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RESUMEN:  

 

La present e i nvesti gaci ón tiene como obj eti vo deter mi nar si la aplicaci ón de l os talleres 

de lect ura mej ora el juicio crítico en l os est udiantes del segundo grado secci ón úni ca de 

secundaria en el área de Hist oria, Geografía y Econo mí a de la Instit ución Educati va 

particul ar Dant e Ali ghi eri, en el distrito de Chi mbot e, en el año 2020. El estudi o es de un 

ni vel cuantitati vo de ti po explicativo, de diseño pre experi ment al, contiene una pre prueba 

y post prueba, que se aplicó a un sol o grupo, 11 estudiantes del pri mer año de secundari a 

de la Instit uci ón Educativa Particul ar Dant e Al ighieri. La pobl aci ón estudiantil fue 

someti da una prueba del pre prueba, para medir su rendi mi ent o en el juici o crítico, se 

det er mi nó que l os est udiant es obt uvi eron calificaci ones desaprobat orias, 36, 36 % de l os 

est udi antes se encontraron en el ni vel de inici o C (00- 10) y el 18, 18 % en proceso B (11- 

13), se compr obó que el ni vel del juici o crítico era deficient e, luego se aplicó el post 

pr ueba, y di o como resultados que el 27, 27 % en un ni vel de logro previst o AD ( 18- 20) y 

un 45, 46 % en un ni vel A (14-17). Para compr obar la hi pót esis de la i nvesti gaci ón se 

utilizó la prueba de Wilcoxon, llegando a la concl usi ón que habí a una diferenci a 

si gnificati va de, 000, después de aplicarse la estrategi a di dáctica. 

 

Pal abras clave: talleres de lect ura, aprendi zaj e si gnificati vo, juici o crítico, mat eri al 

i mpreso, secundaria. 
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Abstract 

 

The obj ecti ve of t his research is t o det er mi ne if the applicati on of readi ng wor kshops 

i mpr oves critical judgment i n second grade st udents, single secti on of secondary school 

in t he area of Hist ory, Geography and Econo mics of t he particul ar Dant e Ali ghi eri 

Educati onal Instit ution, in t he district of Chi mbote, in t he year 2020. The st udy is of a 

quantitati ve level of an expl anat ory t ype, of pre-experi ment al desi gn, contai ns a pre-test 

and post-test, whi ch was applied t o a si ngl e group, 11 st udents of t he first year of 

secondary school of t he Educati onal Instit ution Pri vat e Dant e Ali ghi eri. The st udent 

popul ati on under went a pre-test, to measure their perfor mance i n critical judg ment, it was 

det er mi ned t hat t he st udents obtai ned disapprovi ng grades, 36. 36 % of t he st udents were 

at t he starti ng level C (00-10) and 18. 18 % i n process B (11-13), it was found that the level 

of critical judgment was deficient, then t he post test was applied, and it resulted i n 27. 27 % 

in a level of expected achi eve ment AD ( 18-20) and 45. 46 % at level A (14- 17). The 

Wi l coxon test was used to check t he research hypot hesis, concl udi ng t hat there was a 

si gnificant difference of, 000, after appl yi ng t he didactic strategy.  

 

Key wor ds: readi ng workshops, meani ngful learni ng, critical judgment, pri nt ed 

mat erial, secondary.  
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I. I NTRODUCCI ÓN 

 
La educaci ón moderna, en correspondenci a con l os verti gi nosos avances de la cienci a y 

tecnol ogí a en el mundo, tiene que desarrollarse estruct ural ment e, aplicando una 

rei ngeni ería adecuada en sus mét odos, técnicas, cont eni dos, di dáctica, docent es, etc.  

En di cha área la competenci a en la que se debe hacer hi ncapi é es el juici o crítico, cuyo 

obj eti vo es, escl arecer el te ma y relaci onarl o con otros temas, agregar dudas, interrogant es 

y nuevas pregunt as que cuesti onen las afir maci ones, no para contradecirl o sino para poder 

conseguir un mayor conoci mi ent o del tema a tratar. 

Por otro lado; el juici o crítico busca t omar decisi ones personal es y col ecti vas que 

contri buyan al mej ora mi ent o de su dese mpeño en la soci edad.  

Present an baj os ni vel es de producci ón del j uici o crítico, porque muestran 

dificultades en la e mi sión de criteri os argumentativos en el área de Hi st oria, 

Geografía y CC. SS. “Las programaci ones en el proceso de di dácticas carecen 

de enseñanza y li mit aci ones en el uso estrat egi as y aprendizaj e se de recursos y 

activi dades para enf atiza el domi ni o mat eri al educativos. Desarrollo de 

conoci mi ent os. Argumentaci ón crítica”. ( Bust os Gonzál ez, 2005, p. 39) 

En ese senti do, conoci endo la reali dad educati va naci onal, ur ge que t odas las personas 

compr ometi das con la educaci ón nos una mos para desarrollar nuestra alicaída educaci ón 

naci onal ya que ésta es la base para la construcción de una nueva soci edad li bre, just a, 

de mocrática y con una conduct a crítica si gnificativa.  
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Sur gen ent onces una serie de mét odos que el docent e debe aplicar para l ograr el obj eti vo 

señal ado. En la medi da en que el maestro, en l os di versos ni vel es educativos, trabaj e 

siste mática ment e con l os talleres de lect ura basada en el enfoque del aprendi zaj e 

si gnificati vo, se l ogrará que l os al umnos mej oren su j uici o crítico, consecuent e ment e, 

el evar l os í ndices de la cali dad educati va, así como ta mbi én contri buir con el desarroll o 

de nuestra soci edad.  

En tal senti do, la aplicación de talleres de lect ura basada en el enfoque del aprendi zaj e 

si gnificati vo es muy i mportant e para que las personas mej oren su j uici o crítico.  

