual  y creativa. (Collazo, 2019) 

Según Gutiérrez 2016 dice la infografía es una forma de comunicar utilizando lenguaje 

y texto, estos dos elementos que se complementan propuestos con el propósito de hacer 

más comprensible la información, que si separan no puede tener mucho sentido. 

 

Según Reinhardt el diseño de infografías para el aprendizaje, desde esta perspectiva, 

propone centrarnos en la importancia del proceso de aprendizaje, cuyo rol principal no 

es la transmisión de la información, sino la formación de estructuras de aprendizaje 

(Reinhardt, 2007, pág. 187)  

 

En la siguiente cita también se menciona que una infografía es una combinación de 

elementos visuales que un despliegue gráfico de la información. Se utiliza 
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fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una   presentación   

gráfica   que   puede   sintetizar   o esclarecer o hacer más atractiva su lectura. (Clarín 

G, 1997), citado por (Huertas, 2016) 

Según Uribe F y Jacinto C. La forma de transmisión de la infografía debe ser amena, 

sintética y visual, estimulando el interés del lector, que de un golpe de vista puede 

seleccionar en ellas lo que le interesa, lo que ya conoce y lo que no. 

 

Son más sintéticas que los vídeos, más narrativas que un esquema, más atractivas que 

las tablas de datos, más exploratorias que las presentaciones tradicionales y, a 

diferencia de los textos escritos, permiten visualizar la información que presentan 

(Uribe & Carlos, 2015, pág. 17) 

 

Según Martínez (2008, p.4) el término Infografía se deriva del acrónimo de 

información + grafía. Cuyo objetivo es informar de manera diferente, por medio de 

dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones, es un medio de 

comunicación que llega al receptor de forma visual (Roney, Menjívar, & Liliana, 2014, 

pág. 76)  

 

2.2.4. Importancia de la infografía 

La infografía es importante como una herramienta de asidero en el litigio de ciencia 

en la instrucción como gráfica del pensamiento actual, por la diversidad formativa de 

la asociación latinoamericana y la civilización contemporánea. A esta trascendencia se 

le añade la creciente estrechez que se está dando en estos últimos años a todo lo que 

concierne al verbo visual y su fuerte incidencia en la inducción humana en el estilo de 

meditar, aprisionar el ambiente. 

Si se realiza una buena selección y un tratamiento adecuado de la información gráfica, 

se conseguirá mejorar el diseño de la publicación y un mensaje mucho más atractivo. 

Se capta mejor la atención del lector. La información gráfica sintetiza el contenido de 

una información periodística, ofrece al lector elementos evidentes de la autenticidad y 

tiene un gran poder de convicción. La Infografía es un gancho más para motivar a leer 

un texto, promoviendo de esta manera la lectura. El lector es captado por los dibujos, 
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los gráficos o los mapas, y si necesita mayor cantidad de datos lee lo escrito (Santilan, 

2016) 

2.2.5. Características de la infografía 

Según Valero 2001 y Ferreres citado por Gutiérrez menciona que la infografía reúne 

las siguientes características.  

Utilidad: La información propuesta en la infografía es útil en la medida que los 

lectores sientan necesidad de obtener conocimiento. La característica de utilidad o 

funcionalidad debe ocupar un papel destacado en este recurso, sobre todo a favor del 

lector, sea resumiendo o sintetizando lo más esencial, jerarquizando información, 

ampliando o sustituyendo al texto de la información. Esto ejercita y acrecienta las 

capacidades y habilidades cognitivos presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes (Gutierrez A. J., 2016) 

Visualidad: Es la combinación de elementos: imágenes y textos, para la mejor 

comprensión y visibilidad de algún lector. El lector, ante una infografía, selecciona, 

según su experiencia, las imágenes o los elementos que le son familiares y le atraen, 

es así como en el lector, en este caso el estudiante, produce un aprendizaje significativo 

(Gutierrez A. J., 2016) 

Las características más importantes de la infografía según Santillan (2016) 

Tiene que dar significado a una información 

La infografía debe destacar lo más importante de los acontecimientos, aportando la 

actualidad suficiente y proporcionar una sensación visual agradable. 

Debe servir de elemento coadyuvante a la comprensión, por parte del lector, del suceso 

acontecido, mediante explicaciones y detalles con la finalidad de ampliar y precisar 

sus conocimientos. 
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Tiene que realizar funciones de síntesis o complemento de la información escrita, para 

la cual un dibujo o un gráfico permiten resumir lo más esencial. 

Es una forma de atraer la atención del lector, si la estética es adecuada, la iconografía 

reconocible, la tipografía familiar, para una fácil comprensión y con un tamaño 

apropiado (Santilan, 2016) 

 

2.2.6. Estructura de la infografía  

 La infografía es aplicable a diversas áreas como la ciencia, la cultura, la educación, el 

entretenimiento, las estadísticas. Se considera la infografía como resultado derivado 

de un proceso de diseño de la información, deberíamos explayarnos en los principios 

básicos de la teoría cognitiva, de los modelos mentales del aprendizaje y su relación 

con la infografía; podríamos decir que la infografía didáctica es un conjunto de 

estructuras enunciativas de característica textual e iconográfica que expresan un 

contenido referente a un acontecimiento particular transformándolo en un saber 

general o público.  

 

Según Reinhardt 2007 “La infografía es un conjunto de estructuras enunciativas 

de característica textual e iconográfica que expresan un contenido referente a 

un acontecimiento particular transformándolo en saber público” 

 

2.2.7. Tipos de infografía 

Según la Revista Latina de Comunicación Social (Letuaria, 1998)se destaca como 

partes de la infografía a los siguientes anunciados: La infografía puede manifestarse 

en categorías de gráficos, mapas, tablas y diagramas. 
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 Los gráficos son los que encontramos en mayor cantidad, ya que representan 

información numérica y estadística. Estos gráficos se subdividen en gráficos 

de barra, de torta y de fiebre. (Letuaria, 1998) 

 

 El gráfico de barras su finalidad es establecer una comparación entre las 

informaciones. Las barras son del mismo ancho, pero el alto depende de la 

cantidad que vaya a representarse. (Letuaria, 1998) 

 

 

 El gráfico de torta (tarta, pastel o queso) señala la división de partes dentro 

de un todo, especialmente marcando los porcentajes. Está representado por un 

círculo (torta). Estas partes no deben ser muy cargadas de información, pues el 

gráfico se vuelve confuso y la información se ve desordenada. Se utiliza un 

gráfico de torta para indicar el porcentaje determinado, ejemplo: el porcentaje 

de  lectores de los distintos periódicos  en un período o lugar específico 

(Letuaria, 1998) 

 

 

 El gráfico de fiebre o línea muestra los cambios o evolución en números, y a 

través del tiempo. Estos gráficos funcionan si: "1) la línea que traza el cambio 

de cantidades representa un período de tiempo y 2) si cada cantidad establecida 

dentro de la línea representa incrementos por igual del tiempo indicado". No 

cumplen esa función cuando se intenta comparar dos líneas de tiempo, lo cual 

es engañoso y confunde al lector. 

 



51 
 

 El mapa es necesario para mostrar la ubicación de un acontecimiento. El lector 

se muestra interesado en conocer dónde ha ocurrido un determinado hecho. 

Ejemplo: Cuando se realiza un mapa de una zona de una ciudad, a veces es 

sólo necesario ubicar las calles más importantes con los referentes más 

importantes ya que dibujar cada calle puede ser complicado. Es suficiente 

indicar los puntos cardinales para darle utilidad a esa información. (Letuaria, 

1998) 

 

 

 La tabla es un cuadro práctico en el que se representan datos descriptivos. 

Puede ser una simple lista de datos colocados en columnas, una al lado de la 

otra. Ejemplo de ello podemos ver en tablas que presentan horarios, distancias, 

encuestas, etc. (Letuaria, 1998) 

 

 El diagrama es un gráfico que puede precisar de mayores habilidades 

artísticas. "Cuando el propósito del cuadro es mostrar cómo se ve o funciona 

algo, un diagrama es más apropiado que los números o la prosa" (8). Los 

objetos o sucesos pueden mostrarse con leyendas o pueden ser graficados de 

diversos ángulos, su interior, o cómo un objeto ha evolucionado. De esta 

manera, podemos graficar un accidente, el interior de un edificio o cómo un 

objeto ha evolucionado, el funcionamiento de una cámara de televisión debajo 

del agua o la caída de un niño en un pozo. (Letuaria, 1998) 

 

 

2.2.8. Partes de un infográfico  
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Para que un cuadro gráfico sea considerado completo debe poseer un titular, un texto 

explicativo corto, un cuerpo de información, una fuente y un crédito de autor. 

 

 El titular debe ser directo, preferentemente sintético a la vez que expreso el contenido 

del cuadro. Si se cree conveniente y está determinado en el manual de diseño, el titular 

puede venir acompañado de una bajada o subtítulo, siempre opcional. (Letuaria, 1998) 

 

El texto debe ser sucinto y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la 

comprensión del cuadro. Lo que el cuerpo del cuadro no explica debe ser explicado 

por dicho texto. (Letuaria, 1998) 

 

El cuerpo viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual: las 

barras, la torta, las líneas de fiebre, el mapa, etc. Este cuerpo necesita y presenta 

información tipográfica explicativa a manera de etiquetas que pueden ser números, 

fechas o palabras descriptivas. (Letuaria, 1998)  

 

La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en el 

infográfico y es muy importante, pues señala el origen de la misma. (Letuaria, 1998) 

 

El crédito señala al autor o autores del infográfico, tanto de la configuración como de 

la investigación. También se suele acompañar del nombre de la publicación en la cual 

se ha producido el cuadro. La fuente y crédito utilizan, por lo general, una tipografía 

que no excede los siete puntos y se ubica en un lugar que no distraiga la atención del 

lector. (Letuaria, 1998) 
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2.2.9. Las infografías y el aprendizaje significativo  

La teoría del Aprendizaje Significativo está basada en el desarrollo cognitivo generado 

en el aula y en estudios sobre la Teoría de los Modelos Mentales (Johnson-Laird) con 

el fin de mostrar la relación entre la infografía y el aprendizaje significativo. En primer 

lugar, qué es el Aprendizaje Significativo.  Según David Ausubel, quien ha construido 

un marco teórico menciona mecanismos de adquisición y la retención de significados 

que se manejan en la escuela.  

 

El aprendizaje significativo es el proceso donde se relaciona una nueva información 

con la estructura cognitiva del que aprende. Esa interacción con la estructura cognitiva 

considera con aspectos relevantes, que reciben el nombre de ideas de anclaje (Ausubel, 

1976, 2002; Moreira, 1997). Esta presencia de ideas, conceptos o proposiciones 

inclusivas, manifiestas y disponibles en el aprendiz es lo que genera significado a ese 

nuevo contenido en interacción con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero, cuando se 

menciona interacción no se trata de una simple unión o enlace, sino que los nuevos 

contenidos adquieren significado produciéndose una transformación en la estructura 

cognitiva del sujeto (ibid). Esta transformación de las ideas, son conductas que se van 

repitiendo a medida que surge la necesidad de incorporar nuevos conocimientos. 

Cuando estas conductas se repiten se van transformando en esquemas de asimilación, 

que funcionan como una forma de automatización del aprendizaje, el alumno puede 

asimilarlos utilizando estos esquemas de retención, sin embargo; una situación 

novedosa no puede ser tratada con este esquema, porque no resulta explicativo y 

predictivo, el individuo debe generar un modelo mental que le permite aprehender en 
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el momento en que le surge lo inesperado. La idea de modelo mental (Teoría de los 

Modelos Mentales de Johnson-Laird), se presenta como un mecanismo para 

comprender el mundo. Se trata de una teoría de la mente que atiende tanto a la forma 

de la representación (proposiciones, modelos mentales e imágenes) como a los 

procedimientos que permiten construirla y manipularla (Johnson-Laird, 1983, 1996).  

Johnson-Laird plantea que, ante la imposibilidad de aprehender el mundo 

directamente, la mente construye representaciones internas que actúan como 

intermediarias entre el individuo y su mundo, posibilitando su comprensión y su 

actuación en él. El razonamiento se lleva a cabo con modelos mentales, la mente 

humana opera con modelos mentales como piezas cognitivas que se combinan de 

diversas maneras y que “re-presentan” los objetos y/o las situaciones, captando sus 

elementos y atributos más característicos. 

 

El autor nos está diciendo que la persona usa representaciones internas que pueden ser 

proposiciones, modelos mentales e imágenes. “Las representaciones proposicionales 

son cadenas de símbolos que corresponden al lenguaje natural. Los modelos mentales 

son análogos estructurales del mundo y las imágenes son modelos vistos desde un 

determinado punto de vista”. (Laird-Johnson, 1983, pág. 165) .  

 

“…no es posible desarrollar aprendizajes significativos si no se cuenta con una actitud 

significativa de aprendizaje. No se puede desarrollar aprendizaje significativo en el 

alumnado con una organización del contenido escolar lineal y simplista; Aprendizaje 

significativo no es el uso de mapas conceptuales y/o diagramas; no podemos confundir 

el proceso en sí con herramientas que pueden facilitarlo o potenciarlo. No hay 

aprendizaje significativo sin la interacción personal.” (Rodríguez, 2003 5 a). 

(Rodríguez P. L., 2004, pág. 5) 
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Las infografías nos acercan a la posibilidad de lograr mejores resultados en la 

construcción del pensamiento y el aprendizaje. Nos facilitan el hecho de promover que 

la escuela pueda competir contra el bombardeo de estímulos mediáticos (programas 

carentes de sentido crítico) al que se encuentra sometido el alumno, asimilando claves 

del lenguaje audiovisual e informático de un modo práctico e intuitivo.  

 

“Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye 

el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción triádica entre 

profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum, y son muchos los aspectos 

y matices que merecen una reflexión que pueda ayudarnos a aprender significativa y 

críticamente de nuestros errores en su uso o aplicación”. (Rodríguez P. L., 2004, pág. 

4)  

 

 

 

2.2.10. Los colores 

Los colores cumplen un rol fundamental en todo lo que aprecia, da mayor realce y 

significado a las imágenes e ilustraciones, sobretodo favores para una organización 

adecuada en los elementos de la composición y refuerzan los matices psicológicos y 

emocionales. 

 

“Ningún componente del diseño permite representar ideas y emociones como lo hace 

el color, que además sirve para llamar la atención inmediatamente. Por todo ello, el 

color es un aspecto importante del diseño contemporáneo” (Ambrose y Gavin, 2008 

p. 6), citado por (Huerta M, 2016, pág. 36)   

 

A continuación, se presenta el significado de los colores más usuales: 

 

Rojo: El color de la rapidez, la ira, el peligro así también de la sangre. Los 

estudios indican que provoca la aceleración de la respiración, el pulso hasta la 
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presión sanguínea. Es un color excitante, dinámicamente energético. Además, 

es apasionado, provocativo además seductor. Cuando se intensifica resultando 

el borgoña, es más autoritario, refinado como elegante. Cuando se degrada 

hacia el rosa es juvenil, delicado. (Huertas, 2016) 

 

Rosado: Es un color cálido, excitante, divertido sin dejar de ser femenino. 

Asociado al amor, también se asocia a la buena salud. Cuando es intenso el rosa 

se vuelve vivo como juvenil, mientras que suavizado se hace maduro. 

 

Anaranjado: Es uno de los colores más cálidos. Es extrovertido, festivo siendo 

sumamente llamativo porque atrae especialmente a adolescentes y niños por ser 

un color fuerte. (Huerta M, 2016) 

 

Amarillo: Es un color lleno de alegría, recuerda imágenes como el sol, así 

como las hojas otoñales. Es un color versátil que permite representar muchos 

estados emocionales. Los amarillos vivos suelen asociarse a la vitalidad que 

genera energía, mientras que los amarillos verdosos tienen una mayor 

connotación de enfermedad. (Huertas, 2016) 

 

Marrón: Es un color neutro por lo tanto se asocia a la naturaleza por ser el 

color de materiales orgánicos que se encuentran en los exteriores. Es sólido 

además confiable transmitiendo una sensación de calidez y bondad natural. 

(Huerta M, 2016) 
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Azul: Es un color fresco por representarse con el mar como el cielo. Tiene 

connotaciones de constancia, vitalidad además significa la fuente de vida por 

su asociación con el agua, teniendo el efecto de relajante. (Huerta M, 2016) 

 

Verde: El bienestar, la naturaleza por lo tanto hace significado al medio 

ambiente, evocando los campos verdes. Es el color de la primavera, por lo que 

representa la salud, la vida, la esperanza y los nuevos comienzos personificando 

el equilibrio, armonía con estabilidad. Sin embargo, también puede sugerir 

sentimientos negativos como celos, envidia también inexperiencia. (Huerta M, 

2016) 

 

Púrpura: Denota realeza, espiritualidad, así como nobleza. Sus connotaciones 

positivas suelen ser la sabiduría, pero en un contexto negativo puede sugiere 

arrogancia. (Huerta M, 2016) 

 

Neutros: Los tonos neutros son discretos, clásicos y atemporales, por la falta 

de colores llamativos. Pueden emplearse para complementar o suavizar una 

amplia gama de otros colores más fuertes o agresivos, citado por (Huertas, 

2016, págs. 36-37) 

2.3.Hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis alterna (H1) 

La infografía como estrategia aprendizaje desarrolla la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de ciencias sociales en los estudiantes de la I.E. 

“Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019.  
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2.3.2. Hipótesis Nula (Ho)  

 La infografía como estrategia aprendizaje no desarrolla la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de ciencias sociales en los estudiantes de la I.E. 

“Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019.  

2.4.Variables  

2.4.1. Variable dependiente: construye interpretaciones históricas en el área 

de ciencias sociales. 

Si se realiza una buena selección y un tratamiento adecuado de la información gráfica, 

se conseguirá mejorar el diseño de la publicación y un mensaje mucho más atractivo. 