Con este trabaj o se busca pr omover al est udi ant e la capaci dad de analizar y co mprensi ón, 

para que puedan t omar sus propi as decisi ones y contri buya mej orando su dese mpeño en 

la soci edad.  

Los diferentes punt os de vista que existen de acuerdo a la variedad de probl e mas que 

existen, obli ga a que l os est udi antes exa mi nen sus propi os criteri os y mej oren su j ui ci o 

crítico personal, para que puedan diferenciar l o bueno de l o mal o, y poder enfrent ar l os 

desafí os que pl antea la soci edad. El j uici o es un instrument o de defensa para l os 

est udi antes, porque desarrollan su propi o punt o de vista personal sobre los di versos 

acont eci mi ent os y ejercen su li bertad y aut onomí a a la hora de expresarse.  

 

En ese senti do, conoci endo la reali dad educati va naci onal, urge que t odas las personas 

compr ometi das con la educaci ón nos una mos para desarrollar nuestra alicaída educaci ón 

naci onal ya que ésta es la base para la construcción de una nueva soci edad li bre, j ust a, 

de mocrática y con una conduct a crítica si gnificativa.  
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Sur gen ent onces una serie de mét odos que el docent e debe aplicar para l ograr el obj eti vo 

señal ado. En la medi da en que el maestro, en l os di versos ni vel es educativos, trabaj e 

siste mática ment e con l os talleres de lect ura basada en el enfoque del aprendi zaj e 

si gnificati vo, se l ogrará que l os al umnos mej oren su j uici o crítico, consecuent e ment e, 

el evar l os í ndices de la cali dad educati va, así como ta mbi én contri buir con el desarroll o 

de nuestra soci edad.  

 

En tal senti do, la aplicación de talleres de lect ura basada en el enfoque del aprendi zaj e 

si gnificati vo es muy i mportant e para que las personas mej oren su j uici o crítico.  

 

Justa ment e el present e i nfor me es el resultado de un est udi o realizado a un grupo de 11 

al umnos del 2° grado de secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri” Distrit o de Chi mbot e, 

en el año 2020.  

 

En la Instit uci ón Educativa Particul ar ubicada en el distrit o de Chi mbot e donde he mos 

llevado a cabo la i nvestigaci ón se observó que los est udi antes poseen una li mit ada 

practica del juici o crítico, no sol o en l os cont eni dos si no ta mbi én sobre probl e mas de la 

vi da di aria. En el área de Hi st oria, Geografía y Econo mí a, se perci be su baj o rendi mi ent o 

por falta de esta capaci dad, por ende, es un asunt o de vital i mport anci a tant o para el 

siste ma educati vo como la soci edad en general, porque estaría mos for mando j óvenes con 

insuficient es criteri os para dar respuest as de manera constructi vas. 

 

Anali zando la probl e mática nombrada anteri or mente se enunci a el sigui ent e probl e ma:  

 

¿En qué medi da la aplicaci ón de talleres de lect ura para mej orar el juici o crítico de l os 

est udi antes del Segundo grado de educaci ón secundaria de la Instit ución Educati va 

Particul ar “¿Dant e Ali ghieri” en el distrit o de Chimbot e, en el año 2020? 
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Para dar respuest a al probl e ma, se ha planteado el sigui ente objeti vo general: 

 

Det er mi nar si la aplicación de talleres de lect ura para mej orar el juici o crítico de l os 

est udi antes del segundo grado de educaci ón secundaria de la Instit ución Educati va 

Particul ar “Dant e Ali ghi eri” en el distrito de Chi mbot e, en el año 2020 

 

Para poder conseguir el obj eti vo general, nos hemos pl aneado l os si gui ent es obj eti vos 

específicos: 

1. Me dir el juici o crítico en los est udiantes a través del pre test. 

 

2. Apli car la técni ca de est udi o: aplicaci ón de talleres de lect ura basada en el enfoque 

si gnificati vo.  

3. Eval uar el juici o crítico en l os est udiantes a través del post test. 

 

4. Co mpr obar si la aplicación de la técnica de est udio arroj o los resultados esperados.  

 

Con este trabaj o se busca promover al est udiante la capaci dad de análisis y discusi ón 

necesaria, para t omar decisiones personales y col ectivas que contri buyan al mej ora mi ent o 

de su dese mpeño en la soci edad. A través de esta habili dad se busca que los est udi ant es 

aprendan a consi derar y asumir su ent orno social como un a mbi ent e propi ci o para el 

ej ercici o de actit udes sociales. 

 

Las diferentes post uras que existen en t orno a di versos probl e mas exi gen que l os 

est udi antes exa mi nen sus propi os supuest os y desarrollen su aut oconci enci a, para que 

puedan discernir lo bueno de l o mal o, y así enfrent ar la presi ón ej erci da en l os di versos 

á mbit os de la soci edad.  El j uici o crítico es una herra mi ent a de prot ecci ón para l os 

adol escent es, en la medi da en que desarrollan una post ura personal sobre l os 

acont eci mi ent os y están en mej ores condi ci ones de ejercer su li bertad y su capaci dad de 

aut ono mí a.  
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La met odol ogí a de la i nvesti gaci ón fue aplicada en un ni vel pre-experi mental, donde se 

eval úa la i nfl uenci a de los talleres de Lect ura con mat eriales concret os basados en el 

enfoque constructi vista. 

Los resultados obt eni dos en la ejecuci ón de los talleres de lect ura, en donde l os 

est udi antes alcanzaron el logro previst o, mej orando si gnificativa ment e su capaci dad de 

juici o crítico. Es decir, los est udiant es mej oraron sus calificaci ones y pasaron a otro ni vel 

calificati vo; el 72, 73 % (8) de los est udi ant es alcanzaron el ni vel de logro pre vist o A y 

AD.  Por l o tant o, hay una diferencia si gnificati va y una mej ora en l os aprendi zaj es. 

En l o referent e a l os resultados de la i nvesti gaci ón pode mos decir que la aplicaci ón de la 

estrategi a di dáctica di o resultados positi vos, respect o al plan de análisis de la prueba de 

Wi l coxon arroj ó como resultado P= 0, 001 < 0, 05,  lo cual i ndica que efectiva ment e hay 

una diferenci a si gnificativa entre el post y el pre test. De esta manera podemos decir que 

si hubo resultados favorabl es en la aplicaci ón de la estrategi a di dáctica.  

Fi nal ment e, la i nvestigación se j ustifica dado que los talleres de lect ura son necesari os 

para mej orar la capaci dad del juici o crítico en l os est udi antes de 2° Grado de Secundari a 

en el área de Hi st oria, Geografía y Econo mí a de la Instit uci ón Educati va Particul ar Dant e 

Al i ghi eri, del distrit o de Chi mbot e. Así mi s mo la i nvesti gaci ón ta mbi én se j ustifica 

por que servirá de base para fut uros est udi os con respect o a este tema por cont ener una 

suma de teorías que respal dan la i mportanci a de la dra matizaci ón en el desarroll o de la 

moti vaci ón e i nterés en el área de Hi st oria, geografía y CC SS.  
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II. REVI SI ÓN DE LA LI TERATURA 

2. 1.- Antecedentes: 

Los ant ecedent es de esta investi gaci ón serán det ermi nados de acuerdo al propósit o y 

nat uraleza de cada subproyect o de tesis. 

 

2.1.1. Ant ecedentes Internacional es: 

 

Un equi po de investi gadores de la Pontificia Universi dad Cat ólica de Bol ivia realizaron un 

est udi o titulado: " Di agnóstico de comprensi ón lect ora a través de la aplicaci ón del Test 

CLI Pv_5 para 3°, 4°, 5° y 6° bási co, en las comunas de Villarrica y Loncoche", llegando a la 

concl usi ón que la mayoría de los/as al umnos en los di versos cursos, en su ni vel de 

comprensi ón se ubicaban en el ni vel superficial, una tercer parte en el nivel medi o y una 

pequeña parte en el ni vel profundo y det ectaron habili dades deficitarias relaci onadas con el 

hábit o de la lect ura y las estrategi as poco efecti vas utilizadas por l os docentes. ( Uni versi dad 

cat ólica de Boli vi a, 2005) 

 

Rosas y Ri vera (2003), est udi antes de la Uni versidad de Los Lagos Chile, elaboraron una 

investi gaci ón titulada: “Est udi o descri ptivo de estrategi as de comprensi ón lect ora en 

est udi antes de 5 y 8 años básico de la comuna de Osor no” (2003), concl uyendo que l os 

al umnos de qui nt o año básico de las escuel as urbanas y rurales consiguen i dentificar 

si gnificados, procesan inf or maci ón conoci da y la relaci onan con la nueva i nfor maci ón 

reci bi da. Conservando las diferencias perti nent es, en mayor o menor grado tambi én manej an 

la estrategi a de categorizaci ón (clasificar y agrupar pal abras en funci ón del conoci mi ent o 

léxi co que el al umno posee). De l os 471 al umnos de 5 año que cont estaron la prueba, el 

68. 8 % respondi ó acertada ment e a las pregunt as que eval uaban esta estrategi a. 
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2.1.2. Ant ecedentes Naci onal es 

 

Al vares (2007), En su i nvesti gaci ón “Estrategi as met odol ógi cas para la compr ensi ón lect ora en 

el área de comuni caci ón integral en l os educandos del 5t o grado de la I. E.P. Nº 70846 Pucara 

La mpa Puno 2007”.  

 

Es otro est udi o de diseño cualitati vo, relaci onado a la comprensi ón lect ora, llegaron a la si gui ent e 

sugerenci a: “Sugeri mos que l os agent es educati vos incenti ven per manente ment e a una lect ura 

comprensi va, puest o que l os educandos requi eren ejercitar su capaci dad de lect ura, ell o 

contri buirá al mej ora mi ent o de la construcci ón de sus propi os conoci mi ent os en el proceso de 

enseñanza aprendi zaj e de los educandos. ( Al vares Huaynill o, 2007). 

 

Escal ante (2003), En su tesis de menci ón en docenci a en el Ni vel Superior de la Uni versi dad 

Ma yor de San Marcos Perú, Tit ul ada: El Mét odo histórico-crítico y su infl uenci a en la conduct a 

crítica de l os est udiant es de la especi alidad de Hi storia y Geografía del I. S.P " Arísti des Meri no 

Meri no" de Caj a marca, tuvo como obj etivo el deter mi nar en qué medi da el Mét odo Hi st óri co- 

Critico i nfl uye en la conduct a critica de los est udiantes. En la i nvesti gaci ón se aplicó el mét odo 

Hi st órico- Crítico durante el perí odo de tres meses en la enseñanza de las asignat uras relaci onadas 

con la especi ali dad de Hi st oria y Geografía (año acadé mi co 2002-II) con el apoyo del aut or del 

mét odo: Dr. Manuel Sil va Rabanal y l os profesores de la especi ali dad. E1 menci onado mét odo 

se aplicó a una muestra de 44 est udiantes con el obj eti vo de i ncre ment ar de manera si gnificati va 

la conduct a crítica en éstos. El mét odo consisti ó en la eval uaci ón de entrada, la moti vaci ón 

per manent e, la adquisici ón y generalizaci ón (observaci ón, l ocalizaci ón, explicaci ón, 

comprensi ón, análisis, síntesis, comparaci ón y experi ment aci ón), la crítica (discri mi naci ón, 

sustent aci ón, alternati vas de sol uci ón y toma de decisi ones) eval uaci ón de sali da y 

retroali ment aci ón.  
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Los resultados conseguidos a partir del uso de la técni ca estadística no para métrica ( T de 

Wi l coxon) y el Coeficient e Correlaci onal de Pearson, en un trabaj o cuasi experi ment al con el 

di seño de series cronol ógicas con un grupo, se l ogró vali dar la hi pót esis alterna, en el senti do que 

di cho mét odo i ncre mentó si gnificati va ment e la conduct a crítica de l os est udiantes de la 

especi ali dad de Hi st oria y Geografía de dicho i nstitut o 

 

Mora y Vásquez (2008), En su Investi gaci ón titulada Infl uencia Del Taller- ELDI, en el ni vel 

de comprensi ón lect ora en l os ni ños y ni ñas del cuart o grado de educaci ón pri maria de la I. E. 