Se capta mejor la atención del lector. La información gráfica sintetiza el contenido de 

una información periodística, ofrece al lector elementos evidentes de la autenticidad y 

tiene un gran poder de convicción. La Infografía es un gancho más para motivar a leer 

un texto, promoviendo de esta manera la lectura. El lector es captado por los dibujos, 

los gráficos o los mapas, y si necesita mayor cantidad de datos lee lo escrito (Santilan, 

2016) 

2.4.2. Variable independiente: la infografía como estrategia 

El área de ciencias sociales, (Ministerio de Educación, 2017) tiene como 

finalidad la construcción de la identidad social y cultural de los adolescentes y jóvenes 

y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de los 

procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como su 

respectiva representación.  

 

La construcción de la identidad social y cultural se relaciona con los 

aprendizajes para construir una concepción del tiempo y espacio a través del análisis 
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y reflexión de su realidad, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, en 

aras de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico. 
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III. Metodología 

3.1.El tipo y nivel de la investigación  

3.1.1. Tipo de la investigación  

La investigación que se presentó es de tipo cuantitativo con dos grupos experimental 

y de control en los que se aplicara una prueba inicial (pre-test) a ambos grupos para 

determinar si los grupos son equivalentes y para establecer los niveles de 

conocimientos que tienen sobre el curso en estudio. 

 

3.1.2. Nivel de la investigación  

 El nivel de investigación empleado fue explicativo, el cual según Hernandez, 

Fernandez, & Batista (2014), sostiene que las investigaciones explicativas fijan su 

interés en exponer las causas del objeto en estudio o los fenómenos y los contextos en 

que éstas se expresan (Hernandez, Fernandez, & Batista, 2014) 

 

 La infografía como estrategia aprendizaje para desarrollar la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de ciencias sociales en los estudiantes de la I.E. 

“Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019. 

 

Evaluar y establecer la aplicación de la infografía como estrategia aprendizaje para 

desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas del área de ciencias 

sociales en los estudiantes de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia 

Asunción - 2019. 
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3.2.Diseño de la investigación  

 

Para el caso de la investigación el diseño que le corresponde es el: Diseño cuasi 

experimental con pre-prueba y post-prueba y grupos intactos (Uno de ellos de control), 

cuyo diagrama será el siguiente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

El diseño de investigación es cuasi – experimental, porque tienen como propósito un 

estudio de experimentación, que sirve para probar la existencia de una relación causal 

entre dos o más variables de estudio.  

 

Ambas muestras son escogidas al azar, se le asigna a uno el nombre de grupo control 

y, al otro grupo experimental; esta distinción es una diferencia importante de 

clasificación que evitará la confusión del investigador. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014)  

Grupo Pretest V.I. Postest 

G.E. O1 X O3 

G.C. O2  O4 

 

El diagrama del diseño se muestra en el siguiente esquema: 

De donde:  

GE= Es el grupo experimental 

 GC= Es el Grupo de Control  

O1, O2 = Pretest 
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X1 = Tratamiento experimental  

O3, O4 = Post Test 

Según se muestra, la pre - prueba permite obtener la homogeneidad de los grupos de 

estudio, luego se realiza el tratamiento experimental a uno de los grupos, para 

finalmente realizar la post- prueba a ambos grupos, en esta última se considera un test 

que corresponde a los temas que han sido influenciados con el tratamiento 

experimental, se realiza de esta forma para que no ocurra la invalidación interna. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

3.3.Población y muestra. 

3.3.1. Población  

La población de la investigación estuvo conformada por 136 estudiantes de la I.E. 

“Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción – 2019.  

Tabla 1. Distribución de población de la Institución educativa “Don Bosco” 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

GRUPO SECCIÓN TOTAL 

“DON 

BOSCO” 

1° GRADO 

SECUNDARIA 

A  19 

136 

B 19 

C 25 

D 24 

E 22 

F 9 

G 18 

Fuente: Nomina de matrícula 2019.
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3.3.2. Muestra  

El muestreo para la investigación es de tipo no probabilístico y aleatorio, puesto que 

es escogido de manera intencionada y por conveniencia la sección de los estudiantes 

del 1° grado la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019. Tal 

como sostiene (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Esta investigación toma como muestra a 38 los estudiantes de la I.E. “Don Bosco” 

distrito de Chacas, provincia Asunción – 2019, distribuidos en grupo control y grupo 

experimental. 

Tabla 2Muestra de la investigación 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

GRUPO GRADO SECCION TOTAL 

“ DON 

BOSCO” 

CHACAS 

CONTROL 1º A 19 

EXPERIMENTAL  1º B 19 

TOTAL   38 

Fuente: Nomina de matrícula 2019.
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3.4.Definición y operacionalización de las variables y los indicadores 

Tabla 3 Definición y operacionalización de las variables y los indicadores 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADO INSTRUMENTO 

LA INFOGRAFIA COMO 

ESTRATEGIA 

 

Según Collazo 2019, la infografía es un recurso valioso 

en las aulas porque resume mediante simbología icónica 

y gráfica los contenidos del tema a tratar; además se 

transmite mediante mensajes sencillos y claros.   

Según Oliver 1994, Una buena infografía debe ser 

sencilla, completa, ética, bien diseñada y adecuada al 

público al que se dirige con la información que presenta. 

 

Diseña 

 Diseña la infografía como 

estrategia de aprendizaje. 

Lista de cotejo Ejecuta 
 Ejecuta la de infografía como 

estrategia de aprendizaje. 

Evalúa 
 Evalúa la de infografía como 

estrategia de aprendizaje. 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES  

HISTORICAS EN EL 

AREA DE CIENCIAS 

SOCIALES. 

El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos 

y procesos históricos que ayuden a comprender el 

presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas 

fuentes; la comprensión de los cambios temporales y la 

explicación de las múltiples causas y consecuencias de 

estos. 

Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, 

como protagonista de los procesos históricos y, como 

tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está 

construyendo su futuro. (Ministerio de Educación, 

2017)  

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 Identifica el uso de fuentes para 

abordar un tema histórico.  

 Sitúa a las fuentes en su 

contexto.  

 Reconoce, describe e interpreta 

la información que la fuente nos 

quiere decir.  

Lista de cotejo 

Comprende el tiempo 

histórico. 

 Usa convenciones temporales.  

 Entiende la sucesión y la 

simultaneidad.  

 Comprende duración y ritmos.  

 Comprende cambios y 

permanencias.  

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 Identifica causas y 

consecuencias. 

 Construye explicaciones. 

 Reconoce la relevancia 

histórica. 

 Comprende la perspectiva de los 

protagonistas. 

 Usa léxico histórico. 
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3.5.Técnicas e instrumentos 

 

3.5.1. Lista de cotejo 

Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, 

acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente 

se organiza en una tabla en la que sólo se consideran los aspectos que se relacionan 

con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. 

(Dirección, 2012) 

 

Esta Lista de cotejo estuvo compuesta por tres dimensiones la primera dimensión 

interpretación crítica de fuentes conformada por 12 ítems; la segunda dimensión 

comprensión del tiempo histórico lo conforman 6 ítems y tercera dimensión 

elaboración de explicaciones históricas tiene 6 ítems haciendo un total de 24 ítems.  

La validez del instrumento se hizo mediante el juicio de 03 expertos, 1 con Grado de 

Doctor y 2 con el grado de Magíster. Obteniéndose coeficientes de validez de Aiken 

iguales o cercanos a 1, determinándose que el 100% de los ítems son válidos, lo que 

indica que la validez del instrumento es 1.  

 

3.5.2. Baremos de la variable de investigación  

Tabla 4 Categorización de la variable competencia construye interpretaciones 

históricas 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Baremos de la variable de investigación. 

 
Intervalo  Niveles de Logro 

[19 – 24 ] Satisfactorio 

[ 13 -18 ] En Proceso 

[  7 – 12 ]   En Inicio 

[  0 – 6  ] Previo al inicio 

                                  Fuente: Ministerio de Educación 

La prueba de normalidad del pre test y pos test del grupo control y experimental  en Construye 

Interpretaciones Históricas 

 

Tabla 5 Prueba de normalidad según, Shapiro Wilk  

 

Test 
Shapiro-Wilk 

Distribución Prueba 

Estadístico gl Sig. 

Pretest Construye 

Interpretaciones Históricas 

Control 
.916 19 .096 Normal 

T de Student 
Experimental 

.973 19 .837 Normal 

Postest Construye 

Interpretaciones Históricas 

Control 
.963 19 .636 Normal 

U de Mann - 

whitney Experimental 
.856 19 .009 No Normal 

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 

 

En la tabla 5, se observa el resultado de las pruebas de normalidad según pre test y pos 

test  del grupo control y grupo experimental, la cual para cada par de datos para las 

variables indican la presencia de una distribución normal en el pre test; en el pos test  

el grupo control presenta distribución normal y el grupo experimental presenta una 

distribución no normal, para contrastar nuestra hipótesis se empleará la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes con parámetros de 

comparación la mediana y media  y la prueba T de Student.  
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3.5.3. La confiabilidad del instrumento:  

Para la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba de fiabilidad de Kuder 

Richardson Kr20, este instrumento es para la medida de escala dicotómica (Respuesta 

correcta = 1 y Respuesta incorrecta = 0). Una vez obtenido los puntajes totales se 

procedió a obtener a los estudiantes en dos grupos, conocido también como bisección.   

Una vez ordenados los datos, se obtuvieron los resultados de desviación estándar, el 

promedio y la varianza de cada uno de los ítems de los test de investigación, finalmente 

para obtener el coeficiente de cada uno de los test se aplicó la fórmula de Kuder 

Richardson Kr20. 

K         el número de ítems del instrumento. 

Spq       sumatoria de la varianza individual de los ítems  

St”         Varianza total de la prueba. 

Kr20      Coeficiente de Kuder Richardson. 

 

 

3.5.4. Resultados estadísticos de fiabilidad:  

La competencia construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en 

los estudiantes del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito 

de Chacas, provincia Asunción - 2019. Grupo control y experimental. 

 

Tabla 6 Resultado de encuesta por Kr 20 

 

Variable en Estudio 
Prueba de  Kuder-Richardson Kr20 

Grupo Control 

Construye Interpretaciones 

Históricas 

Pretest Postest 

0.642 0.753 

 
Grupo experimental 

Construye Interpretaciones 

Históricas 

Pretest Postest 

0.623 0.685 

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 
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En la tabla 2 indica que el instrumento (lista de cotejo) en su versión de 24 

preguntas tiene una “Alta confiabilidad”. Tanto en el grupo control y 

experimental se empleó la prueba Kuder-Richardson Kr20, para variables en 

escala dicotómica según, Pretest y Postest. Siendo esos resultados confiables 

para la investigación. 

 

3.5.5. Método de análisis de datos.  

 

Para realizar el análisis respectivo se tomó en cuenta la información recolectada tanto 

en el pre y post test, de acuerdo a las dimensiones de la competencia construye 

interpretaciones históricas. Los pasos que se siguieron para realizar este análisis 

fueron:  

a) Elaboración de una matriz de base de datos para poder digitar la información 

conseguida.  

b) Realizar el análisis estadístico descriptivo: calcular los puntajes totales de la 

variable y dimensiones en el pre test y post test, tanto en el grupo experimental 

como en el de control; determinar los niveles por variable y dimensión; representar 

los resultados en tablas y gráficos estadísticos para interpretar la información.  

c) Realizar el análisis estadístico inferencial: contrastar las hipótesis con la finalidad 

de dar respuesta a nuestro problema y hacer las comparaciones en cada uno de las 

dimensiones de la variable en estudio.   
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Para probar las hipótesis planteadas se utilizó pruebas paramétricas como pruebas no 

paramétricas de acuerdo a la prueba de normalidad.  

3.5.6. La prueba de hipótesis se realizó en cuatro pasos:  

1. La prueba de equivalencia de grupos, para verificar si los grupos de estudio son 

equivalentes al inicio del experimento, considerando un 95% de confianza. Se 

evalúa el promedio del pre test tanto del grupo experimental como del grupo 

de control.  

2. La prueba de hipótesis para las medianas evaluando el pre test y post test del 

grupo control, con el objetivo de analizar la homogeneidad del grupo durante 

el experimento. También se utilizará un 95% de confianza.  

3. La prueba de hipótesis para las medianas evaluando el pre test y post test del 

grupo experimental, con el objetivo de analizar el impacto después de aplicar 

el programa. También se utilizará un 95% de confianza.  

4. La prueba de hipótesis para verificar la equivalencia de grupos al final del 

experimento, se evalúa el promedio del post test tanto del grupo experimental 

como del grupo de control. También se utilizará un 95% de confianza. Esta es 

la prueba que nos concluirá si hay un impacto significativo del programa.   

Para el procesamiento, presentación y análisis de los datos se utilizó el programa  

Excel y el Paquete de Análisis Estadístico para la Investigación en Ciencias Sociales 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versión 22. 
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3.5.7. Aspecto ético 

Para poder llegar a cabo la aplicación del pre y post test se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios:  

1. Solicitar permiso al director de la Institución Educativa donde se aplicaría el pre y 

post test.  

2. Solicitar el apoyo de la docente del Área de Historia, Geografía y Economía, de la 

sección donde se aplicaría el pre y post test. 

Para la realización de la descripción de los resultados, primero se evaluó el supuesto 

de normalidad mediante la prueba de Shapiro Wilk, debido a que el tamaño de 

muestra es menor a 30 y es recomendable para su uso para este tamaño de muestra, 

para cada par de puntajes en los grupos según test así tenemos en el pre test los grupos 

de Control, experimental  p (valor) > 0.05,significación teórica de igual manera en el 

postest los grupos ,control p (valor) > 0.05 ,con distribución normal experimental  

p(valor) < 0.05,significación teórica una distribución libre .para la comparación del 

nivel de competencia construye interpretaciones históricas del área de Ciencias 

Sociales en  los estudiantes del 1° grado secundaria de la I.E. “Don Bosco”  distrito 

de Chacas, provincia Asunción - 2019. Se elaboraron los baremos según la 

calificación del Ministerio de Educación para Educación Secundaria a continuación 

se muestran los resultados. 

 

3.6.Plan de análisis 

 

Conteo y elaboración de la base de datos: luego del conteo de las respuestas 

dadas de los estudiantes, se elaborara una base de datos en una hoja Excel para luego 
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ser exportada al SPSS para realizar las tablas descriptivas y medidas de tendencia 

central según sea el caso.  

 

Tabulación: Se realizará la recodificación de las variables para luego elaborar 

las tablas, para organizar la distribución de frecuencias absolutas y porcentajes y 

medidas de tendencia central. 

 

Graficación: Se procederá a construir gráficos para representar los datos 

ordenados a través de la tabulación para visualizar la variación en porcentajes de 

Variable en estudio. Finalmente se procederá a interpretar los resultados para dar 

respuesta a los objetivos planteados. 
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3.7.Matriz de consistencia   

Tabla 7 Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

¿En qué medida 

influye la 

infografía como 

estrategia 

aprendizaje para 

desarrollar la 

competencia 

construye 

interpretaciones 

históricas del 

área de ciencias 

sociales en los 

estudiantes de la 

I.E. “Don Bosco” 

distrito de 

Objetivo general  

Determinar la influencia de la 

aplicación de la infografía como 

estrategia aprendizaje para desarrollar 

la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de 

ciencias sociales en los estudiantes de 

la I.E. “Don Bosco” distrito de 

Chacas, provincia Asunción - 2019.  

Objetivo especifico  

Identificar el nivel de desarrollo de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas del área de 

ciencias sociales en los estudiantes de 

la I.E. “Don Bosco” distrito de 

Chacas, provincia Asunción - 2019.  

Hipótesis alterna (H1) 

La infografía como estrategias 

aprendizaje desarrollar la 

competencia construye 

interpretaciones históricas del 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes de la I.E. “Don 

Bosco” distrito de Chacas, 

provincia Asunción - 2019. 

Influye de manera positiva.   

Hipótesis Nula (Ho)  

 La infografía como estrategias 

aprendizaje no desarrolla la 

competencia construye 

interpretaciones históricas del 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes de la I.E. “Don 

Bosco” distrito de Chacas, 

Variable 

dependiente   

  

  

La infografía 

como estrategia 

aprendizaje  

  

  

Variable 

independiente 

 Desarrollo de la 

competencia 

Construye 

interpretaciones 

históricas en el 

TIPO 

Cuantitativo  

 

NIVEL 

Explicativo 

 

DISEÑO  

Cuasi experimental  
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Chacas, 

provincia 

Asunción – 

2019?  

  

A través del pre test en el grupo 

control y experimental. 

Aplicar al grupo control y 

experimental la infografía como 

estrategia aprendizaje para desarrollar 

la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de 

ciencias sociales en los estudiantes de 

la I.E. “Don Bosco” distrito de 

Chacas, provincia Asunción - 2019.  

Evaluar la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de 

ciencias sociales en los estudiantes de 

la I.E. “Don Bosco” distrito de 

Chacas, provincia Asunción - 2019, a 

través del postest en el grupo control 

y experimental. 

Determinar la diferencia estadística 

del nivel desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas 

entre el grupo de control y 

experimental. 

provincia Asunción - 2019. No 

influye de manera positiva.  

  

  

área de ciencias 

sociales.  
POBLACIÓN 

136 estudiantes 

 

MUESTRA 

38 estudiantes 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo.   
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3.8.Principios éticos.  

La presente investigación se ajusta al código de ética para la investigación, versión 

002, aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con Resolución N° 0973-2019-

CU-ULADECH Católica, de fecha 16 de agosto del 2019, el presente código tiene por 

finalidad establecer los principios y valores éticos que  guíen  las  buenas prácticas  y  

conducta  responsable de  los estudiantes, graduados, docentes, formas de colaboración 

docente, y no docentes, en la Universidad,  que  se  canaliza  a  través  del  Comité  

Institucional  de  Ética  en Investigación (Investigación, 2019, pág. 2). Por ello, es 

necesario basarse en algunos valores y códigos que deben cumplirse obligatoriamente. 

Por una parte, la calidad del trabajo con sus funciones prácticas; y por otra, el trabajo 

profesional tiene el compromiso de sentir la capacidad de orientar a las buenas 

acciones, contribuyendo con el bienestar de sí misma y de personas a las que pretende 

dirigirse. Por ello la presente investigación aspira respetar los siguientes principios 

éticos: 

- Protección a las personas. 

- Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. 

- Libre participación y derecho a estar informado. 

- Beneficencia y no maleficencia. 

- Justicia. 

- Integridad científica. 
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IV. Resultados 

4.1. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 

4.1.1. Identificar  el nivel de desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de ciencias sociales en los 

estudiantes de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia 

Asunción - 2019.  A través del pretest en el grupo control y 

experimental.  

Tabla 8 Puntajes obtenidos en el pretest del nivel construye interpretaciones históricas 

según grupo control y experimental.  

Intervalo   Niveles  

 Grupo 

Control Experimental 

fi % fi % 

[19 - 24] Satisfactorio 0 0% 0 0% 

[13 - 18] En Proceso 4 21% 7 37% 

[ 7  -  12] En Inicio 7 37% 10 53% 

[ 0  -   6] Previo al inicio 8 42% 2 11% 

Total 19 100% 19 100% 

Media 8.526   10.473   

Desviación Estándar 3.580   3.642   

Fuente: Datos del pre test 
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Figura 1. Gráfico de barra de identificación del grupo control y experimental 

según pre test. 

Fuente: Datos del  pre test 

 

En la tabla 8 y figura 1 muestra los resultados del nivel de la competencia construye 

interpretaciones históricas, en dos grupos de estudio, grupo control y grupo 

experimental antes de la aplicación de la infografía como estrategia de aprendizaje. El 

diagnostico presenta los resultados para el grupo control fueron: 42% en el nivel previo 

al inicio; 37% en el nivel inicio; el 21% en nivel proceso en los estudiantes evaluados. 

También se muestra los resultados similares para el grupo experimental el nivel de la 

competencia construye interpretaciones históricas pues el 11% se encuentran en el 

0%
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20%

30%
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60%

Satisfactorio Proceso Inicio Previo al inicio

[19 - 24 ] [13 - 18 ] [ 7  -  12 ] [ 0  -   6 ]
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42%

0%

37%

53%

11%
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RESULTADOS PRETEST
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nivel previo al inicio, el 53% en inicio, el 37% en nivel proceso y ninguno obtuvo el 

nivel satisfactorio tanto en el grupo control y experimental.  

 

4.1.2. Evaluar la competencia construye interpretaciones históricas del área 

de ciencias sociales en los estudiantes de la I.E. “Don Bosco” distrito 

de Chacas, provincia Asunción - 2019, a través del pos test en el grupo 

control y experimental. 

Tabla 9 Puntajes obtenidos en el pos test del nivel construye interpretaciones 

históricas según grupo control y experimental. 

intervalo  Intervalo 

 Grupo 

Control Experimental 

fi % fi % 

[19 - 24] Satisfactorio 1 0% 18 95% 

[13 - 18] Proceso 5 29% 1 5% 

[ 7  -  12] Inicio 9 46% 0 0% 

[ 0  -   6] Previo al inicio 5 25% 0 0% 

Total 19 100% 19 100% 

Media 10.368   21.736   

Desviación Estándar 4.031   2.376   

Fuente: Datos del pos test 
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Figura 2. Gráfico de barra del nivel construye interpretaciones históricas del 

grupo control y experimental según pos test. 

Fuente: Datos del pos test  

 

En la tabla 9 y figura 2 muestra los resultados del nivel de la competencia construye 

interpretaciones históricas, en dos grupos de estudio, grupo control y experimental 

después de la aplicación de la infografía como estrategia de aprendizaje. El diagnóstico 

presenta los resultados del grupo control fueron: 25% en el nivel previo al inicio; 46% 

en el nivel inicio; el 29% en nivel en proceso y 0% en el nivel satisfactorio en los 

estudiantes evaluados.  Los resultados del grupo experimental se encontraron con el 

0%, en el nivel previo al inicio y, en el nivel inicio con el 5% en nivel  en proceso y 

con 95% se obtuvo el nivel satisfactorio. Por lo tanto, se concluye que la infografía 

como estrategia de aprendizaje ayuda significativamente a desarrollar la competencia 

construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en  los estudiantes 

del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco”  distrito de Chacas, 

provincia Asunción - 2019. 
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4.1.3. Determinar la diferencia estadística del nivel desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas entre el grupo de 

control y experimental. 

 

Los resultados obtenidos en el postest entre grupo control y experimental luego de 

aplicar la prueba de hipótesis se contrastó la hipótesis de la variable competencia 

construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, 

provincia Asunción - 2019. En el pretest se empleó la prueba T de Student para 

muestras independientes con parámetro de comparación la media aritmética 

(promedio) pues los resultados provienen de una distribución normal. En el postest 

luego de la aplicación de la infografía como estrategia de aprendizaje se contrastó la 

hipótesis con la prueba la Z  de U de Mann-Whitney para muestras independientes con 

parámetro de comparación la mediana, pues el grupo experimental difiere de 

distribución normal en el postest cuyos datos han sido medidos en una escala nominal 

(dicotómica).  

La tabla de aproximación a la normal, Z, cuando tenemos muestras lo suficientemente 

grandes viene dada por la expresión: 

 

Donde U y σU son la media y la desviación estándar de U si la hipótesis nula es 

cierta, y vienen dadas por las siguientes fórmulas: 

 

        
 

U

UU
Z






2

21nn
U 

12

)1( 2121 


nnnn
U
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Descrita por William S. Gosset en 1908. Publicaba bajo el pseudónimo de “Student” 

mientras trabajaba para la cervecería Guinnes en Irlanda. Está diseñada para probar 

hipótesis en estudios con muestras pequeñas (menores de 30) 

La fórmula general para la T de Student es la siguiente: 

 

 

Se rechaza H0 si p (valor) <  

 

Decisión 

Se rechaza H0 p (valor) < 0.05       

Tc < Tt , Zc < Zt 

Planteamos nuestra Hipótesis 

 

Hipótesis estadística  

Ho = La infografía como estrategias aprendizaje no desarrolla la competencia 

construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes 

del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, 

provincia Asunción - 2019. 

H1= La infografía como estrategias aprendizaje desarrolla la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 1° Grado 

de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia 

Asunción - 2019. 
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Se rechaza H0 cuando p (valor) < 0.05, significancia teórica y se acepta la H1, 

concluimos que la infografía como estrategias aprendizaje no desarrolla la 

competencia construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito de 

Chacas, provincia Asunción - 2019. 

 

 

Tabla 10 Prueba de hipótesis para los resultados de la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 1° 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia 

Asunción – 2019, en el pretest. 

 

Prueba de 

comparación de 

media 

Prueba de T de Student   
gl 

Nivel de 

significancia 
Decisión 

Valor 

T calculado 

Valor 

T tabular 

Tc < Tt 

H0: Med1Med2 

H1:   Med1Med2 

 

Tc = - 1,662 

 

Tt = - 1.688 

 

36 

 

 = 0.05 

 P = 0.105  

 

 

Se rechaza 

H0 

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 

 

Tabla 11 Resultados del parámetro de comparación 

Test n Media 
Desviación 

estándar 

Pretest Construye 

Interpretaciones Históricas 

Control 19 8.53 3.580 

Experimental 19 10.47 3.642 

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 
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Figura 3. Gráfico T de Student   

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 

 

En la tabla 11 y gráfico 3, Se mostró  la prueba de hipótesis para la comparación de 

puntuaciones del promedio de la competencia construye interpretaciones históricas del 

área de Ciencias Sociales en  los estudiantes del 1° Grado de Educación Secundaria de 

la I.E. “Don Bosco”  distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019. Antes de la 

aplicación de la infografía como estrategias aprendizaje donde se observa promedios 

parecidos en la puntuaciones de la variable en estudio construye interpretaciones 

históricas, grupo control (8.53) y grupo experimental (10.47), pues la prueba T de 

Student lo confirma con Tc (calculada) = - 1,662 es mayor que el valor teórico Tt 

(tabular)= -1,688, pues Tc recae en la zona de aceptación), ello implica que no 

podemos rechazar la hipótesis nula (H0). Y Para un nivel de significancia de (α= 0,05) 

pues la infografía como estrategia de aprendizaje no desarrolla la competencia 

construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en  los estudiantes 

del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco”  distrito de Chacas, 
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provincia Asunción - 2019.  No existen diferencias significativas en los dos grupos 

ambos inician con puntajes parecidos.   

 

Tabla 12 Prueba de hipótesis para los resultados de la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 1° 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco “distrito de Chacas, provincia 

Asunción – 2019 en el pos test. 

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 

 

 

Tabla 13 Resultados del rango promedio según grupo de estudio en el prostest. 

 

Test n Rango 

promedio  

Suma de 

rangos  

Prostest 

Construye 

Interpretaciones 

Históricas  

Control 19 10.37 193.00 

Experimental 19 21.74 547.50 

Total 38 
  

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 

 

Prueba /sig. Pre test expresión oral 

U de Mann-Whitney 3.500 

W de Wilcoxon 193.500 

Z -5.187 

Sig. asintótica (bilateral) .000 
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Figura 4. Gráfico de la prueba Z de U de Mann-Whitney  

Fuente: Datos del software Spss versión 24. 

 

En la tabla 13, gráfico 4, se muestra la prueba de hipótesis para la comparación de 

puntuaciones de la media de la competencia construye interpretaciones históricas del 

área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 1° Grado de Educación Secundaria de 

la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019. Después de la 

aplicación de la infografía como estrategias aprendizaje se observa que en la 

competencia construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales se 

reflejó superioridad en el postest respecto a su media, grupo experimental (21.736), 

grupo control (10.368), diferencia justificada mediante la prueba U de Mann-Whitney 

Z para muestras independientes con Zc (calculada) = - 5,187 menor que el valor teórico 

Zt (tabular)= -1,645, para un nivel de significancia de (α= 0,05), ello implica rechazar 

la hipótesis nula (H0). Y aceptar la hipótesis alterna (H1). Concluimos la infografía 

como estrategia aprendizaje para desarrollar la competencia construye interpretaciones 

históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 1° Grado de Educación 
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Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción – 2019 en 

el postest. 

 

Figura 2. Gráfico de caja y bigotes según test. 

 

 
 

4.2. Análisis de resultados 

4.2.1. Identificar  del nivel de desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas del área de ciencias sociales en los 

estudiantes, a través del pretest en el grupo control y experimental. 

 

A partir del diagnóstico del pretest se pudo identificar que la infografía como estrategia 

de aprendizaje desarrolla el nivel de competencia construye interpretaciones históricas 

del área de ciencias sociales  en los estudiantes se evidenció que no utilizaban 

estrategias adecuadas, mostraron desgano y desinterés, obteniendo los siguientes 

resultados en el grupo control y experimental, para el grupo control fueron: 42% en el 

nivel previo al inicio; 37% en el nivel inicio; el 21% en nivel proceso en los estudiantes 
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evaluados y en el grupo experimental el 11% se encuentran en el nivel previo al inicio, 

el 53% en inicio, el 37% en nivel proceso y ninguno obtuvo el nivel satisfactorio. Por 

lo tanto, se puede concluir que ambos grupos obtuvieron puntajes similares respecto a 

su parámetro de comparación (media), en el grupo experimental de 8.526 con una 

desviación de 3.580, mientras que el grupo control con el 10.473 con una desviación 

de 3.642 existiendo una ligera diferencia entre ellos.  

 

 

De acuerdo al resultado se evidenció la gran necesidad aplicar la infografía como 

estrategia de aprendizaje, a fin de lograr desarrollar la competencia construye 

interpretaciones históricas. Según Collazo 2019 la infografía es un recurso valioso en 

las aulas porque resume mediante simbología icónica y gráfica los contenidos del tema 

a tratar. Así mismo es importante resaltar que la infografía es una combinación de 

elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. De acuerdo 

con el Manual de Estilo de Clarín (1997, citado por Minervini, 2005) se recurre a la 

infografía principalmente para presentar información compleja, que se puede 

sintetizar, brindar detalles y hacer su lectura más llamativa. El profesor Cairo (2014) 

expresa que la ética es el esqueleto de la infografía, en otras palabras, la ética es la 

estructura que sostiene todos los elementos que conforman la infografía, siendo así que 

lo estético ocupa un segundo lugar, aunque no por ello deja de ser importante puesto 

que el uso de recursos estéticos ayuda a los lectores acceder de manera interactiva a 

los elementos que se exponen en la infografía. 

Por lo tanto podemos concluir que ambos grupos obtuvieron puntajes similares 

respecto a su parámetro de comparación (media), en el grupo experimental de 8.526 
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con una desviación de 3.580, mientras que el grupo control con el 10.473 con una 

desviación de 3.642 existiendo una ligera diferencia entre ellos.  

  

 

4.2.2. Evaluar la competencia construye interpretaciones históricas del área 

de ciencias sociales en los estudiantes de la I.E. “Don Bosco” distrito 

de Chacas, provincia Asunción - 2019, a través del pos test en el grupo 

control y experimental. 

 

Según el diagnóstico en la aplicación del postest, en el nivel de competencia construye 

interpretaciones históricas, después de la aplicación de la infografía como estrategia 

de aprendizaje, en el grupo control fueron: 25% en el nivel previo al inicio; 46% en el 

nivel inicio; el 29% en nivel en proceso y 0% en el nivel satisfactorio en los estudiantes 

evaluados y en el grupo experimental se encontraron con el 0%, en el nivel previo al 

inicio y en el nivel inicio, con el 5% en nivel proceso y con 95% se obtuvo el nivel 

satisfactorio. Concluyendo que ambos grupos obtuvieron puntajes similares respecto 

a su parámetro de comparación (media), en el grupo experimental de 10.368con una 

desviación de 4.031, mientras que el grupo control con el 21.736 con una desviación 

de 2.376 existiendo una diferencia  significativa entre ellos.  

 

Los resultados obtenidos coindicen con la de  Tufinio 2019 en su tesis titulado “Lectura 

de objetos en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas del 

área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 81608 “San José”, La Esperanza – Trujillo, 
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2017”. Tuvo como resultado, que la estrategia “lectura de objetos” ha influido 

significativamente en el desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 81608 “San José”- La Esperanza. Se puede notar la diferencia entre el 

pre test y el post test. Así en el pre test el grupo experimental alcanza un nivel de inicio 

con un 64.29%; pero en el post test los estudiantes alcanzaron el nivel proceso con un 

60.71%. En relación a la hipótesis, se demostró que el promedio del rango post 

experimental es mayor al post control, lo que significa que el grupo experimental tiene 

promedio mayor al grupo control; así mismo que p valor es 0.01 es decir p<0.05, lo 

que significa que existe una diferencia significativa entre el pre test y el post test del 

grupo experimental. 

También con los resultados de Ccorahua  en el 2018. En su tesis titulada “Uso de la 

estrategia didáctica de la infografía digital orientada al aprendizaje en el curso de 

psicología cognitiva en los estudiantes del IV ciclo de la Escuela Profesional de 

psicología de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote-Filial Ayacucho”. 

Tuvo como resultado que: el uso de la estrategia didáctica de la infografía digital 

orientada al desarrollo del aprendizaje influye significativamente en el aprendizaje del 

curso de psicología cognitiva en los estudiantes del IV ciclo de la escuela profesional 

de Psicología de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, del distrito de 

Ayacucho, año 2018.  

 

Por lo tanto, la infografía como estrategias aprendizaje ayuda significativamente 

quedando claro que la aplicación dio resultados positivos, al desarrollar la competencia 

construye interpretaciones históricas del área de Ciencias Sociales en  los estudiantes 
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del 1° Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Don Bosco”  distrito de Chacas, 

provincia Asunción - 2019. 

 

 

4.2.3. Determinar la diferencia estadística del nivel desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas entre el grupo de 

control y experimental. 

 

Se contrastó la hipótesis de la variable competencia construye interpretaciones 

históricas del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 1° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019.  

En el pretest se empleó la prueba T de Student para muestras independientes con 

parámetro de comparación la media aritmética (promedio) pues los resultados 

provienen de una distribución normal.  

En el postest luego de la aplicación de la infografía como estrategia de aprendizaje se 

contrastó la hipótesis con la prueba la Z  de U de Mann-Whitney para muestras 

independientes con parámetro de comparación la mediana, pues el grupo experimental 

difiere de distribución normal en el postest cuyos datos han sido medidos en una escala 

nominal (dicotómica).  

 

Después de la aplicación de la infografía como estrategias aprendizaje se observa que 

el nivel de la competencia construye interpretaciones históricas del área de Ciencias 

reflejó superioridad en postest respecto a su media, grupo experimental (21.736), 

grupo control (10.368), diferencia justificada mediante la prueba U de Mann-Whitney 
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Z para muestras independientes con Zc (calculada) = - 5,187 menor que el valor 

teórico Zt (tabular)= -1,645, para un nivel de significancia de (α= 0,05), ello implica 

rechazar la hipótesis nula (H0). Y aceptar la hipótesis alterna (H1). 

 

El cuarto objetivo específico fue establecer la diferencia de la infografía como 

estrategias de aprendizaje para desarrollar la competencia construye interpretaciones 

históricas del área de ciencias sociales en los estudiantes del 1° grado secundaria de 

la I.E. “Don Bosco”  distrito de Chacas, provincia Asunción – 2019, en el grupo 

control y en el grupo experimental. 

 Estos resultados concuerdan con Bady B. Tufinio Sáenz, Mariana G. Silva Balarezo 

y Carlos Yengle Ruíz (2019), Artículo científico Pag. [61- 82] "Lectura de objetos" 

en el desarrollo de la competencia Construye interpretaciones históricas del área de 

Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de secundaria del 2° grado de la 

Institución Educativa N° 81608 "San José", La Esperanza - Trujillo, 2017. 

 

Como resultado se logró demostrar, que la estrategia "lectura de objetos" ha influido 

significativamente en el desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas. Se puede notar la diferencia entre el pre test, inicio 64.29% y el post test, 

proceso 60.71%. Se recomendó seguir desarrollando programas referido a la lectura 

de objetos. De igual manera Lucy Ugarte (2016), en su investigación Programa “Mis 

Estrategias de lectura” en la competencia construye interpretaciones históricas en los 

estudiantes de 2do grado de secundaria de la I.E. San Vicente Ferrer, Los Olivos, 

2016.concluye los resultados fueron analizados mediante el estadígrafo no 

paramétrico, en este caso, mediante “U” de Mann-Withney.  
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Finalmente, al realizar el análisis de datos según la prueba no paramétrica de U de 

Mann-Whitney que la aplicación programa “Mis Estrategias de lectura” influye 

significativamente en la competencia construye interpretaciones históricas en los 

estudiantes de 2do grado de secundaria de la I.E. San Vicente Ferrer, Los Olivos, 2016. 

A un nivel de confianza del 95% y una significancia (α) de 0,00, con lo que quedó 

corroborada la hipótesis de investigación. De igual manera Gamonal Arroyo, R. (2013) 

Infografía: etapas históricas y desarrollo de la gráfica informativa. Historia y 

Comunicación Social. Vol. 18. Nº Especial diciembre. Págs. 335-347.” Infografía: 

etapas históricas y desarrollo de la gráfica informativa “menciona si somos capaces de 

verlo, somos capaces de entenderlo. O como decía Albert Einstein: “Si no puedes 

explicarlo de manera sencilla es que no lo has entendido lo suficientemente bien”. Este 

es el objetivo principal de la infografía y de las visualizaciones de datos: sintetizar una 

gran cantidad de información y que esta se pueda comprender claramente con un solo 

vistazo. 
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V. Conclusiones y recomendaciones 

1. Se identificó el nivel de desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas, en los estudiantes del 1° grado secundaria de la I.E. 

“Don Bosco” distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019  a través de un  pre 

test del grupo control y experimental, el cual demostró que ambos grupos 

obtuvieron puntajes similares respecto a su paramento de comparación, 

demostrando  un mismo nivel en ambos grupos, debido a que en los estudiantes 

no utilizaron estrategias adecuadas.  

 

2. Se evaluó  la competencia construye interpretaciones históricas del área de 

ciencias sociales en los estudiantes del 1° grado secundaria de la I.E. “Don 

Bosco” distrito de Chacas, del grupo control y experimental a través del pos 

test, los resultados dieron una diferencia significativa a la aplicación de la 

infografía como estrategia de aprendizaje.   

 

 

3. Después de la aplicación de las sesiones, se comprobó a través del postest una 

mejora significativa en los estudiantes del 1° grado secundaria de la I.E. “Don 

Bosco” , demostrando la capacidad de analizar, procesar y retener información 

valiosa de los hechos, sucesos y acontecimientos de la historia.  

 

4. Se contrastó la hipótesis de la variable construye interpretaciones históricas, en 

el pretest se empleó la prueba T de Student para muestras independientes con 
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parámetro de comparación la media aritmética (promedio) los resultados 

provienen de una distribución normal. En el postest para la variable infografía 

como estrategia de aprendizaje, se contrastó la hipótesis con la prueba la Z  de 

U de Mann-Whitney para muestras independientes con parámetro de 

comparación la mediana, el grupo experimental difiere de distribución normal 

en el postest cuyos datos han sido medidos en una escala nominal (dicotómica). 

Se demostraron una diferencia significativa entre ambos grupo, por lo que se 

concluye que la aplicación de la infografía como estrategia es significativo. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los docentes del área de históricas del área de Ciencias 

Sociales la aplicación de la infografía como estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas del área de 

Ciencias Sociales en los estudiantes, porque favorece en el fácil entendimiento 

e interpretación de la enseñanza aprendizaje, mejorando así considerablemente 

su capacidad de analizar, comprender y retener diversos temas. 

 

 Incentivar a los futuros investigadores a la realización de investigaciones 

locales, regionales de la infografía como estrategia de aprendizaje con mayor 

profundidad, para tener mayor conocimiento  y difusión en el ámbito 

educativo.   
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Anexos 
 



 

Anexos 1: 

Instrumento de recolección de datos 

 

Título: La infografía como estrategias aprendizaje para desarrollar la competencia 

construye interpretaciones históricas del área de ciencias sociales en  los estudiantes 

del 1ª grado de la I.E. “Don Bosco”  distrito de Chacas, provincia Asunción - 2019. 

 

 

FICHA TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

  

FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Lista de cotejo para medir el desarrollo de la 

competencia Construye Interpretaciones Históricas. 

2. OBJETIVO “Lista de Cotejo” para medir el desarrollo de la competencia 

construye interpretaciones históricas. 

 

3. AUTOR : Rojas Lugo Yudy 

4. AÑO : 2019 

5. PROCEDENCIA : Individual 

6. POBLACIÓN: Se aplicará a estudiantes de 2° grado comprendidos entre los 12 a 

13 años. 

7. ELABORACION : junio 2019 

8. ADMINISTRACIÓN : Individual 

9. DESCRIPCIÓN : El presente instrumento será aplicado para medir el desarrollo 

de la competencia construye interpretaciones históricas en los alumnos de primer 

grado de educación secundaria de la I.E. “Don Bosco”, se aplicara como pretest y 

postest en la presente investigación. 
 
 

CATEGORIZACIÓN O BAREMACIÓN 

La construcción de los baremos se realizó aplicando el procedimiento estadístico 

para construir clases para una distribución de frecuencias. 

La baremación se realizó a nivel general para la variable y a nivel específico por 

cada dimensión.  



 

Para el procesamiento de la información se tendrá en cuenta la categorización o 

baremación establecida: 

 
 

 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS: 

Validez de contenido: 

De acuerdo  a los resultados de la matriz,   se aprecia  que todos los ítems del 

instrumento para medir el desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas,   evidencian   coeficientes de validez de Aiken iguales cercanos a 1; 

además la estadística permite establecer que cada uno de los ítems  son  

significativos  al 0,3  lo cual implica que son válidos y en consecuencia el  

instrumento  es  válido para medir  objetivamente el  desarrollo  de la competencia 

construye interpretaciones históricas en estudiantes del 1º   grado   de Educación 

Secundaria. 

Se ha determinado que el 100% de los ítems son válidos, en consecuencia la validez 

del instrumento es de 1. 

  



 

Validez de constructo. 

En la tabla se visualiza que los 24 ítems que constituyen la lista de cotejo   para 

medir desarrollo de la competencia construye interpretaciones históricas en 

estudiantes del 1º grado de secundaria de una Institución Educativa del distrito 

Chacas, presentan coeficientes de correlación ítem-test corregidos, positivos y muy 

significativos (p<.01), situación que señala que los ítems correlacionan 

directamente con los demás ítems en cada una de las dimensiones y por tanto 

apuntan a medir un mismo constructo. 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

En la tabla, se muestra el valor del Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach 

de la lista de cotejo para medir el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas en estudiantes del 1ª grado de secundaria de una 

Institución Educativa del distrito Chacas, donde se puede observar que a nivel 

general la lista de cotejo, para medir el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas (0.642) presentan un nivel de confiabilidad aceptable. 

Este estudio es dicotómico también recurrimos a la prueba de Kuder–Richardson 

(KR-20), obteniéndose un valor 0,80.   Lo que muestra una confiabilidad fuerte. 

 

  



 

LISTA DE COTEJO PARA MEDIR EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

ALUMNO: ………………………………………………………………………………..  

GRADO: ……………………………………….  SECCIÓN: …………………………..  

APLICADOR: ……………………………………………………………………………  

FECHA: …………………………………………………………………………………..  
INDICACIONES: Señale la calificación que merece el estudiante en las dimensiones de la 

competencia Construye Interpretaciones Históricas.  

Dimensión Ítems 
S

i 

N

o 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 C
R

ÍT
IC

A
 D

E
 F

U
E

N
T

E
S

 1.  Selecciona las fuentes que le brindan información sobre un proceso 

histórico. 
  

2.  Clasifica las fuentes según el momento en que fueron producidos.   

3.  Identifica la importancia de las fuentes para reconstruir el pasado.   

4.  Identifica el momento histórico en que fueron producidos las fuentes.   

5.  Identifica la permanencia de las fuentes en su contexto.   

6.  Comprende la perspectiva detrás de cada fuente.   

7.  Reconoce las cosmovisiones transmitidas en las fuentes.   

8.  Reconoce las intencionalidades que se transmiten a través de las fuentes.   

9.  Establece coincidencias entre las fuentes sobre un mismo tema.   

10. Establece contradicciones entre las fuentes sobre un mismo tema.   

11. Identifica la perspectiva de las fuentes.   

12. Interpreta  información  de  objetos,  usando  información  de  otras 

fuentes. 
  

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

L
 

T
IE

M
P

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

 

13. Identifica lustros, décadas, siglos y milenios.   

14. Identifica procesos históricos simultáneos y similares.   

15. Elabora una línea de tiempo sobre un proceso histórico.   

16. Comprende  la  producción  de  objetos  de  forma  simultánea  en 

diferentes partes del mundo. 
  

17. Distingue las duraciones históricas de corto, mediano y largo plazo   

18. Reconoce los procesos históricos que cambiaron o se mantienen igual a 

través del tiempo. 
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19. Clasifica las causas según su dimensión: política, económica, social, 

cultural. 
  

20. Reconoce las consecuencias de un hecho histórico.   

21. Elabora una explicación a partir de una fuente.   

22. Identifica la relevancia histórica.   

23. Comprende las cosmovisiones de los que protagonistas de la historia.   

24. Usa términos históricos con cierto nivel de abstracción.   



 

 

Examen de Historia, Geografía y Economía 

  
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………….  

Grado y Sección: ………………………    Fecha: ………………………………….. 

I.E:..…………………………………………………………………………………… 

 

1. La imagen, Lanzón de Chavín es una fuente histórica que nos 

hace entender que los chavineses  era una sociedad:  

a. Democrática  

b. Republicana 

c. Teocrática  

d. Monárquica  

 

2. La diferencia entre las fuentes primarias y secundarias, es:  

 
            FUENTES PRIMARIAS       FUENTES SECUNDARIAS  

 

a. Las fuentes primarias son narraciones de los protagonistas de la historia y, las 

secundarias son interpretaciones de las primarias.  

b. Las fuentes primarias son narraciones de los protagonistas de la historia y las 

fuentes secundarias son interpretaciones de los problemas históricos.  

c. Las fuentes primarias son interpretaciones de los problemas históricos y las 

fuentes secundarias son narraciones de los problemas históricos.  

d. Las fuentes primarias son de fácil acceso y secundarias vienen después.  

3. Las fuentes históricas son importantes para determinar la existencia de 

los primeros pueblos andinos por: 

a. Ser el principal y básico apoyo de los historiadores para construir la historia 

y ubicarla.  

b. Permite conocer de manera  distorsionada la historia  

c. Nos permiten conocer el futuro y anticiparnos con los hechos  

d. Nos acercan a las poblaciones futuras y más alejadas 

4. La decadencia  de la cultura Chavín se produjo por:  

a. Desinterés de los sacerdotes  

b. La desidia de los gobernantes   

c. Desobediencia de los creyentes 

d. Falta de organización de los sacerdotes 



 

5. Según las fuentes históricas, El templo Chavín fue en realidad:  

a. Centro militar 

b. Lugar de descanso de los gobernantes 

c. Centro ceremonial 

d. Residencia del líder político chavinense. 

6. Según las fuentes históricas sitúa el apogeo Chavín en los años:  

a. 700 a. C. 

b. 750 a. C. 

c. 500 a.C. 

d. 200 a.C. 

7. La siguiente imagen perteneciente a la Cultura Chavín tiene como 

nombre:  

 

a. La Estela Raimondi 

b. El Lanzón de Chavín  

c. El Obelisco Tello 

d. El Portal del sol 

 

 

 

 

 

  

 

 

8. Las características más  resaltantes de la cultura Paracas fueron:  

a. Crianza de camélidos y animales menores 

b. Construcciones en base a barro y alfarería 

c. Trepanaciones craneanas y Textilería 

d. Construcción de acueductos subterráneos 

9. Según las fuentes históricas las líneas de Nazca son:  

a. Zona de aterrizaje  

b. Red de canales y acueductos 

c. Representaciones de sus dioses 

d. Calendario agrícola 

10. ¿Es cierto que los paracas fueron los pioneros de las cirugías craneales? 

¿Por qué? 

a. Sí, porque realizaron reconstrucciones craneales con láminas de oro.  

b. No, porque es una técnica moderna y es recién del S.XIX.  

c. Sí, porque  los paracas practicaban en los muertos.  

d. No, porque temían a la muerte.  

11. Los datos históricos señalan que la Cultura Chimú es considerado como 

el primer imperio antes que los incas:  

a. Sí, porque se han hallado libros con esa información. 

b. No, porque el primer imperio andino fue Wari. 

c. Sí, porque se encontraron vestigios arqueológicos.  



 

d. No, porque el imperio andino más antiguo es el inca.  

12. En los ceramios de casi todas las culturas andinas, reportadas en fuentes 

históricas, la característica que prima es:  

a. Uso de la piedra. 

b. Empleo de los diversos colores.  

c. La base globular  y asa gollete. 

d. Representación de la naturaleza.  

13. Tiahuanaco es una de las culturas más longeva de América del Sur, 

desarrollada desde el año 1500 A.C. al 1200 D.C. La urbe prehispánica de 

Tiahuanaco fue la capital de un extenso estado andino que comprendía el 

territorio nombrado como Altiplano que abarcó parte de Perú, Bolivia, Chile 

y Argentina.  

14.          Teniendo  en  cuenta  la jerarquización de los años en  lustros,  

décadas,  siglos  y  milenios,    identifica en qué periodo de la historia 

floreció la cultura Tiahuanaco:   

a 540 lustros, 270 décadas, 27siglos y 2 milenio 

b 540 lustros, 270 décadas, 2 siglos y 0 milenio 

c 540 lustros, 27 décadas, 27 siglos y 1 milenio 

d 540 lustros, 270 décadas, 27 siglos y1 milenio 

15. Mientras en el mundo se desarrollaron las culturas de Egipto, India y 

Sumeria, en la américa precolombina, qué cultura floreció:  

a. Chimú. 

b. Caral. 

c. Sipán.  

d. Chan-chan 

16. Lee el siguiente texto y luego elabora una línea de tiempo.  

 Cultura chavín Se desarrolló de 1200 a.C. a 200 a.C. En su apogeo, expandió 

su influencia por todo el mundo andino (cultura Pan peruana). Tello, quien 

la llamó “cultura matriz” del Perú. 

 Cultura paracas Ubicación: Se desarrolló entre los años 700 a.C. y 200 d.C. 

Pertenece al período Formativo Final del Antiguo Perú. Su descubridor, 

Julio C. Tello (1925), la dividió en dos etapas: Paracas Cavernas y Paracas 

Necrópolis. 

 Cultura nazca La cultura Nazca es una civilización pre-inca del sur del Perú 

que se desarrolló entre 300 A.C y 800 D.C y es conocido por sus geoglifos, 

grandes líneas y figuras dibujadas en el desierto cerca de la actual ciudad de 

Nazca. 

 Cultura Moche La cultura mochica surgieron en el Intermedio Temprano, 

entre los años 100 y 800 d.C. desarrollándose en el norte del Perú. 

 Cultura Tiahuanaco La Cultura Tiahuanaco, sus orígenes se remontan en el 

periodo Intermedio Temprano (250 a.C.), mientras su decadencia está 

asociada al final del Horizonte Medio (1000 d.C.). 

 

 
       
  



 

17. Las imágenes nos muestran las representaciones  religiosas entre la 

cultura Chavín y la Olmeca. Al observar las imágenes podemos sacar las 

siguientes conclusiones:  

  

      
a. Entre los Chavines y los olmecas existen similitudes en la adoración a sus 

dioses y la agricultura.  

b. No existe similitud alguna entre ambas.  

c. La religión Chavín es monoteísta y la Olmeca politeísta  

d. Los olmecas adoraban a la tierra y los chavines a los ríos.  

18. Considerando estos tres hechos:  

 Periodo de caza, pescador y recolector 

 La aparición de la cerámica y el desarrollo de la arquitectura 

 Independencia de regional de los estados. 

Damos respuesta sobre las duraciones históricas de cada uno, respectivamente:  

a.         Duración histórica de corto plazo, de largo plazo y de mediano plazo  

b. Duración histórica de mediano plazo, de corto plazo y de largo plazo  

c. Duración histórica de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo 

d. Duración histórica de igual plazo, de corto plazo y de mediano plazo  

  

19. Una forma de trabajo que ha sobrevivido desde la época primitiva hasta 

incluso la actualidad en las zonas andinas:  

a. La minka  

b. El trabajo remunerado  

c. El chaco 

d. La mita  

20. Dadas las siguientes causas de la expansión wari:  

- Los wari crearon instituciones administrativas, guardando una estructura 

jerárquica en los centros que fundaron..  

- Su política consistió en explotar a los pueblos colonizados en utilidades 

agropecuarias.  

- Se dio un sincretismo de divinidades locales de Ayacucho, Nazca y 

Pachacamac 

Según su dimensión, respectivamente son causas de tipo:  

   a.   Política, económica y religiosa.  

b. Económica, política y socio política  

c. Económica, religiosa y socio política  



 

d. Económica, socio política y religiosa  

21. Son consecuencias de la crisis de la cultura Caral:  

a. las continuas guerras entre ciudades vecinas.  

b. Las revueltas de los  grupos conquistados.  

c. Los continuos cambios climáticos, las sequias.  

d. Los Caral desaparecieron misteriosamente.  