N. º 82028 del Caserí o de La Fort una Di strit o y Pr ovi nci a De Jul can – La Li bertad – 2008. 

Obt uvi eron las si guientes concl usi ones: Aplicado el Pre test se i dentificó que l os al umnos no 

comprenden l o que leen; aplicada la medi a arit mét ica di o como resultado 11, y en el Post test la 

medi a arit mética fue de 14, por consi gui ent e, estadística ment e la hi pót esis plant eada ha si do 

confir mada. El taller ELDI l ogro mej orar la comprensi ón lect ora en l os est udi antes, en sus tres 

ni vel es; literal, inferencial y crítica, evi denciando el i mpact o positi vo de la propuest a del taller. 

Al  aplicar el Taller ELDI  en los ni ños y ni ñas del cuart o grado de educaci ón pri mari a, t omando 

el cien por cient o en cada uno de l os ni vel es obt uvimos que un 33 % l ogro el ni vel literal, un 94 % 

está en proceso de alcanzar el ni vel i nferenci al y sol o un 28 % l ogro alcanzar el ni vel critica. 

 

Orti z (2003), realizó una investi gaci ón sobre; “Aplicaci ón del aprendi zaj e basado en probl e mas 

para desarrollar el Jui cio crítico de l os est udiant es del Institut o Tecnológico y de Est udi os 

Superi ores de Mont errey Ca mpus Ci udad Juárez y a cuarent a est udiant es de la Escuel a 

Preparat oria Central, durant e l os se mestres de agost o del 2002 a di cie mbre del 2002”. Cuyo 

obj eti vo fue: desarrollar capaci dades como; j ui ci o crítico, el aprendi zaj e col aborati vo y el criteri o 

de resol ver probl e mas, medi ant e la l ógi ca y t odos l os aprendi zaj es previ os. Ade más de las 

habili dades de; i dentificar probl e mas, defi nir proble mas, discusi ón en torno al probl e ma, 

desarroll o del proceso del razona mi ent o, manej o de la comput adora, pensami ent o crítico,  
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pensa mi ent o analítico, el manej o eficient e de la i nfor maci ón, generar un pl an de trabaj o, 

habili dades de li derazgo, present aci ón del trabaj o y creati vi dad.  

 

Rodrí guez y otros: realizaron una i nvesti gaci ón titulado “Apli caci ón de un progra ma de lect ura 

para mej orar la capaci dad de comprensi ón lect ora en las al umnas de 4t o. Grado de educaci ón 

pri mari a del I. E. P. 70 480 “Ni ño Jesús de Praga, Ayaviri, 1999”, obt uvi eron la si gui ent es 

concl usi ones: El e mpl eo de fichas de desarroll o de comprensi ón lect ora con met odol ogí as acti vas 

cumpl e una funci ón eficient e e i mportante en el desarroll o del aprendi zaj e de las al umnas por que 

present a lect uras que son del agradabl es, acti vidades de fácil comprensión y que moti va el 

desarroll o critico de las alumnas. Infl uye en el in cre ment o del vocabul ario, la expresi ón oral y 

artística, la creaci ón artística y su desenvol vi mi ento soci al. 

 

Rodrí guez y Casanova (2005), Elaboraron una investi gaci ón Tit ulado “Taller de narraci ón de 

cuent os para desarrollar la comprensi ón lect ora en los ni ños del pri mer grado “B” de educaci ón 

pri mari a del Centro Educati vo Particul ar “PAI AN”: La Casa del Saber” de la ci udad de Trujillo”. 

Año 2005. Las cual es llegaron a las si gui ent es concl usi ones: La aplicaci ón del taller de narraci ón 

de cuent os ha logrado desarrollar el ni vel de comprensi ón lect ora en l os niños del 1º grado “B” 

de educaci ón pri maria del CEP “PAI AN” La Casa del Saber, debi do a la oport uni dad dada a 

di chos ni ños de cont ar con experienci as i nnovadoras en las que han podi do adquirir nuevas 

técni cas de manera que per mit a elevarse el nivel de comprensi ón lectora. El taller ant es 

menci onado ha desarrollado l os III pri mer os ni veles de comprensi ón lect ora de los ni ños del 1º 

grado “B” de educaci ón pri mari a del CEP “PAI AN” La Casa del Saber” en for ma si gnificati va 

pues de un Tt = 166, 9 se ha obteni do una Tc= 177, 71 es decir una diferencia a favor de la 

experienci a realizada. El taller aplicado es alta ment e eficient e si tene mos en cuent a que l os III 

ni vel es de desarroll o de la comprensi ón lect ora se al canzaron, puest o que la Tc= 177, 71 es mayor 

que la Tt = 166, 9 val or que le corresponde al ni vel de si gnificaci ón para prueba de escal a de 0. 05 

cuyos dat os han si do obteni dos luego del análisis estadístico realizado.  
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El taller de narraci ón de cuent os para desarrollar el ni vel de comprensi ón lect ora de los ni ños 

mat eria de investi gaci ón buscó ade más bri ndar una ga ma de cuent os en cuyo cont eni do pri nci pal 

se plas man val ores que son parte de la for maci ón como personas. ( Rodrí guez Moreno,  2005). 