22. Después de observar la siguiente imagen, podemos afirmar que:  

              
a. Los Moche eran un estado aniquilador. 

b. Los Moche plasmaron en sus ceramios estados de ánimo. 

c. Los Moche no tenían piedad. 

d. Los moche no tuvieron artesanía 

23. ¿Cuál de los siguientes hechos tiene mayor relevancia histórica?  

a. El descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán 

b. La caída de la cultura Tiahuanaco 

c. El desciframiento del obelisco Tello 

d. El descubrimiento del monolito de Benet 

24. ¿Cuál de las siguientes ideas tendría el poblador Sechín de sus 

divinidades? 

a. Los dioses son cueles  

b. Los hombres son dioses 

c. Los dioses están en la naturaleza 

d. Los dioses gobiernan el mundo  

25. La conciencia de la vida en el más allá, es un pensamiento que existía en 

las culturas preincas:  

a. Entendida como el paso a un mundo mejor.  

b. Entendida como la suspensión del alma hasta un juicio de dios 

c. Entendida como el traspaso a otro ser  

d. Entendida como el encuentro con las divinidades superiores  

  



 

Cuadro de la prueba PILOTO   
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SESIONES APLICADOS A LOS ESTUDIANTES DEL 1º GRADO 

DE SECUNDARIA DEL POSTEST DE LA I.E. “DON BOSCO” 

 

PLANIFICACIÒN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Produce textos 

escritos 

Planifica la producción de diversos textos 

escritos. 
 Propone de manera autónoma un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito.  

 Escribe diversos tipos de textos con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a partir 

de sus conocimientos previos y con base en fuentes 

de información. 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Utiliza correcta y fluidamente distintos  periodos o 

subperiodos de la historia nacional y mundial. 

 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 
 Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes 

de las personas o grupos con su respectivo contexto y 

circunstancias. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PRIMERA HORA (45 minutos) 

Inicio (15 minutos) 

Motivación: se muestra a los alumnos un video sobre la realización de la infografía.  

La docente establece junto a los estudiantes, cuatro normas que ayudarán a la producción de infografías. 

La docente plantea el propósito de la sesión de la clase: elaborar una infografía sobre un tema. El trabajo se realizará en forma 

grupal.  

Luego de ello, les plantea la siguiente  situación: Hemos leído infografías, las hemos analizado e identificado sus partes en la 

sesión anterior: ¿qué necesitamos  para elaborar una infografía?  ¿Cómo vamos a elaborar nuestras infografías? 

 

 

I. Desarrollo (45 minutos) 

Los estudiantes revisan el anexo 1 sobre los pasos que realizarán para crear su infografía. 

Orientaciones para la atención diferenciada. 

El docente plantea  orientaciones  específicas para  elaborar sus infografías. Dar orientaciones claras ayudará mucho a que los 

estudiantes focalicen su atención en lo que deben hacer. De preferencia las indicaciones deben estar  registradas en una ficha 

para que los estudiantes las revisen en la medida que van realizando su trabajo. 

 

Para esta actividad se requiere que los estudiantes formen en pares de trabajo. De esta  manera  podrá  identificar a los grupos  

por sus características y brindar  apoyo focalizado según lo necesiten. Recuerde que también  la evaluación será diferenciada 

entre los grupos de atención, según los niveles de exigencia. Por ejemplo, los textos que se asignen a los grupos o que los 

estudiantes  elijan, deben tener  complejidades diversas según sus niveles de desarrollo de la competencia. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

LA INFOGRAFIA 



 

A través de preguntas, la docente establece con sus estudiantes la ruta de trabajo para elaborar las infografías: 

Instrucciones para elaborar la infografía: 

Observaremos el ejemplo de anexo 

Leen atentamente la información de diversas fuentes seleccionadas, las que rescatan a través de la técnica del subrayado de las 

ideas más importantes y claves del texto. 

Textualizar la  infografía a mano. Pueden dibujar o calcar las imágenes, o pegar algunas alusivas al contenido del tema. 

Revisar la infografía elaborada en función del plan propuesto. 

La docente les recuerda que los temas abordados deben dar fe de cómo está organizado el estudio del Perú antiguo, sus 

características, sus habitantes, costumbres, cultura…  

Los estudiantes realizan las siguientes acciones para elaborar su infografía. 

Leen el texto elegido (o sugerido por el docente). Los estudiantes pueden tomar como insumo la información  registrada   sobre 

la planta más representativa de su comunidad ( tarea asignada por la docente de  CTA) 

Subrayan la información clave en relación al tema. ( si no pueden subrayar información en el libro de texto, les sugerimos sacar 

una fotocopia.) 

Los estudiantes planifican su infografía utilizando la ficha anexa. 

Elaboran su infografía utilizando como insumo la ficha informativa de la clase anterior, su planificación, las imágenes, dibujos, 

colores, cartulina, crayolas, tijeras, goma…etc. 

Revisan su infografía utilizando una lista de cotejo. 

Revisión de la coma y los dos puntos en su producción textual. Utilizan la cartilla de información para  realizar la revisión de 

estas reglas ortográficas. (Buscar información ) 

 

Cierre (5 minutos) 

Los estudiantes al culminar su trabajo, pegan en un mural o en las paredes del aula para realizar la exposición de lo trabajado. 

Con la técnica del museo, todos los estudiantes observan y realizan la coevaluación de lo trabajado dando observaciones. Para 

ello utilizarán una ficha anexa. 

 

Con orientación del docente, los estudiantes realizan comentarios sobre lo trabajado. Determinan que aprendieron y qué 

aplicaciones y usos puede tener esta actividad en relación a su vida académica.   

Se dialoga acerca de las dificultades o partes no comprendidas del tema. 

II. Inicio (15 minutos) 

 

La  docente saluda cordialmente a los estudiantes, luego indica que esta primera unidad tiene por título “la infografía”; además 

explica con palabras sencillas el propósito de la unidad y el producto que realizarán al término de la unidad.  

Preguntarles si les gusta leer infografías y pide que comenten porqué. Seguidamente, plantearles las siguientes preguntas: ¿creen 

que es más fácil leer infografías que otros textos?, ¿qué hace que las infografías resulten más atractivas? 

La docente escuchará los comentarios de los estudiantes y anotará las que sean más relevantes y que ayuden a recordar sus 

características y elementos. Por ejemplo: las infografías son textos con imágenes, tienen textos cortos y las imágenes ayudan a 

aclarar las ideas de los textos. 

Recuérdales también que las infografías pueden tener diversos propósitos; por ejemplo, informar sobre algún tema o asunto, 

explicar, dar instrucciones, etc. 

Coméntales que al inicio de la unidad se acordó que elaborarían infografías que luego presentarían en la feria. 

Comunícales el propósito de la sesión: hoy planificarán la elaboración de las infografías. 

En pequeños grupos 

En grupo clase 

¿Para qué elaboraremos las infografías? 

¿Qué asunto o temas tendrá nuestra infografía? 

¿Quiénes leerán nuestra infografía? 

¿Dónde publicaremos las infografías? 

La docente ayudará a recordar a los estudiantes los procesos propios de la redacción: planificación, textualización o escritura y 

revisión. 



 

Pídeles que comenten con relación a la siguiente pregunta: ¿por qué es importante que antes de escribir un texto se planifique? 

Recoge las ideas que manifiestan y comenta que antes de elaborar las infografías es necesario que planifiquen cómo serán. 

Recuérdales que es importante en el trabajo de equipo escuchar con atención la participación de cada uno de sus compañeros, 

respetar y proponer ideas, y participar activamente del grupo. 

 

III. Desarrollo (45 minutos) 

La docente organiza a los equipos según la participación que tendrán en ella. 

La docente le recuerda que la infografía les servirá para hacer sus presentaciones en las culturas andinas. 

En pequeños grupos la docente pedirá a los estudiantes que comenten la información que han traído y señalen por qué la eligieron 

para plasmarla en su infografía. 

 

Indica que, después del comentario, completen en sus cuadernos la siguiente ficha de planificación: 

 

¿Para qué elaboramos las 

infografías?  

¿Qué asunto o temas 

tendrá nuestra 

Infografía? 

Quiénes leerán nuestra 

infografía? 

¿Dónde publicaremos las 

infografías? 

 

 

 

   

 

En grupo de clase 

Muestra a los estudiantes la infografía que trajiste como modelo. Se les pedirá a los estudiantes que observen con atención. 

Seguidamente, realiza las siguientes preguntas: ¿qué predomina en las infografías?; ¿los textos son extensos?; ¿hay relación entre 

las imágenes y los textos?, ¿Por qué es así?; ¿son importantes los colores? 

Explícales que al elaborar sus infografías deben tener en cuenta todo lo que se ha venido comentando. Para ello, indícales que 

van a seguir trabajando en sus equipos y que ahora planificarán cuál será la imagen central, cuáles y cómo serán los textos, qué 

colores tendrán, como organizarán los textos y las imágenes y qué otros datos es necesario incluir. 

En grupos pequeños, indica que comenten, se pongan de acuerdo y completen la segunda ficha de planificación: 

   

¿Cuál será la imagen 

central?  

¿Cuál será el título de la 

infografía? 

¿Cuáles y cómo serán los 

textos?  

¿Qué otros datos será 

necesario incluir?  

 

 

 

 

   

 

Acompaña a los equipos en la etapa de planificación. 

La docente les pedirá que lo estudiantes que comenten cómo están planificando sus infografías. 

Pregúntales si ya imaginaron cómo serán sus infografías y solicítales que la describan. 

Si se observa que ya todos los equipos afinaron sus planificaciones, pedirles que inicien la elaboración. Textualización 

 

Recuerda a los estudiantes  que esta es la primera versión de sus infografías, por tanto, es como si fuera un boceto. Explicarles 

qué es un boceto y vuelve a comentar que esta primera versión de la infografía puede calificarse como tal. 

Acompaña a los estudiantes en las decisiones que tomen respecto a la elección de la información y al diseño de su trabajo. 

Indícales que tengan en cuenta todo lo que han planificado. 

Recordares tener en cuenta que esta infografía será expuesta al final de la clase y que deben considerar también el tamaño que 

debe tener. 

Indícales que cada uno de los integrantes del equipo debe estar atento a las decisiones del grupo y debe  ir armando  el boceto de 

la infografía en su cuaderno. 

El docente se acercará a los equipos, para observar cómo están trabajando, revisar sus bocetos y bríndales la ayuda necesaria de 

acuerdo a lo que requiera cada grupo. 

La docente pedirá a los estudiantes que se organicen dentro de sus equipos con el fin de que la siguiente sesión de traer los 

materiales necesarios para terminar sus infografías (imágenes, textos, papelotes, plumones). 

 

IV. Cierre (5 minutos) 

 

La docente verifica que todos hayan concluido su trabajo, lo estudiantes dejarán en el aula para que en la siguiente clase lo 

revisen juntos. 



 

Se realizará a través de la metacognición con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos hecho hoy?, 

 ¿Qué se consideró para la elaboración?, 

 ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? 

Se les pedirá a los estudiantes cuáles fueron los procesos que realizaron en esta sesión para la elaboración de la infografía. 

Realiza las siguientes preguntas:  

¿Es importante planificar antes de elaborar un texto?,  

¿Por qué es así? 

A partir de las ideas mencionadas por los estudiantes, realiza una reflexión final respecto a la importancia de la planificación.  

 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (15 minutos) 

La docente les recordará a los  estudiantes qué han estado comentando en sesiones anteriores sobre las culturas andinas. Se le 

pedirá que los estudiantes comenten lo que recuerdan acerca del tema: por ejemplo, qué leyeron sobre cómo fue el desarrollo de 

la civilización más antigua - Caral. 

, Cómo funciono la sociedad, sus manifestaciones y quien la descubrió?. Pregúntales lo siguiente: ¿cómo y dónde se desarrolló 

esta cultura?, Escucha sus ideas e inquietudes. Coméntales que estuviste indagando y encontraste un texto que explica cómo es 

que se desarrolló y ¿Qué importancia tiene en nuestra sociedad? La docente les comunicara el propósito de la sesión: leer una 

infografía. La docente pedirá que comenten las características de la infografía. Se tomará nota en la pizarra de las ideas que 

manifiestan los estudiantes. Se puede hacer a través de un organizador tipo mapa mental, esto les ayudará a ordenar las ideas. Se 

les recordará que una de las características de la infografía es que tiene imágenes y que la lectura de la imagen es importante 

porque ayuda a comprender las ideas escritas. 

Comenta las ideas. La docente les recordará que para comprender mejor la lectura, debemos poner mucha atención, escuchar y 

participar con orden y respeto. 

 

 

I. Desarrollo (45 minutos) 

Coloca el título de la infografía en la pizarra: “ Caral más antigua del Perú? . Pregunta a los estudiantes: ¿qué se nos explicará en 

el texto?, ¿dónde se desarrolló esta civilización?, ¿qué características tuvieron las construcciones del periodo inicial?, ¿Por qué 

los sacerdotes tenían una posición privilegiada? En que se basó la prosperidad de Caral? ¿Cuál es la importancia de Caral para 

el conocimiento de los orígenes de la cultura andina? Escribe las ideas que manifiestan los estudiantes tratando de recoger las 

ideas más resaltantes. Puedes usar el siguiente esquema: 

 
 

Se les ayudara a los estudiantes a determinar el propósito de la lectura con esta pregunta: ¿Para qué leeremos este texto? Se 

entregará el texto anexo 2 a cada uno de los estudiantes se les pedirá que lo observen. 

La docente les pedirá a los estudiantes que lean los textos que están enmarcados. Después de leer, solicita que coloquen números 

para indicar dónde inicia, por dónde pasa y dónde termina esta civilización. Indica que relacionen textos e imágenes (anexo 1 y 

2)  y enlacen las imágenes con lo escrito. Pide que observen la imagen y pregunta lo siguiente: ¿en cuántas partes se ha organizado 

la información gráfica?; ¿de qué se habla en la primera y tercera parte?; ¿por qué la segunda parte está separada de las otras dos?, 

¿de qué se habla en la segunda parte? 

Recuerda que la observación es una técnica fundamental en la lectura de material en el que se combina imágenes con textos, 

como la infografía. 

Después de la lectura. La docente les recordara a los estudiantes que en la sesión anterior que leyeron el texto sobre el origen y 

descubrimiento de la cultura Caral.  

La docente pedirá que dialoguen y reconozcan cada uno de los elementos de la infografía. Se les pedirá que lean cuáles son los 

elementos principales de la infografía. Se le indicará que ubiquen estos elementos en la infografía. La 

 docente observará que todos estén reconociendo y colocando al costado de cada elemento con el nombre que le corresponde 

(título, bajada, texto, gráficos, fuente, etc.).   



 

I. Cierre (5 minutos) 

 

La docente verifica que todos hayan concluido su trabajo. 

Se realizara a través de la metacognición con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos hecho hoy?, 

 ¿Qué se consideró para la elaboración?, 

 ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Indícales que busquen imágenes adecuadas de acuerdo a lo que han planificado para sus infografías. 

Pídeles que elaboren los textos que deben tener sus infografías. 

 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. Historia, 

Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación Secundaria. Historia, 

Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, 

Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Texto de infografía. 

 http://aldeavirtual.infotec.com.mx/wp-content/uploads/2015/02/la_infografia.pdf 

 Videos de infografía.  

 https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w 

 https://www.youtube.com/watch?v=bxC0gRBs7fM 

 https://www.youtube.com/watch?v=XbxQ2JZ3YLY  

 https://www.youtube.com/watch?v=33Gzocr9KY0 

 

 
Anexo 1 

 

Esquema modelo para organizar la infografía.  

 

o DESCRIPCIÓN DEL PASO A PASO 
o RECOMENDACIONES… 

http://aldeavirtual.infotec.com.mx/wp-content/uploads/2015/02/la_infografia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w
https://www.youtube.com/watch?v=bxC0gRBs7fM
https://www.youtube.com/watch?v=XbxQ2JZ3YLY
https://www.youtube.com/watch?v=33Gzocr9KY0


 

  

 

 



 

 

 

 
Lista para evaluar la infografía  

Criterios Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Observaciones 

Consideras los elementos propios de la infografía 

Titulo 

 Texto 

Cuerpo 

Fuente 

Crédito 

4 3 2 1 

 

2. Organizaron la información en aspectos específicos 

4 3 2 1 

 

3. Integra imágenes y textos relacionados, pero se 

aprecia predominio de la imagen 4 3 2 1 
 

4. Presenta claridad en las ideas, orden y limpieza en el 

trabajo 4 3 2 1 
 

5. Hace uso adecuado de la ortografía acentual, 

puntual y literal. 
4 3 2 1 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 2 

 

   
 
 

 

 
 
 



 

Anexo 3 
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I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 
TÍTULO DE LA SESIÓN 

Represento mi historia personal y social. 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente diversas fuentes. Clasifica diferentes tipos de fuentes 

según el momento en que fueron 

producidas: fuente primaria o fuente 

secundaria. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

La docente anota en la pizarra los conceptos de Inicio (10 minutos) “tiempo” y “espacio”, y los relaciona a Historia. Es 

un momento oportuno para reflexionar por qué es importante para ellos aprenderlos en la escuela.  

Para la docente:  

La competencia busca el desarrollo del pensamiento histórico, esto es, de habilidades cognitivas e 
instrumentales, predisposiciones afectivas — como la empatía— y una red conceptual que permita que los 

estudiantes interpreten el pasado de manera crítica. 

Se trata también de que, a partir de esta explicación, puedan asumir una postura ante su presente, así como 
entender la enorme diversidad de culturas que existen en Latinoamérica y en el mundo. 

De ese modo, la competencia facilita la elaboración de “explicaciones históricas” y favorece la integración 

adecuada y crítica de los estudiantes a la sociedad. 

(Ministerio de Educación, 2015: 8) 

La competencia ambiental —que se nutre de conceptos y habilidades cognitivas propias de la 

disciplina geográfica— responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, proteger 

y recuperar el ambiente y conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales. Todo esto, claro 

está, a partir de la comprensión de que el ambiente es resultado de la combinación de subsistemas 

naturales y sociales. 

Las apuestas anteriores son coherentes con los derechos fundamentales de la persona, y responden a 

exigencias no solo del contexto local, regional y nacional, sino también mundial. 

Finalmente, esta competencia promueve la participación de los estudiantes en acciones que disminuyan 

la vulnerabilidad ambiental, sobre todo en las distintas zonas del país expuestas a riesgos de desastre. 

(Ministerio de Educación, 2015: 8) 



 

  

 

 II. Desarrollo (30 minutos) 

La docente propone que, a modo de la primera clase, contesten otras preguntas contenidas en la ficha que se 

les entregará de manera individual 

 (Anexo 1: Reconozco mi historia personal y mi espacio social – parte 

 2).Luego de hacerlo, la docente les pide que amplíen su autobiografía con la nueva información que se 

genere. 

Como se les va a pedir que compartan sus respuestas, la docente debe promover que reconozcan con toda 

naturalidad los espacios del que son originarios, y promover el aprecio y admiración por esos lugares resaltando 

su belleza paisajística, sus recursos, su gente, pero también algunas preocupaciones. Probablemente, algunos 

estudiantes querrán compartir lo que ellos conocen, incluso decir que lo han visitado. 

Una opción para que se complete esta ficha es que se entregue en la clase anterior para que puedan responder 

las preguntas con ayuda de sus padres. 

Luego, el docente pegará en la pizarra una plantilla de un mapa, del tamaño que crea conveniente, con el que 

se quiere reflejar el grado de movilidad de las familias del salón (nacional, departamental, provincia, distrital). 

Pedirá a los estudiantes que tracen flechas con plumones de diferentes colores, que se iniciarán en el lugar 

donde han nacido sus padres o abuelos y terminará en el lugar donde se ubica su localidad actualmente. De 

esta manera, los estudiantes podrán ver graficados los desplazamientos que han realizado las familias del salón. 

Con sugerencias de los estudiantes, la docente colocará un título a este mapa temático, como “Las rutas de 

nuestras familias”. 

 

estu 

III. Cierre (5 minutos) 

El docente solicita a los estudiantes que recolecten y lleven a la siguiente sesión diferentes objetos, 

documentos o imágenes que evidencien parte de su historia personal, familiar y social (fotos, relatos, videos, 

noticias, etc.). 

Pueden hacer sus búsquedas a partir de las preguntas de las dos fichas que han resuelto, del mapa temático y 

de 
las líneas del tiempo paralelas que han elaborado. 

 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 
La docente recuerda las preguntas y respuestas que compartieron en la hora anterior y muestra el mapa elaborado. 

II. Desarrollo (35 minutos) 
La docente reflexionará con los estudiantes que, al contestar estas preguntas, les posibilita reconocer causas y consecuencias 

de determinadas decisiones que toman las personas, quienes desde las competencias de nuestra área, denominamos sujetos 

históricos y actores sociales. Observando el mapa, los estudiantes visibilizan un tipo de decisión que han tomado parte de sus 

padres y abuelos: por algunas razones, ellos deciden dejar el lugar donde probablemente nacieron y, por otras razones, eligen 

el lugar donde van a desarrollarse en adelante.  

Para la docente: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

La  docente, ahora, tendrá que conceptualizar actores sociales y quiénes son considerados como tales. Además deberá 

ejemplificar su participación en la historia de su localidad y en los cambios que generan en su espacio local. Los actores 

sociales son todas las personas e instituciones que actúan e interactúan en un territorio y sobre el que toman decisiones 

de diferente índole (construir una carretera, talar parte de un bosque, etc.), las cuales pueden beneficiar o afectar a una 

parte de la sociedad. Cada actor social cumple un rol en la construcción del espacio en que vivimos. Algunos de los 

actores sociales que tienen que identificar con los estudiantes son los siguientes: Los miembros de sus familias, la junta 

vecinal de su localidad, los empresarios,  los trabajadores o empleados y autoridades elegidas como el alcalde de su 

distrito, el presidente del país, los congresistas, entre otros. 

La  docente puede proyectar la siguiente imagen o pegarla en la pizarra para preguntarles por qué sí o por qué no son, 

nuestros estudiantes, actores sociales.  

 

 

Sería magnífico que el docente proyecte fotografías en las que muestre que efectivamente sus estudiantes son actores 

sociales, porque cada uno de ellos decide que su escuela sea limpia y ordenada, porque cuida su infraestructura, 

mobiliarios y áreas verdes, o porque respeta el espacio que le corresponde a sus compañeros, etc. Todos esos ejemplos se 

replican en un espacio mayor, como puede ser su barrio, su distrito, etc. Así es como se evidencia que los estudiantes 

también son actores sociales, porque toman decisiones en relación con la interacción con su espacio natural, con las 

personas que convive cotidianamente, y con las condiciones del espacio social que construye. 

III. Cierre (5 minutos) 
La docente solicita a los estudiantes que recolecten y lleven a la siguiente sesión diferentes objetos, documentos o 

imágenes que evidencien parte de su historia personal, familiar y social (fotos, relatos, videos, noticias, etc.). Pueden 

hacer sus búsquedas a partir de las preguntas de las dos fichas que han resuelto, del mapa temático y de las líneas del 

tiempo paralelas que han elaborado. 

  

 

   

 
  

 

TERCERA HORA (45 minutos) 

La competencia ambiental —que se nutre de conceptos y habilidades cognitivas propias de la disciplina 
geográfica— responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, proteger y recuperar 
el ambiente y conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales. Todo esto, claro está, a 
partir de la comprensión de que el ambiente es resultado de la combinación de subsistemas naturales y 
sociales. 
Las apuestas anteriores son coherentes con los derechos fundamentales de la persona, y responden a 
exigencias no solo del contexto local, regional y nacional, sino también mundial. 
Finalmente, esta competencia promueve la participación de los estudiantes en acciones que disminuyan 
la vulnerabilidad ambiental, sobre todo en las distintas zonas del país expuestas a riesgos de desastre. 

(Ministerio de Educación, 2015: 8) 



 

I. Inicio (5 minutos) 
La docente hace las siguientes preguntas a los estudiantes: sobre los objetos y documentos que han traído, ¿son 

importantes para ustedes?, ¿por qué han traído estos y no otros?, ¿tiene algún valor para sus familias? Estas preguntas 

tratarán de que los estudiantes se sensibilicen y aprecien aquellas evidencias de su historia y las de su familia y puedan 

mostrarlo sin reparos y repasar sus historias a partir de ellas. 

II. Desarrollo (35 minutos) 
La docente pide a los estudiantes que se organicen en equipos. Luego, les pide que coloquen sobre sus mesas los objetos, 

documentos o imágenes que evidencien parte de su historia personal, familiar y social, y que los observen y describan 

sus características. Luego les pregunta con qué nombre se conoce a todas ellas, por qué son importantes y de qué tipo 

son. Incluso, pueden analizar el trasfondo de cada fuente con las siguientes preguntas: ¿quiénes lo han elaborado?, 

¿cuándo lo han hecho?, ¿en qué circunstancia?, ¿con qué intencionalidad?, ¿qué aspecto de la historia personal o familiar 

nos ayuda a reconstruir?, etc. 

Los estudiantes leen “Las fuentes de la historia” de la página 12 del libro de texto y la docente pide a los estudiantes 

que realicen una clasificación de las fuentes históricas en un mapa conceptual apoyándose en el libro de texto. 

La  docente, a continuación, les preguntará si una representación cartográfica, como un plano o mapa, es una fuente. 

Favorece una lluvia de ideas y los orienta a darse cuenta de que sí lo es, porque nos permite conocer la historia de una 

localidad, de un espacio de vida. 

 Se reparte el Anexo 2 (Reconozco mi historia personal y mi espacio social - parte 3). Al responder las 

preguntas de esa ficha, los estudiantes reconocerán los elementos naturales y sociales del espacio donde vive, 

y que toda esta información está contenida en un mapa. 

 III. Cierre (5 minutos) 
La  docente les pregunta qué fuentes serían más adecuados para reconstruir su propia historia y cuáles para la historia 
de su comunidad. Además, les pregunta cuáles podrían incluir en su portafolio y por qué. 

También pide a los estudiantes que completen las respuestas en la ficha con ayuda de sus padres. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes adjuntan en su portafolio los productos elaborados en clase y si creen conveniente los mejorarán. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

• Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: ed. Santillana. 

• Rutas de Aprendizaje. Ciclo VI. Área de Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: Minedu. 

 

 (ANEXO 1) 

Reconozco mi historia personal y mi espacio social - parte 2 

Preguntas Respuestas 

• ¿Cuáles son tus nombres y apellidos? 

• ¿Qué edad tienes? 

• ¿Con quiénes vives? 
 

 ¿A qué edad comenzaste tu vida escolar?  

• ¿En qué calle vives? 

• ¿Desde cuándo? 

• ¿Cómo se llama tu localidad (barrio, 

comunidad o distrito) y cuándo se fundó? 

• ¿Cómo se llaman tus vecinos? 

 

• ¿Qué te gusta más de tu localidad? 

• ¿Qué es lo que no te gusta de ella? 

• ¿Qué espacios usas de ella o visitas? 

 

Autobiografía 

 

 

 

 

 



 

(ANEXO 2) 
 

  ¿Dentro de qué barrio, comunidad, 

distrito, provincia y departamento se 

encuentra? 

 

  ¿En qué gran espacio geográfico del 

Perú se encuentra: litoral, costa, sierra 

o selva? 

 

  ¿Podrías dar algún detalle 

especificación? 

 

  ¿Es un área urbana, es decir, forma 

parte de una ciudad, o es un área rural, 

es decir, en la que predomina 

actividades agropecuarias? 

 

  ¿Existe algún tipo de riesgo que 

ponga en peligro la seguridad de las 

personas y de las construcciones de 

tu localidad?, ¿cuáles? 

 

  ¿Ya ha sucedido alguno de ellos?  

Autobiografía 

 

 

 

                                                                                ANEXO  
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I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

EL TERRITORIO PERUANO ANTES DE SU POBLAMIENTO  

    

APRENDIZAJES ESPERADOS   

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  

Construye interpretaciones 

históricas. 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 

Elabora líneas de tiempo 

paralelas, identificando 

hechos y procesos.  

Relaciona entre sí las causas 

de un hecho o proceso 

histórico.  

  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

PRIMERA HORA (45 minutos)  

 I.  Inicio (15 minutos)  
La  docente presenta le presenta el video titulado “Poblamiento de América” que pueden encontrar en el siguiente 

enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=jIhgL0IcnPk>.   

los estudiantes de los cuales observarán el video y sacarán conclusiones de lo que se trabajará en clase, el 

poblamiento procederá a hacer uso de las técnica de la interrogación donde lo estudiantes responderán a través de la 

técnica denominada lluvia de ideas, si ninguno de los estudiantes presenta sus ideas, la profesora escogerá a los 

estudiantes a través del conteo para responder a las siguiente interrogantes: 

1. ¿se  han preguntado alguna vez del origen del hombre en América? 

2. ¿conocen las teorías del poblamiento del poblamiento americano? 

Luego que el docente haya realizado las preguntas dará una explicación breve del poblamiento de América. 

 

II.  Desarrollo (30-45 minutos)  
Los estudiantes se organizan en grupos conformados por cuatro integrantes, y leen las páginas 100 y 101 de su texto 

sobre el poblamiento de América. 

 Adicionalmente, reciben dos lecturas complementarias para profundizar en el conocimiento del poblamiento 

americano y periodización del mundo andino. (Ver anexo 1 y anexo 2)  

La  docente comienza explicando las actividades que realizarán en la clase: lo estudiantes se agruparán para luego 

elaborar un mapa histórico con la teoría que el docente designará a cada grupo y completarán un cuadro en la pizarra 

con los parámetros. La docente hace mención que el elegir al azar a cualquier estudiante para presentación de trabajo. 

 

Teoría sobre el poblamiento de América 

Dibuja las rutas del poblamiento de acuerdo con la leyenda 

Escribe el nombre de los continentes y los océanos 

 
Cuadro que completaran 



 

 
 Luego de explicar actividad se procede a su ejecución: 

Los estudiantes se organizan en 4 grupos mediante la dinámica del corteo, la docente dará un número del 1 al 5 a todos 

los que integran la clase de manera que los tengan el mismo número 1,2,3 y 4 se junten en un solo grupo. 

La  docente brinda el material para la ejecución de la actividad (mapa en blanco, información de acuerdo a las teorías 

que les tocó, fichas para ser rellenadas con la información que se necesita para luego ser pegadas en el cuadro 

comparativo que el profesor presentó en la pizarra. 

Después leen las hojas con información sobre el poblamiento de América. Luego, completarán el mapa histórico y las 

fichas con las teorías, autor y rutas que la profesora designó a cada grupo. 

La docente indica que el tiempo terminó y elegirá  al estudiante que precederán realizar la ruta en la pizarra y a 

completar el cuadro para ser explicada. 

 

Al finalizar el trabajo, los estudiantes socializan sus productos mediante una exposición interna (en el aula)  

 

II. Cierre (5 -10 min.)  

La docente aclara el tema y realiza un retroalimentación 

Luego los estudiantes responden a las siguientes interrogantes:   

• ¿Qué estrategias han empleado en el desarrollo de la actividad?  

• ¿Qué dificultades han tenido?  

• ¿En qué se comprometen para superar sus dificultades?  

SEGUNDA HORA (45 minutos)  

I. Inicio (10 minutos)  
La  docente presenta un planisferio en la pizarra y plantea la siguiente interrogante:  

“¿Cuáles son las posibles rutas que tomaron los primeros pobladores para llegar a América?”  

  

Se sistematiza los aportes que recibe de los estudiantes y aclara sus dudas.  
  

II. Desarrollo (30 minutos)  



 

 



 

 
Los estudiantes se agrupan y completan un cuadro de doble entrada acerca de las hipótesis del poblamiento de 

América y sus fundamentos.  

  

AUTOR  HIPÓTESIS DEL 

POBLAMIENTO  

FUNDAMENTOS  

Alex Hrdlicka      

Knut Fladmark      

Dennis Stanford y Bruce 

Bradley  

    

 

  

Luego, la docente les indica que elaboren una línea de tiempo para ubicar los siguientes conceptos y datos:  

   

  

   

Los estudiantes socializan sus respuestas y el docente aclara dudas presentando una línea de tiempo resuelta. 

  

 III.  Cierre (5 minutos)  
Los estudiantes participan del proceso de Meta cognición:  

• ¿Cómo se han sentido?  

• ¿Qué aprendieron?  

• ¿Cómo lo aprendieron (señalar las estrategias)?  

¿Qué dificultades tuvieron y cómo superaron tales dificultades? 

 

 

  

TAREA A TRABAJAR EN CASA  

No se propone tarea  

  

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN  



 

• Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.   

• Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, Geografía y 

Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú.  

• Video de página web Youtube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=jIhgL0IcnPk>.  

• Referencias web http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html 
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html 

https://www.youtube.com/watch?v=jIhgL0IcnPk 

• https://www.escolares.net/historia-de-peru/periodo-prehispanico-historia-de-peru/peru-prehispanico-periodificacion-

cultural/ 

 

Anexo 1 
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http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html
http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html
http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html
http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html
http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html
http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html
http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/06/el-medio-geografico-andino-fines-del.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
http://geolokodelatierra.blogspot.com/2012/03/periodo-cuaternario-epocas-del_15.html
https://www.youtube.com/watch?v=jIhgL0IcnPk
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 
  

Grado: Primero de Secundaria  

Área: Historia, Geografía y Economía  

Docente: Rojas Lugo Yudy  
  

TÍTULO DE LA SESIÓN  

DE CAZADORES RECOLECTORES A PRIMEROS SEDENTARIOS  

  

APRENDIZAJES ESPERADOS   

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  

Construye 

interpretaciones 

históricas.  

Interpreta críticamente 

diversas fuentes.  

Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en 

que fueron producidas: fuente primaria o fuente 

secundaria.  

  

Construye explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos.  

Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción 

(por ejemplo, nomadismo, sedentarismo,  

Relaciona entre sí las causas de un hecho o proceso 

histórico.  

  

SECUENCIA DIDÁCTICA  

PRIMERA HORA (45 minutos)  

 I.  Inicio (10 minutos)  
La docente coloca dos imágenes en la pizarra correspondientes al Paleolítico y Neolítico. Luego, formula las siguientes 

preguntas:  

• ¿Qué observan en cada una de las imágenes?  

• ¿A qué periodos o etapas corresponde?  

• ¿En qué se diferencian?  

 

 

 



 

  
 

Los estudiantes dan a conocer sus respuestas y la docente las sistematiza en la pizarra.  

  

II.  Desarrollo (30 minutos)  
La  docente invita a los estudiantes a leer el texto anexo 1. En este texto, el arqueólogo John Rowe sostuvo que los cambios 

que se dan en las culturas se reflejan en los objetos que ellas producen. Ellos toman nota del sistema de Horizontes e 

Intermedios, propuesto por John Rowe.  

 

La  docente solicita a los estudiantes que se agrupen en pares (tándem). Luego, les indica que vuelvan a leer las páginas 

anexo 1, y localicen en la línea de tiempo:  
  

• Pre cerámico  

• Inicio de la sedentarización  

• Caza selectiva  

• Inicio de la horticultura  

• Domesticación de animales  

• Primeros pobladores de América  

• Periodo inicial  

  

  
 III.  Cierre (5 minutos)  
Los estudiantes socializan sus respuestas. Después, la docente aclara dudas y se expresan las conclusiones.  

 

SEGUNDA HORA (45 minutos)  



 

 I.  Inicio (20 minutos)  
Los estudiantes observan el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgwz6zWX-8M https://www.youtube.com/watch?v=ttAixs0vJ8U 

La docente explica acerca de que lo que  acaban de observar, que también se conoce las primeras formas de vida de los 
primeros peruanos. Luego la docente formula una serie de interrogantes:  

• ¿Cómo vivieron los primeros pobladores peruanos?  

• ¿A qué se dedicaban?  

• ¿Cómo eran las primeras formas de vida de los pobladores peruanos?  

  
La  docente invita a los estudiantes a socializar sus ideas y comentarios mediante el uso de la estrategia de la infografía.  

  

 II.  Desarrollo (20 minutos)  
La  docente organiza grupos de trabajo conformados por cuatro integrantes mediante la técnica de conteo. Luego, los 

estudiantes leen la página 104 del texto de consulta y responden a las siguientes preguntas:  

 

• ¿A qué se dedicaron los primeros pobladores peruanos?  

• ¿Cuáles fueron los grandes cambios que experimentaron?  