 

2.1.3. Ant ecedentes Local es 

 

Ascón (2014), realizo una Investi gaci ón sobre La aplicaci ón del mét odo de casos baj o el enfoque 

del aprendi zaj e col aborativo utilizando mat eriales i mpresos en el área de Hi st oria, geografí a y 

Econo mí a, para la mej ora del juici o crítico en los est udi antes del 4° grado secci ón úni ca de 

secundaria de la Instit ución Educati va Marí a Goretti, en el distrito de Chi mbot e, en el año 2014. 

La i nvesti gaci ón fue de un ni vel explicati vo de ti po cuantitati vo, de diseño pre experi ment al, la 

cual se aplicó a un grupo de 28 est udi antes. El present e taller llego a las si guientes concl usi ones: 

Los al umnos del cuart o año de secundaria sección úni ca de la Instit uci ón Educati va “ Marí a 

Gor etti”, tienen un baj o nivel de jui ci o crítico, según l os resultados del pre test. Aplicado en j uli o 

del año 2014, encontrándose que el 52 % de l os alumnos se halla en el ni vel de ini ci o, es decir 

obt uvi eron not as de 00-10. Se aplicó la estrategi a di dáctica, en seis sesi ones de aprendi zaj e a los 

23 m est udi antes, obt eniéndose resultados que indi caban que se evol ucionaba bi en en est e 

senti do.  Los resultados en el Post test evi denci an que l os al umnos respondi eron efecti va ment e 

a la estrategi a di dáctica ya que se obt uvo un 30 % en el logro destacado. Después se corrobor ó a 

través de la prueba de Wi l coxon si habí a dado o no resultados la aplicaci ón de la estrat egi a 

di dáctica y se hall ó que sí. 

 

Gál vez (2015), realizo una i nvesti gaci ón sobre La aplicaci ón de taller de dra matizaci ón baj o el 

enfoque del aprendi zaj e constructi vista utilizando mat eriales concret os en el área de Hi st oria, 

geografía y CC. SS, mejora la capaci dad de juici o crítico de l os est udiant es de 4° año de 

educaci ón secundaria de la Instit uci ón Educati va N° 88017 “Cesar Vallej o”, distrit o de Nuevo 

Chi mbot e, en el año 2014. La i nvesti gaci ón fue de ti po explicativa con una pobl aci ón de est udi o 
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for mada por 39 est udiant es, a quienes se les aplico un cuesti onari o. Cuyo obj eti vo fue: 

desarrollar capaci dades co mo; j uici o crítico, el aprendi zaj e constructi vista y el criteri o de resol ver 

pr obl e mas medi ante la aplicaci ón del taller de dra matizaci ón. Llego a las si guientes concl usi ones: 

Ant es de que se aplicara el taller de dra matizaci ón basado en el enfoque constructi vista utilizando 

mat erial concret o, los estudi antes mostraron un bajo rendi mi ent o acadé mi co en l o que al “análisis 

y j uici o crítico se refiere, el 41 % de l os est udiantes sus calificaci ones se ubicaron en el ni vel C, 

(i nici o); y el sol a ment e el 4% de l os est udiantes alcanzaron el logro previst o de A. (l ogr o 

dest acado). La correct a aplicaci ón de la estrategia di dáctica, mej oró el ni vel cogniti vo y la 

capaci dad de juici o crítico, a ni vel indi vi dual y grupal, mej orando las compet encias y el l ogro 

del aprendi zaj e en cada una de las sesi ones aplicadas. Después que se aplicó el taller de 

dra matizaci ón basado en el enfoque constructi vista utilizando mat erial concret o, los est udi ant es 

mej oraron sus calificaciones, a diferenci a de los calificati vos del pre test. Cada uno de l os 

est udi antes mej oró sus calificaci ones y pasaron a otro ni vel calificati vo; por ej e mpl o, el 38. 09 % 

(8) de los est udi ant es alcanzaron el ni vel de logro pre vist o de “A”. Mi entras que el 23. 80 % ( 5) 

de l os est udiant es alcanzaron el logro destacado de AD.  

 

2. 2 Base Teóri cas 

 

2.2.1. Jui ci o Crítico 

 

Es uno de l os pasos más difíciles en el coment ario de text o. En la mayor parte de l os 

docu ment os es dificult oso, en al gunos i mposi bl es, y sol o es fácil en aquellos en l os que 

los prej ui ci os del aut or, la propaganda expresada o la falta evi dent e a la verdad, per mit en 

denunci ar la falta de obj etivi dad del document o.  

 

El jui ci o crítico busca pro mover en el est udiante la capaci dad de analizar y comprensi ón, 

para que puedan t omar sus propi as decisi ones y contri buya mej orando su dese mpeño en 
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la soci edad. Los diferentes punt os de vista que existen de acuerdo a la vari edad de 

pr obl e mas que existen, obli ga a que l os est udiant es exa mi nen sus propios criteri os y 

mej oren su jui ci o crítico personal, para que puedan diferenciar l o bueno de l o mal o, y 

poder enfrentar l os desafíos que pl ant ea la soci edad.  

 

El j uici o es un i nstrumento de defensa para l os estudi antes, porque desarrollan su propi o 

punt o de vista personal sobre los di versos acont eci mi ent os y ejercen su li bertad y 

aut ono mí a a la hora de expresarse.  

 

Según, Ull mann (1972), las di versas post uras que existen alrededor de diferent es 

pr obl e mas exi gen que l os al umnos analicen sus propi os criteri os y desarrollan su j ui ci o 

crítico, para que puedan identificar l o bueno de l o mal o, y así afront ar los di versos 

obst ácul os de la soci edad en sus di versos á mbit os.  

 

El j uici o crítico es un i nstrument o de defensa para los est udiantes, porque desarrollan su 

pr opi o punt o de vista personal sobre los di versos acont eci mi ent os y ejercen su li bertad y 

aut ono mí a a la hora de expresarse. 

 

Es i mport ante recordar que l os est udi ant es requieren asistenci a cuando construyen y 

el aboran sus propi as formas de observar el mundo. Por l o tant o, la función de maestro 

será apoyar y ayudar para que l os est udi ant es puedan construir sus nuevas for mas de 

pensar, su post ura personal e i niciar el empl eo del juici o crítico.  

 

2.2.1.1 Verti entes del Jui ci o Crítico 

 

El j uici o crítico cuent a con dos vertient es, uno analítico y otro eval uativa. Empl ea la 

lógica para poder diferenci ar l o razonabl e de lo no razonabl e y l o verdadero de lo falso.  
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Para realizar el aprendi zaje es necesari o adquirir los conoci mi ent os necesarios, recor dar 

lo pri mor di al, transfor marlos e i ncorporarl os al conoci mi ent o personal de cada est udiante. 

Para poder aprender de esta manera es i mport ante desarrollar el juici o crítico.  

 

2.2.1.2 Obj eti vo 

 

Según, Fernández (1967), el obj etivo del j ui ci o crítico es escl arecer el te ma trat ado, 

relaci onarl o con otros temas, i ntroducir dudas e interrogant es nuevos que opongan a 

pr ueba sus conoci mi ent os, no para contradecirl o si no para adquirir mas conoci mi ent os 

del te ma en cuesti ón. El conoci mi ent o científico siempre comi enza con una pregunt a. 

Est o lleva a la post eri or el aboraci ón y for mul aci ón de diferent es hi pót esis, que debe ser 

de mostrada con la teoría y compr obad con la experienci a. Después de realizada est a 

operaci ón se llegará a confir mar o anul ar estas hipót esis, que per mitirá la afir maci ón o 

negaci ón de la tesis que ha si do funda ment ada.  

 

El j uici o crítico de manda invol ucrarse con el tema a tratar, interesarse, hacerl o propi o y 

practicar es la manera mas eficaz de aprender.  

 

2. 2. 1. 3. Cuesti ona mi entos 

 

Realizar una buena pregunt a sie mpre suel e ser mucho más difícil de cont estarla. 

Consegui mos cont estar pregunt as, porque nos acorda mos de me moria la respuest a, pero 

eso no exi ge una elaboraci ón de la respuest a, si no que es un mecanis mo si n compr omi so.  

 

El compr omi so si mboliza t omar parti do, a favor o en contra, marcando aspect os no 

compartidos en base a una coherent e actit ud propia, que no i ncl uye un j uicio de val ores, 

o sea si es bueno o mal o, porque sól o la l ógica y la experienci a es i mpresci ndi bl e para 

ej ercer el juici o crítico. Est e trabaj o invol ucra de al guna manera la exi genci a de una 

defi ni ci ón sobre nuestro modo de pensar en el aquí y ahora. No es una activi dad fácil 
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por que nos obli ga a debatir tambi én acerca de nuestra propi a i denti dad, sobre qué 

pensa mos que es el ambient e en que vi vi mos, y si ent ende mos o no en el senti do de la 

vi da.  

 

El pensa mi ent o crítico se encuentra muy li gado al escepticis mo ( Denomi naci ón que 

reci be la actit ud de debatir o poner en duda algunas afir maci ones que baj o al gunos 

argument os se dan por sent ado.) y al est udi o y descubri mi ent o de las falaci as (fal aci a o 

sofis ma es, según la defini ci ón habit ual, un patrón de raci oci ni o erróneo que i mita ser 

correct o). 

 

2. 2. 1. 4 Di mensi ones del Jui ci o Critico 

 

I mplica capaci dades y actitudes que per mit en reconocer, for mul ar, argumentar punt os de 

vi sta, posici ones éticas, experienci as, ideas y proponer alternati vas de sol uci ón; 

reflexi onando ant e l os cambi os del mundo act ual, situándose en el tiempo y el espaci o. 

El est udiante j uzga la reali dad espaci al y te mporal, asumi endo una actitud crítica y 

reflexi va, aut ónoma y compr o meti da; t omando la iniciati va, proponi endo y for mul ando, 

funda ment ando y explicando sol uci ones viables y responsabl es frent e a la pr obl e máti ca 

identificada en el desarrollo de l os procesos hist óricos, geográficos y econó mi cos en l os 

á mbit os l ocal, naci onal y mundi al. Los conoci mi entos en el área de Hi st oria, Geografí a y 

Econo mí a se han organizado en Hi st oria del Perú en el Cont ext o Mundial y Espaci o 

Geográfico, Sociedad y Econo mí a. En Hi st oria del Per ú en el Cont ext o Mundi al se busca 

pr omover que cada est udi ante vi ncul e su vi da coti di ana con el proceso local, regi onal, 

naci onal, lati noa meri cano y mundi al. 

 

El aprendi zaj e de la historia per mitirá que cada est udi ant e desarrolle su conci enci a 

hi st órica y adqui era nociones te mporal es – cronol ógi cas, el conoci mi ento hist órico y 

encuentre senti do a las múltipl es relaci ones entre el pasado, present e y fut uro, al abordar 
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pr ocesos hist óricos y compr ender la duraci ón, simi lit udes, los ca mbi os y per manenci as y 

los rit mos te mporal es, del desarroll o de las di versas soci edades en el mundo. Est o se 

realiza con la fi nali dad de que cada adol escent e se reconozca y se ubi que en su real 

cont ext o y se asuma como sujet o prot agonista de su propi a hist oria y del proceso hist órico 

local, naci onal, lati noa mericano y mundi al. 