• ¿Quiénes fueron los primeros pobladores peruanos y donde se han encontrado estas evidencias?   

  
(Se sugiere proporcionarles algún grafico o tabla para ayudar a los estudiantes a organizar sus respuestas) Por ejemplo:  

  

Primeros pobladores (cazadores-

recolectores)  

Ubicación  Evidencias  

Amotape      

Quebrada Santa María      

Pikimachay      

Quishqui Puncu      

Tillane      

Complejo de Paiján      

Cerro Chivateros      

Lauricocha      

Pachamachay      

Telarmachay      

Uchkumachay      

Panalauca      

Cueva de Pikimachay      

Asana      

Quebrada de Tacahuay      

Quebrada de los Burros      

Toquepala      

Chaclarraga      

Cueva de Guitarrero      

 

 III.  Cierre (5 minutos)  
Los estudiantes socializan sus respuestas y la docente aclara dudas.  

TERCERA HORA (45 minutos)  



 

I. Inicio (10 minutos)  
La  docente solicita a los estudiantes que se agrupen en pares. Luego, les entrega seis tarjetas a cada par de estudiantes y 

les solicita que definan los siguientes términos utilizando la estrategia de la infografía:   

 cazadores 

 recolectores 

 nomadismo, 

 trashumancia estacional, 

 recolección y  

 caza selectiva-sedentarismo.  

Los estudiantes socializan sus respuestas y el docente aclara dudas que serán anotadas por ellos en sus cuadernos.  
  

II. Desarrollo (30 minutos)   
La  docente indica a los estudiantes que elaboren un diagrama explicativo (causas y efectos de los procesos históricos) de 

secuencia del proceso de sedentarización de los andes, haciendo uso de imágenes. Asimismo, señala cuáles son las fuentes 

utilizadas para elaborar dicho producto. Al finalizar, los estudiantes socializan sus diagramas explicativos mediante una 

exposición. 

III. Cierre (5 min.) 

Los estudiantes participan del proceso de meta cognición 

 ¿Cómo se han sentido? 

 ¿Qué aprendieron? 

 ¿Cómo aprendieron (señalar las estrategias)? 

 ¿Qué dificultades tuvieron y cómo superaron tales dificultades? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA  

Elaborar una infografia acerca de la periodización del mundo prehispánico, según el arqueólogo peruano Luis 

Guillermo Lumbreras.  

  

MATERIALES O MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN  

• Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.   

• Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, Geografía 

y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú.  

• Video de página web Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=Bgwz6zWX-8M https://www.youtube.com/watch?v=ttAixs0vJ8U 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 
 Utiliza correcta y fluidamente distintos 

periodos o subperiodos de la historia 

nacional y mundial. 

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Establece relaciones entre las diversas 

ideas y actitudes de las personas o grupos 

con su respectivo contexto y 

circunstancias.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (15 minutos) 

 

La  docente saluda cordialmente a los estudiantes, luego indica que esta primera unidad tiene por título “Reconociendo 

los cambios y continuidades en las culturas andinas”; además explica con palabras sencillas el propósito de la unidad 

y el producto que realizarán al término de la unidad.  

En seguida, la docente pide a los estudiantes que recuerden la mayor cantidad de culturas peruanas que hayan estudiado 

o de las que hayan escuchado y que las nombren oralmente.  

Luego el docente pregunta a los estudiantes si consideran que estas culturas, que se desarrollaron a lo largo de cientos 

de años, son diferentes unas de otras, y si consideran que hay algún aspecto que las une. Ellos responden por medio 

de lluvia de ideas. Luego se les explica que a lo largo de la unidad deberán dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Existió una cultura o muchas culturas en el territorio peruano?  

 

Posteriormente, la docente comunica a los estudiantes, el propósito de la sesión y la actividad que realizarán.  

 

V. Desarrollo (25 minutos) 

La docente solicita a los estudiantes que lean el siguiente contenido regional “Áncash: Chavín y los intercambios 

regionales” (Texto escolar 1° de Historia, Geografía y Economía, 2015, p. 131).  

Luego, la docente realiza una reflexión con los estudiantes sobre los intercambios comerciales en la actualidad y cómo 

los realizaban las antiguas culturas, como el caso de Chavín.  

En seguida, la docente presenta un cuadro con los aspectos que se estudiarán de las culturas andinas en la presente 

unidad: 

 

Aspectos para analizar las culturas  

Ambiente Descripción del ambiente en el que vivieron los pobladores de la cultura que están 

estudiando. 

Actividades económicas (Agricultura, ganadería, pesca, intercambio de productos) 

Tecnología Tecnología para incrementar la producción agrícola, pesquera, artesanal. 

Logros culturales Religión, visión del mundo que se plasman en iconografía en cerámicas, edificios, 

etc. 

Organización social Formas de gobernar, grupos diversos que conforman la sociedad. 

 

La  docente atiende y resuelve las dudas o inquietudes de los estudiantes.  

 

VI. Cierre (5 minutos) 

Se les vuelve a plantear la pregunta retadora de la unidad y se les indica que para poder darle respuesta harán el análisis 

de las culturas por medio del cuadro presentado. 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

RECONOCEMOS LA IMPORTANCIA DE CHAVÍN EN OTRAS CULTURAS 



 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos)  

La docente saluda cordialmente a los estudiantes, luego les pide que analicen las dos propuestas de periodificación del 

Perú prehispánico (Texto escolar 1°, 2015, p. 123) para que se ubiquen en el tiempo. En seguida, realiza las siguientes 

preguntas:  

 De acuerdo con las dos propuestas de periodificación, ¿si seguimos los periodos del mundo prehispánico 

que hemos estudiado en clases anteriores, qué periodos y qué culturas nos corresponde estudiar ahora?  

 

Los estudiantes deben reconocer que lo que sigue es el Horizonte temprano, con la cultura Chavín y Paracas. 

 

II. Desarrollo (35 minutos) 

 

La  docente organiza a los estudiantes en equipos de trabajo a través de la técnica del tándem y les solicita que realicen 

la actividad número 1 de la ficha 1: Del pre-cerámico al periodo inicial (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 80). Asimismo, 

comunica que solo completen hasta el Horizonte temprano (Según John Rowe) y hasta el Formativo (Según Luis 

Lumbreras). La  docente orienta a los estudiantes y los acompaña para el desarrollo adecuado del trabajo.  

Luego, la  docente solicita que en forma voluntaria 4 equipos socialicen la actividad realizada, verificando la 

utilización correcta de los periodos. La  docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes. 

 

Posteriormente, la  docente comunica a los estudiantes que mantengan sus equipos de trabajo y lean los siguientes 

subtemas del texto escolar: el primer horizonte cultural, los orígenes de Chavín y el Templo de Chavín (Texto escolar, 

2015, pp. 130-131). La  docente acompaña a los estudiantes y les solicita identificar aquellos términos que desconocen 

o que no comprendan para ayudarlos con un glosario.  

 

Luego, el docente se apoya del mapa titulado “El espacio Chavín” (Texto escolar, 2015, p. 130) para explicar el área 

de influencia de Chavín (regiones que abarcó y su relación con las características del área geográfica en el que se 

desarrolló). 

 

III. Cierre (5 minutos) 

La docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y resuelve algunas dudas o interrogantes con referencia a la 

temática abordada.  

TERCERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

La  docente saluda cordialmente a los estudiantes y les recuerda el propósito de la sesión y de la unidad.  

 

II. Desarrollo (35 minutos)  

 

La  docente comunica a los estudiantes que mantengan sus equipos de trabajo y resuelvan la actividad 4 y 5 de la ficha 

2: la primera integración andina (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 88). La  docente acompaña a los estudiantes y les 

solicita que identifiquen aquellos términos que desconocen o que no comprendan para ayudarlos con un glosario. La  

docente verifica el adecuado desarrollo de la actividad y felicita a los estudiantes por su desarrollo.  

 

Posteriormente la docente junto con los estudiantes, leen y analizan la religión Chavín, la difusión del culto Chavín, 

el arte Chavín y el final del Horizonte Temprano (Texto escolar, 2015, pp. 132-133). La docente se apoya de la 

actividad 1 (4.5) de la ficha 2: la primera integración andina; específicamente la primera ficha de análisis: deidad 

representada en el Lanzón de Chavín (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 89). Los estudiantes completan la ficha con apoyo 

del docente.  

 

Finalmente, el docente consolida la importancia de la cultura Chavín en otras culturas, asimismo, destaca la figura de 

Julio C. Tello como padre de la arqueología peruana.  

La  docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y resuelve sus dudas o inquietudes.  

 

III. Cierre (5 minutos) 

 

La  docente realiza las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendí?  

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?  

¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos peruanos? 

 Los estudiantes responden mediante lluvia de ideas y la docente, conjuntamente con los estudiantes, elabora una 

conclusión al respecto. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

La docente comunica a los estudiantes que de forma individual resuelvan la actividad 2 y 3 de la ficha 2: la primera 

integración andina (Cuaderno de trabajo, 2015, pp. 90-91). 



 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-chavin/ 

 Ansión, J. (1994). Cultura andina y transformación cultural. Lima, ideele, (67-68). Recuperado de 

http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/382.pdf 

 Video de la página web Youtube: El templo de Chavín de Huantar 

  https://www.youtube.com/watch?v=_x13QPxeOVI 

 Video: Perú. Época prehispánica: Cultura Chavín  

https://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/ced1a130c2b74e2f32b06ba53356c467 

 https://www.youtube.com/watch?v=ysvTZZVdfQI 

 https://www.youtube.com/watch?v=lZ63liDXKBY 

 https://www.youtube.com/watch?v=wKnk50D3TaU 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
 Complementa la información de 

diversas fuentes sobre un mismo 

aspecto.  

Comprende el tiempo histórico y 

emplea categorías temporales. 
 Ejemplifica cómo, en las distintas 

épocas, hay algunos aspectos que 

cambian y otros que permanecen 

igual.  

 Elabora líneas de tiempo paralelas 

identificando hechos y procesos.  

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Clasifica las causas y las 

consecuencias según su dimensión, 

es decir, en sociales, políticas, 

económicas, culturales, etc.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 

La  docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el cumplimiento de su tarea.  

Luego, la docente solicita a los estudiantes observar las dos propuestas de periodificación del Perú prehispánico (Texto 

escolar, 2015, p. 123) y realiza las siguientes preguntas: De acuerdo con la periodificación que se plantea, ¿qué culturas 

vamos a estudiar? ¿A qué años corresponden? ¿Cómo se llama dicho periodo histórico? 

Posteriormente les pregunta: ¿Qué característica pueden distinguir en este periodo, Intermedio temprano, respecto al 

anterior, Horizonte temprano? Los estudiantes deberán reconocer que hay una mayor diversidad de culturas en el 

Intermedio Temprano. 

Asimismo, la docente les recuerda la pregunta retadora de la unidad: “¿Una cultura o muchas culturas?” y les explica que 

deberán seguir investigando para poder responderla.  

Se presenta los aprendizajes esperados de la sesión y las actividades que realizarán.  

 

II. Desarrollo (30 minutos) 

 

La docente forma 5 equipos de trabajo y comunica a los estudiantes que realizarán una pequeña lectura de la cultura 

Paracas, ambos párrafos (Texto escolar, 2015, p. 134-135); asimismo el doc. 12 y 13 de la página 137 del Texto escolar, 

2015. Luego la docente realiza una pequeña reflexión sobre los años en que se desarrolló dicha cultura y el valor de las 

técnicas de tejido de dicha cultura. 

 

Luego la docente pide a cada equipo que lean sobre la cultura Paracas (Texto escolar, 2015, pp. 134-135) y desarrollen la 

actividad número 1,2 y 3: realizar interpretaciones gráficas del doc. 13 pag. 137 (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 90-91). 

La  docente orienta a cada equipo y resuelve las dudas e inquietudes de los estudiantes. 

 Finalmente la docente reflexiona sobre la importancia de interpretar de forma crítica las diversas fuentes, así como 

identificar los cambios y permanencias presentes a través del tiempo.  

 

III. Cierre (5 minutos) 

La  docente felicita el trabajo realizado por cada equipo y aclara algunos conceptos claves de la temática abordada.  

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

La docente comunica a los estudiantes que de forma individual resuelvan las actividades 1 y 2 de la ficha 4: La cultura 

Paracas (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 90-91).  

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ANALIZAMOS LA DIVERSIDAD DE CULTURAS DEL INTERMEDIO TEMPRANO 



 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Video de página web Youtube: Huaca Pucllana – Monumento a la eternidad 

https://www.youtube.com/watch?v=xWdK6izQ0JQ 

 

Anexo 1 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xWdK6izQ0JQ


 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
 Complementa la información de 

diversas fuentes sobre un mismo 

aspecto.  

Comprende el tiempo histórico y 

emplea categorías temporales. 
 Ejemplifica cómo, en las 

distintas épocas, hay algunos 

aspectos que cambian y otros que 

permanecen igual.  

 Elabora líneas de tiempo 

paralelas identificando hechos y 

procesos.  

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Clasifica las causas y las 

consecuencias según su 

dimensión, es decir, en sociales, 

políticas, económicas, culturales, 

etc.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

IV. Inicio (10 minutos) 

La  docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el cumplimiento de su tarea.  

Luego, la docente solicita a los estudiantes observar las dos propuestas de periodificación del Perú prehispánico 

(Texto escolar, 2015, p. 123) y realiza las siguientes preguntas: De acuerdo con la periodificación que se plantea, 

¿qué culturas vamos a estudiar? ¿A qué años corresponden? ¿Cómo se llama dicho periodo histórico? 

Posteriormente les pregunta: ¿Qué característica pueden distinguir en este periodo, Intermedio temprano, respecto 

al anterior, Horizonte temprano? Los estudiantes deberán reconocer que hay una mayor diversidad de culturas en 

el Intermedio Temprano. 

Asimismo, la docente les recuerda la pregunta retadora de la unidad: “¿Una cultura o muchas culturas?” y les 

explica que deberán seguir investigando para poder responderla.  

Se presenta los aprendizajes esperados de la sesión y las actividades que realizarán.  

 

V. Desarrollo (30 minutos) 

 

La docente forma 5 equipos de trabajo y comunica a los estudiantes que realizarán una pequeña lectura de la 

cultura Paracas, ambos párrafos (Texto escolar, 2015, p. 134-135); asimismo el doc. 12 y 13 de la página 137 del 

Texto escolar, 2015. Luego la docente realiza una pequeña reflexión sobre los años en que se desarrolló dicha 

cultura y el valor de las técnicas de tejido de dicha cultura. 

 

Luego la docente pide a cada equipo que lean sobre la cultura Paracas (Texto escolar, 2015, pp. 134-135) y 

desarrollen la actividad número 1,2 y 3: realizar interpretaciones gráficas del doc. 13 pag. 137 (Cuaderno de 

trabajo, 2015, p. 90-91). La  docente orienta a cada equipo y resuelve las dudas e inquietudes de los estudiantes. 

 Finalmente la docente reflexiona sobre la importancia de interpretar de forma crítica las diversas fuentes, así 

como identificar los cambios y permanencias presentes a través del tiempo.  

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ANALIZAMOS LA DIVERSIDAD DE CULTURAS DEL INTERMEDIO TEMPRANO 



 

 

VI. Cierre (5 minutos) 

La  docente felicita el trabajo realizado por cada equipo y aclara algunos conceptos claves de la temática abordada.  

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

La docente comunica a los estudiantes que de forma individual resuelvan las actividades 1 y 2 de la ficha 4: La 

cultura Paracas (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 90-91).  

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área 

de Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Video de página web Youtube: Huaca Pucllana – Monumento a la eternidad 

https://www.youtube.com/watch?v=xWdK6izQ0JQ 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy  

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
 Complementa la información de 

diversas fuentes sobre un mismo 

aspecto.  

Comprende el tiempo histórico y 

emplea categorías temporales. 
 Ejemplifica cómo, en las distintas 

épocas, hay algunos aspectos que 

cambian y otros que permanecen igual.  

 Elabora líneas de tiempo paralelas 

identificando hechos y procesos.  

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Clasifica las causas y las 

consecuencias según su dimensión, es 

decir, en sociales, políticas, 

económicas, culturales, etc.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos)  
La  docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el adecuado trabajo que vienen realizando. 

Luego, la docente solicita a los estudiantes observar las dos propuestas de periodificación del Perú prehispánico (Texto escolar, 

2015, p. 123) y realiza las siguientes preguntas: De acuerdo con la periodificación que se plantea, ¿qué culturas vamos a 

estudiar? ¿A qué años corresponden? ¿Cómo se llama dicho periodo histórico? 

Posteriormente les pregunta: ¿Qué característica pueden distinguir en este periodo, Intermedio temprano, respecto al anterior, 

Horizonte temprano? Los estudiantes deberán reconocer que hay una mayor diversidad de culturas en el Intermedio Temprano. 

Asimismo, la docente les recuerda la pregunta retadora de la unidad: “¿Una cultura o muchas culturas?” y les explica que 

deberán seguir investigando para poder responderla.  

Se presenta los aprendizajes esperados de la sesión y las actividades que realizarán.  

 

II. Desarrollo (35 minutos) 

La docente solicita a los estudiantes que continúen organizados en equipos y lean sobre el origen de los Moche, el entorno 

geográfico, la tecnología agrícola Moche, el proceso histórico y el final de la sociedad Moche (Texto escolar, 2015, pp. 144-

145). La  docente acompaña el trabajo de los estudiantes y da respuesta a las dudas de los estudiantes. 

 

Luego la docente se apoya del mapa titulado “El espacio moche” para explicar el área de expansión de la cultura Moche (Texto 

escolar, 2015, p. 144).  

En seguida, la docente solicita a cada equipo que realicen la actividad número 1, 2 y 5 de la ficha 4: los Moche y los Nasca 

(Cuaderno de trabajo, 2015, pp. 98-99). El docente acompaña el trabajo de los estudiantes, los orienta para identificar las 

potencialidades que ofrece el espacio geográfico para el desarrollo de la cultura Moche, asimismo los ayuda a clasificar las 

causas económicas y políticas del surgimiento y final de la sociedad Moche.  