 

Espaci o Geográfico, Soci edad y Econo mí a posibilita la comprensi ón de las 

interrelaci ones entre la di ná mi ca pobl aci onal, el espaci o y el desarroll o 

econó mi co. Est os conoci mi ent os per mitirán que cada est udiante desarrolle su 

comprensi ón espaci o-temporal y adqui era noci ones te mporal es y espaci ales del 

conoci mi ent o geográfico y econó mi co, a través de la i dentificaci ón de la riqueza 

y pot enciali dad de fuentes de recursos y productos ubi cados en el á mbit o local, 

regi onal, naci onal y mundi al. ( DCN, 2009, p. 384) 

 

2.2.1.4.1 Argu ment aci ón: 

 

La argument aci ón es el mecanis mo que relaciona la i nfor maci ón concreta con las 

abstracci ones y generalizaci ones; es decir, es el proceso que relaci ona datos, si gui endo 

las regl as del pensa mi ent o crítico, para obtener infor maci ón nueva. De esta manera, 

pode mos decir que el propósit o pri nci pal de los text os argument ati vos es legiti mar 

explícita ment e la i nformaci ón nueva que proporci ona el text o, por medi o de dat os 

e mpíricos, razona mi ent os o pruebas; en otras pal abras, la funci ón pri mor dial de la 

argument aci ón es persuadir al lect or de lo que se afir ma.  

 

Según Ál varez, en su libro Escri bir en español, los component es básicos de la 

argument aci ón son present ar una i nfor maci ón dada o de saber general y una i nfor maci ón 

aduci da que puede relacionarse con la ant es mencionada para llegar a una concl usi ón.  
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Ambos ti pos de infor maci ón conducen a i nformaci ón nueva, otra concl usi ón, o al 

cont eni do nuclear del texto. La i nfor maci ón nueva se obtiene graci as a la asoci aci ón de 

ideas, dat os, ejercici os, bi bli ografía y razona mi ent os l ógi cos; es decir, al ejercici o del 

pensa mi ent o crítico. Es por est o que la argumentaci ón es un medi o de co muni caci ón 

i mportante, de generaci ón de nuevas ideas y conoci mi ent o. ( Ál varez, 2005). 

 

2.2.1.4.2 Ma nej o de Infor maci ón: 

 

I mplica capaci dades y actit udes relaci onadas con el uso perti nent e de la infor maci ón, 

referi da al desarroll o de los hechos y procesos hi st óricos, geográficos y econó mi cos, 

haci endo uso de herra mi ent as y procedi mi ent os adecuados, efect uando el análisis de l as 

fuent es, escritas, audi ovisual es u orales, con el objet o de adquirir de noci ones te mporal es 

e hist óricas, así como el desarroll o de habilidades en l os procedimi ent os de la 

investi gaci ón document al en torno a la reali dad soci al y humana, en el tie mpo y en el 

espaci o, en el á mbit o local, regi onal, naci onal y mundi al.( DCN, 2009,  p. 384) 

 

2.2.1.4.3 For mul a punt os de Vi sta: 

 

Punt o es un tér mi no con di versos si gnificados: la señal circul ar de di mensi ones pequeñas, 

la nota ort ográfica que se escri be sobre la i y la j, el si gno que señal a el fi n de una oraci ón, 

la uni dad de tant eo en un j uego o la medi da de calificaci ón de una cosa que puede ser 

juzgada a través de una escal a, entre otros. En este caso, nos i nteresa la defi ni ci ón de 

punt o como siti o o l ugar (“La pl aza será el punt o de parti da de la carrera”). 

 

Punt o de vista. La vista, por otra parte, hace énfasis a la visi ón como l a capaci dad de 

interpretar el medi o a través de la i magen capt urada por la vista. Lo que esta a la vista, es 

lo que se puede ver. Por ejempl o: “¡ Ti erra la vista! Ll egare mos en poco más de una hora”, 

“El act or perdi ó la vista en un terri ble acci dent e cuando tení a tres años”.  
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El punt o de vista, se refiere al lugar o posi ci ón desde donde la persona observa o perci be 

la sit uaci ón. Tant o el sitio o el acont eci mi ent o de observar pueden ser concret os o 

si mbólicos. 

 

Si un i ndi vi duo se encuentra enfrente de su vi vi enda y afir ma Desde mi punt o de vista, 

eso que se acerca vol ando a t oda vel oci dad es un hal cón”, lo que expresa se basar en al go 

físico. El punt o de vista de esta persona depende de la ubi caci ón de su cuerpo.  

 

Podrí a mos decir que el punt o de vista es un ter mi no muy utilizado en la actuali dad, a la 

hora de referirse a la conversaci ón de dos o mas personas, sobre un te ma específico. De 

esta manera cada uno de los partici pant es ofrecerá su opi ni ón o punt o de vi st a del te ma 

tratado.  

 

Si en una conversaci ón una persona coment a “Respet o t u opi ni ón, pero mi punt o de vista 

es diferente ya que yo nunca desconfiaría de Cl ara”, la noci ón de punt o de vista est á 

relaci onada a la subj eti vidad y al pensa mi ent o. El punt o de vista es mas una opi ni ón o 

coment ari o personal, que no i nvol ucra la posi ción o el lugar donde se encuentren l os 

partici pant es. 

 

2.2.2. El taller 

 

De otro modo, Fl echsi g, K.  y Schi efel bei n, E. (2003) sostienen que “Los talleres son una 

estrategi a organi zati va y met odol ógi ca que per mite dar respuest a a l os diferent es i nt ereses 

y capaci dades de los al umnos. En este aprendi zaj e col egiado un practi cant e ya 

experi ment ado en al guna activi dad puede ser un trabaj ador, artista o teórico — adqui ere 

mayores conoci mi ent os o generan un product o, especi al ment e, a través de l os aport es 

indi vi duales de los de más partici pant es o en una creaci ón col ecti va, en una or gani zaci ón 

compact a durant e un período deter mi nado” 
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Según Ni dia Ayl wi n “El taller se constit uye en la activi dad más i mportant e desde el 

punt o de vist a del proceso pedagógi co, pues ade más de conoci mient os aport a 

experi enci as de vi da que exi gen l a rel aci ón de l o int elect ual con l o emoci onal y activo e 

i mplica una f or maci ón i ntegral del al umno. ” 

 

El proceso pedagógi co adscrit o al taller tiene su punt o de parti da en dos vari abl es 

funda ment ales: la sit uación i nicial de l os al umnos,  cada uno es diferente a los otros; y las 

necesi dades o probl e mas que est os tienen y que pueden ayudarse a superar por medi o del 

taller. Hay diferencias, lo sabe mos bi en desde la psicopedagogí a y la soci ol ogí a: de 

al umno a al umno y de grupo a grupo. Una cosa es la sit uaci ón de un ni ño de preescol ar, 

y otra la de un adol escente o de un adult o; igual ment e una cosa es la reali dad y sit uaci ón 

de un grupo escol ar y otra la de un grupo de una co muni dad.  