 

III. Cierre (5 minutos)  

La docente felicita el trabajo de los equipos y realiza una reflexión sobre “El poder de las mujeres Moche”, para ello se apoya 

de la lectura vinculada con el desarrollo de las competencias ciudadanas (Texto escolar, 2015, p. 147). 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

La docente comunica a los estudiantes que de forma individual resuelvan las actividades 1 y 2 de la ficha 4: Los Moche  

(Cuaderno de trabajo, 2015, p. 102).  

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ANALIZAMOS LA DIVERSIDAD DE CULTURAS DEL INTERMEDIO TEMPRANO 



 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. Historia, 

Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación Secundaria. Historia, 

Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, 

Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Video de página web Youtube: Huaca Pucllana – Monumento a la eternidad 

https://www.youtube.com/watch?v=xWdK6izQ0JQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vueJUBsIwRA 

https://www.youtube.com/watch?v=vLEQvyWzryw 

https://www.youtube.com/watch?v=mfkyszCgedk&pbjreload=10 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 
 Complementa la información 

de diversas fuentes sobre un 

mismo aspecto.  

Comprende el tiempo histórico y 

emplea categorías temporales. 
 Ejemplifica cómo, en las 

distintas épocas, hay algunos 

aspectos que cambian y otros 

que permanecen igual.  

 Elabora líneas de tiempo 

paralelas identificando 

hechos y procesos.  

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 Clasifica las causas y las 

consecuencias según su 

dimensión, es decir, en 

sociales, políticas, 

económicas, culturales, etc.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

La  docente saluda de forma cálida a los estudiantes y los motiva a continuar con el propósito de la sesión y unidad.  

La  docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el cumplimiento de su tarea.  

Luego, la docente solicita a los estudiantes observar las dos propuestas de periodificación del Perú prehispánico 

(Texto escolar, 2015, p. 123) y realiza las siguientes preguntas: De acuerdo con la periodificación que se plantea, 

¿qué culturas vamos a estudiar? ¿A qué años corresponden? ¿Cómo se llama dicho periodo histórico? 

Posteriormente les pregunta: ¿Qué característica pueden distinguir en este periodo, Intermedio temprano, respecto 

al anterior, Horizonte temprano? Los estudiantes deberán reconocer que hay una mayor diversidad de culturas en el 

Intermedio Temprano. 

Asimismo, la docente les recuerda la pregunta retadora de la unidad: “¿Una cultura o muchas culturas?” y les 

explica que deberán seguir investigando para poder responderla.  

Se presenta los aprendizajes esperados de la sesión y las actividades que realizarán.  

 

II. Desarrollo (45 minutos)  

 

La  docente solicita a los estudiantes que continúen organizados en equipos y lean sobre la sociedad Moche, el arte 

– un instrumento religioso, los Nascas – señores del desierto, el desarrollo histórico y sociedad - gobierno (Texto 

escolar, 2015, pp. 146-148). La docente acompaña el trabajo de los estudiantes y da respuesta a las dudas de los 

estudiantes. 

 

Luego la docente se apoya de “La iconografía religiosa Moche” para explicar las escenas rituales de los Moche 

(Texto escolar, 2015, p. 146).  

En seguida, la docente solicita a cada equipo que realice la actividad número 3 de la ficha 4: los Moche y los Nasca 

(Cuaderno de trabajo, 2015, p. 99). La  docente acompaña el trabajo de los estudiantes y los orienta para que 

completen una línea de tiempo paralela, identifiando el nombre de las culturas estudiadas y sus años de duración.   

 

III. Cierre (5 minutos) 

La  docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y realiza algunas preguntas: 

 Las culturas que hemos estudiado se desarrollaron en diferentes espacios y eso marcó características únicas 

en su desarrollo, ¿podríamos decir que son parte de una misma cultura? ¿Por qué? 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ANALIZAMOS LA DIVERSIDAD DE CULTURAS DEL INTERMEDIO TEMPRANO 



 

La docente recoge los aportes de los estudiantes y los motiva a continuar avanzando con la argumentación de la 

pregunta: “una cultura” o “muchas culturas”. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

La docente comunica a los estudiantes que de forma individual resuelvan las actividades 1 y 2 de la ficha 4: Los 

Nazca (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 102).  

Realiza un organizador visual sobre el siguiente video, no olvides tomar en cuenta la informacion trabajada en la 

sesión. 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: Ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Video de página web Youtube: Huaca Pucllana – Monumento a la eternidad 

https://www.youtube.com/watch?v=xWdK6izQ0JQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=97Fze2m9yDk 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 
 Elabora líneas de tiempo 

paralelas identificando hechos y 

procesos. 

 Sitúa en sucesión distintos 

hechos o procesos de la historia 

local, regional y nacional, y los 

relaciona con hechos o procesos 

históricos más generales. 

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

 Establece relaciones entre las 

diversas ideas y actitudes de las 

personas o grupos con su 

respectivo contexto y 

circunstancias. 

 Relaciona entre sí las causas de 

un hecho o proceso histórico.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 

 

La docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el cumplimiento de su tarea.  

Luego la docente explica que “si bien, en el periodo denominado Intermedio temprano, se pudo observar 

diversidad de culturas organizadas por un estado teocrático, en esta sesión estudiaremos dos culturas que lograron 

integrar diversas poblaciones y territorios. Por este motivo, algunos historiadores han considerado este tiempo 

como un nuevo periodo de la historia del Perú. El investigador Jhon H. Rowe le denominó el Horizonte medio, y 

otros historiadores le conocen como la época de las integraciones andinas. 

Los estudiantes observan el mapa denominado “El espacio Tiahuanaco” y el mapa “El área de influencia huari” 

(Texto escolar, 2015, pp. 156-160) para identificar la integración de los territorios de Huari y Tiahuanaco. 

Asimismo, la docente les recuerda la pregunta retadora de la unidad: “¿Una cultura o muchas culturas?” y les 

explica que deberán seguir investigando para poder responderla.  

Se presentan de forma amigable los aprendizajes esperados de la sesión y las actividades que realizarán.  

 

II. Desarrollo (30 minutos) 

La  docente plantea algunas preguntas: ¿Cómo se expresa la integración andina con la cultura Tiahuanaco y la 

cultura Huari? ¿Qué culturas se integraron? Se genera una lluvia de ideas por parte de los estudiantes. 

Luego la docente procede a explicar la expansión de las culturas Huari y Tiahuanaco; para ello se apoya de los 

mapas de ambas culturas (Texto escolar, 2015, pp. 156-160). Asimismo, explica las características del Horizonte 

medio para reforzar su intervención se apoya del Doc. 6 “La conquista de los moche” (Texto escolar, 2015, p.165).  

 

Posteriormente la docente solicita a los equipos de trabajo realizar la actividad número 3 de la ficha 1: los 

Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p.105), para ello los orienta a utilizar el texto escolar.  

La  docente acompaña a los estudiantes para que completen las líneas de tiempo paralelas, identificando los 

periodos y hechos importantes, así como los años de duración de cada época del Horizonte medio.  

 

Posteriormente la docente solicita que de forma voluntaria un equipo socialice la actividad realizada.  

 

III. Cierre (5 minutos) 

La  docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y les pregunta sobre sus avances y limitaciones respecto 

a la actividad realizada. 

La  docente resuelve las dudas e interrogantes de los estudiantes y aclara algunos conceptos claves sobre la 

temática abordada.  

TÍTULO DE LA SESIÓN 

HUARI Y TIAHUANACO EN LA ÉPOCA DE LAS GRANDES INTEGRACIONES ANDINAS 



 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos)  
La docente saluda cordialmente a los estudiantes y les recuerda el reto de la unidad.  

 

II. Desarrollo (35 minutos) 

 

La docente realiza las siguientes preguntas: ¿Dos culturas podrán convivir de forma pacífica? ¿Los Tiahuanaco y 

Huari compartieron alguna característica en común? 

 

Luego la docente procede a leer el texto “Las relaciones entre Huari y Tiahuanaco” (Texto escolar, 2015, p.161). 

La docente analiza la lectura y realiza una reflexión con los estudiantes, lluvia de ideas por parte de los estudiantes.  

En seguida, la docente procede a realizar una breve explicación sobre el legado cultural Tiahuanaco y el legado 

cultural Huari. 

Posteriormente la docente comunica a los estudiantes que de forma individual realicen la actividad número 4 de 

la ficha 1: los Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 105). Para ello, los estudiantes se apoyarán 

del texto escolar. 

La  docente solicita que de forma voluntaria tres estudiantes compartan sus respuestas. Luego la docente realiza 

algunas conclusiones finales sobre el legado cultural de Tiahuanaco y Huari, asimismo solicita a los estudiantes 

que escriban las conclusiones en su cuaderno. 

 

III. Cierre (5 minutos)  

La docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y recuerda la pregunta retadora “¿Una cultura o muchas 

culturas?”, luego realiza una conclusión final sobre la importancia de la “red de caminos” para la expansión de las 

culturas, para ello se apoya del Doc. 7 (Texto escolar, 2015, p.165). 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 

La docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el adecuado trabajo que vienen realizando. 

 

II. Desarrollo (35 minutos)  
La docente muestra a los estudiantes una piedra recogida del río y realiza las siguientes preguntas: ¿Qué 

características tiene esta piedra? ¿Qué utilidad le podemos dar? Lluvia de ideas por parte de los estudiantes. 

Luego la docente procede a leer el Doc. 4 “Las piedras engrapadas” (Texto escolar, 2015, p.164). Asimismo con 

el apoyo de los estudiantes analiza el Doc. 2 “El núcleo ceremonial de Tiahuanaco” (Texto escolar, 2015, p.164).  

 

Posteriormente, la docente organiza a los estudiantes en tándem y comunica que realicen la actividad número 2 

(5.2) de la ficha 1: los Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p.106). la docente acompaña a los 

estudiantes y orienta la actividad apoyándose de la técnica “Análisis visual” de los complejos arqueológicos.  

 

La  docente verifica el adecuado desarrollo de la actividad y solicita a dos equipos compartir sus respuestas. La 

docente finaliza orientando a los estudiantes sobre la importancia de relacionar las causas de un hecho histórico, 

en este caso, el tipo de sociedad que conformaron la cultura Tiahuanaco.  

 

III. Cierre (5 minutos) 

La docente saluda el trabajo realizado por los estudiantes y realiza las siguientes preguntas: ¿Para qué nos sirve lo 

que aprendimos? ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos peruanos? Los estudiantes responden mediante 

lluvia de ideas y el docente, conjuntamente con los estudiantes, elabora una conclusión al respecto. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

La docente comunica a los estudiantes que de forma individual resuelvan la actividad 1 (5.3) y 2 (5.3) de la ficha 1: 

los Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 107). 

 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú 
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I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa: I.E. “Don Bosco” CHACAS  

1.2. Grado y Sección    :   primero “B” 

1.3. Docente      :   Rojas Lugo Yudy 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 
 Elabora líneas de tiempo paralelas 

identificando hechos y procesos. 

 Sitúa en sucesión distintos hechos 

o procesos de la historia local, 

regional y nacional, y los relaciona 

con hechos o procesos históricos 

más generales. 

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de determinados 

procesos. 

 Establece relaciones entre las 

diversas ideas y actitudes de las 

personas o grupos con su 

respectivo contexto y 

circunstancias. 

 Relaciona entre sí las causas de 

un hecho o proceso histórico.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

IV. Inicio (10 minutos) 

 

La docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el cumplimiento de su tarea.  

Luego la docente explica que “si bien, en el periodo denominado Intermedio temprano, se pudo observar diversidad 

de culturas organizadas por un estado teocrático, en esta sesión estudiaremos dos culturas que lograron integrar 

diversas poblaciones y territorios. Por este motivo, algunos historiadores han considerado este tiempo como un 

nuevo periodo de la historia del Perú. El investigador Jhon H. Rowe le denominó el Horizonte medio, y otros 

historiadores le conocen como la época de las integraciones andinas. 

Los estudiantes observan el mapa denominado “El espacio Tiahuanaco” y el mapa “El área de influencia huari” 

(Texto escolar, 2015, pp. 156-160) para identificar la integración de los territorios de Huari y Tiahuanaco. 

Asimismo, la docente les recuerda la pregunta retadora de la unidad: “¿Una cultura o muchas culturas?” y les explica 

que deberán seguir investigando para poder responderla.  

Se presentan de forma amigable los aprendizajes esperados de la sesión y las actividades que realizarán.  

 

V. Desarrollo (30 minutos) 

La  docente plantea algunas preguntas: ¿Cómo se expresa la integración andina con la cultura Tiahuanaco y la cultura 

Huari? ¿Qué culturas se integraron? Se genera una lluvia de ideas por parte de los estudiantes. 

Luego la docente procede a explicar la expansión de las culturas Huari y Tiahuanaco; para ello se apoya de los 

mapas de ambas culturas (Texto escolar, 2015, pp. 156-160). Asimismo, explica las características del Horizonte 

medio para reforzar su intervención se apoya del Doc. 6 “La conquista de los moche” (Texto escolar, 2015, p.165).  

 

Posteriormente la docente solicita a los equipos de trabajo realizar la actividad número 3 de la ficha 1: los Tiahuanaco 

y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p.105), para ello los orienta a utilizar el texto escolar.  

La  docente acompaña a los estudiantes para que completen las líneas de tiempo paralelas, identificando los periodos 

y hechos importantes, así como los años de duración de cada época del Horizonte medio.  

 

Posteriormente la docente solicita que de forma voluntaria un equipo socialice la actividad realizada.  

 

VI. Cierre (5 minutos) 

La  docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y les pregunta sobre sus avances y limitaciones respecto 

a la actividad realizada. 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

HUARI Y TIAHUANACO EN LA ÉPOCA DE LAS GRANDES INTEGRACIONES ANDINAS 



 

La  docente resuelve las dudas e interrogantes de los estudiantes y aclara algunos conceptos claves sobre la temática 

abordada.  

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

IV. Inicio (5 minutos)  
La docente saluda cordialmente a los estudiantes y les recuerda el reto de la unidad.  

 

V. Desarrollo (35 minutos) 

 

La docente realiza las siguientes preguntas: ¿Dos culturas podrán convivir de forma pacífica? ¿Los Tiahuanaco y 

Huari compartieron alguna característica en común? 

 

Luego la docente procede a leer el texto “Las relaciones entre Huari y Tiahuanaco” (Texto escolar, 2015, p.161). La 

docente analiza la lectura y realiza una reflexión con los estudiantes, lluvia de ideas por parte de los estudiantes.  

En seguida, la docente procede a realizar una breve explicación sobre el legado cultural Tiahuanaco y el legado 

cultural Huari. 

Posteriormente la docente comunica a los estudiantes que de forma individual realicen la actividad número 4 de la 

ficha 1: los Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 105). Para ello, los estudiantes se apoyarán del 

texto escolar. 

La  docente solicita que de forma voluntaria tres estudiantes compartan sus respuestas. Luego la docente realiza 

algunas conclusiones finales sobre el legado cultural de Tiahuanaco y Huari, asimismo solicita a los estudiantes que 

escriban las conclusiones en su cuaderno. 

 

VI. Cierre (5 minutos)  

La docente felicita el trabajo realizado por los estudiantes y recuerda la pregunta retadora “¿Una cultura o muchas 

culturas?”, luego realiza una conclusión final sobre la importancia de la “red de caminos” para la expansión de las 

culturas, para ello se apoya del Doc. 7 (Texto escolar, 2015, p.165). 

TERCERA HORA (45 minutos) 

IV. Inicio (5 minutos) 

La docente saluda cordialmente a los estudiantes y los felicita por el adecuado trabajo que vienen realizando. 

 

V. Desarrollo (35 minutos)  
La docente muestra a los estudiantes una piedra recogida del río y realiza las siguientes preguntas: ¿Qué 

características tiene esta piedra? ¿Qué utilidad le podemos dar? Lluvia de ideas por parte de los estudiantes. 

Luego la docente procede a leer el Doc. 4 “Las piedras engrapadas” (Texto escolar, 2015, p.164). Asimismo con el 

apoyo de los estudiantes analiza el Doc. 2 “El núcleo ceremonial de Tiahuanaco” (Texto escolar, 2015, p.164).  

 

Posteriormente, la docente organiza a los estudiantes en tándem y comunica que realicen la actividad número 2 (5.2) 

de la ficha 1: los Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p.106). la docente acompaña a los estudiantes 

y orienta la actividad apoyándose de la técnica “Análisis visual” de los complejos arqueológicos.  

 

La  docente verifica el adecuado desarrollo de la actividad y solicita a dos equipos compartir sus respuestas. La 

docente finaliza orientando a los estudiantes sobre la importancia de relacionar las causas de un hecho histórico, en 

este caso, el tipo de sociedad que conformaron la cultura Tiahuanaco.  

 

VI. Cierre (5 minutos) 

La docente saluda el trabajo realizado por los estudiantes y realiza las siguientes preguntas: ¿Para qué nos sirve lo 

que aprendimos? ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos peruanos? Los estudiantes responden mediante 

lluvia de ideas y el docente, conjuntamente con los estudiantes, elabora una conclusión al respecto. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

La  docente comunica a los estudiantes que de forma individual resuelvan la actividad 1 (5.3) y 2 (5.3) de la ficha 

1: los Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 107). 

 

MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Texto escolar 1° grado de Educación Secundaria. 

Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Cuaderno de trabajo 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  

PARA EL DOCENTE:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado de Educación 

Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana.  



 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 
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EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE PRETEST Y POSTEST 

 

 

 
La aplicación del pretest al grupo experimental 

a los estudiantes del I.E. “Don Bosco”. 

 

 

 
Los estudiantes trabajando en equipo, 

elaborando su infografía. 

Los estudiantes trabajando en equipo, para la 

presentación a través de la infografía de las 

culturas andinas. 

 

 
Los estudiantes trabajando en equipo, para 

la presentación a través de la infografía de 

las culturas andinas.  

 
Presentación final del trabajo en equipo utilizando la estrategia de infografía 

 

 