 

En esencia el taller “se organi za con un enfoque int erdisci pli nari o y gl obalizador, donde 

el profesor ya no enseña en el senti do tradi ci onal; sino que es un asistente técni co que 

ayuda a aprender. Los alu mnos aprenden haci endo y sus respuest as o sol uci ones podrí an 

ser en al gunos casos, más váli das que las del mi smo profesor”.  

 

Puede organi zarse con el trabaj o indi vi dualizado de al umnos, en parejas o en pequeños 

gr upos, sie mpre y cuando el trabaj o que se realice trascienda el si mpl e conoci mi ent o, 

convirtiéndose de esta manera en un aprendi zaj e int egral que i mpli que la práctica.  

 

2.2.2.1 Tall eres de lect ura 

 

Exi sten muchas acti vi dades cult urales, que pueden enri quecer el oci o o rat os li bres del 

ser humano.  

 

La lect ura es un hábit o muy positi vo no sol o porque engl oba un pl an muy entreteni do, 

si no que, desde un punt o de vista personal, agrega grandes benefici os: aument a la 
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creati vi dad, per mit e mant ener la ment e activa, produce senti mi ent os positi vos y 

e moci ones encant adoras, un buen li bro aporta emoci ón de compañí a por lo que es un 

freno ante la sol edad. La lect ura tambi én per mit e enaltecer el vocabul ari o, mej orar el uso 

del lenguaj e y perfecci onar la dicci ón escrita (para escri bir bien ta mbi én es i mport ant e 

leer). 

 

Act ual ment e son mas las acti vi dades que se realizan en t orno a l os li bros, un taller de 

lect ura es un curso que se realiza de manera grupal dirigi da por un docent e que es el guí a 

de las lect uras realizadas (propone li bros que capten el interés de l os est udiantes, diri ge 

las sesi ones de lect ura a través de coment arios e i nterrogant es que enri quecen la 

partici paci ón de t odos l os i ntegrant es en el taller). 

 

 

 
2.2.2.1.1 Características del taller 

 

En l os encuentros que se pueden realizar de manera se manal, qui ncenal o mensual, t odos 

los i ntegrant es leerán el titul o del text o con el fi n de poner las i mpresi ones sobre di cha 

lect ura en común. De este modo l os lect ores no sol a ment e se enri quecen con su propi a 

interpretaci ón subj eti va de la lect ura, sino que ta mbi én, enri quecen sus conoci mi ent os 

con las aportaci ones realizadas por t odos l os mi e mbr os del grupo.  

 

Los talleres de lect ura son ocasi ones espect aculares para profundi zar mas a fondo la 

comprensi ón del text o, ya que el profesor, como expert o en literat ura, puede resol ver 

dudas e i nterrogant es de los partici pant es del taller. 

 

2.2.2.1.2 Un pl an soci al ade más de una acti vi dad cult ural  
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Un t aller de lect ura es consi derado una acti vidad literaria, sin e mbargo, hay que 

punt ualizar que existen di versos grupos en det ermi nadas áreas: como son la poesí a la 

pr osa o la novela. Est e plan cult ural puede ser realizado en centros cult urales de ci udades 

o puebl os. 

 

Desde el punt o de vista e moci onal, convi ene acl arar que partici par en l os event os 

cult ural es es , ade más, una excel ente ocasi ón para ent abl ar a mi stades y conocer personas 

con qui en compart es te mas literari os en común.  

 

2.2.2.2 Tall er educati vo 

 

El concept o taller es muy conoci do, especi al ment e en el ámbit o de los artistas, y se suel e 

escuchar que se realiza, por eje mpl o, un taller de jazz, de escrit ores o de teatro, pero ahora 

se l o usa bastant e en la empr esa como “círcul o de calidad” o “grupo de trabaj o”.  

 

Se genera un taller desde el mo ment o en que un grupo ya tiene una for mación, se propone 

mej orarla y se organi za para l ograrl o de manera col egiada (es decir, el caráct er de cl ases 

de escuel a). Por estas caract erísticas ocurre especial ment e en la for maci ón de adult os. 

 

Los pri mer os movi mi entos de la refor ma, i ntroducen talleres educati vos, relaci onados 

con el aprendi zaj e en aulas en el pri mer terci o del sigl o XX. Los talleres educati vos son 

una de las pri meras alternati vas de enseñanza-aprendi zaj e frent e al método front al y 

buscan traer al go de la “reali dad” a la sala de clases . El concept o evol uci onó haci a otras 

refor mas pedagógi cas tales como el “gabi net e de aprendi zaj e” o como la anal ogí a de la 

pr oducci ón artesanal, el “congreso educati vo” o el “se mi nari o educativo” para la 

di dáctica de las escuelas superi ores y el concept o de taller o se mi nari o-taller ( wor kshop 

o atelier) para deno mi nar una for ma de aprendi zaj e organi zado, preferentement e para 

practicant es más avanzados. Durant e la segunda guerra mundi al se for mar on l os 
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“ Operati on Research Groups” para defi nir operaci onal ment e y buscar sol uci ones a 

pr obl e mas militares. Las últi mas décadas del sigl o XX han dest acado el Círcul o de 

Cali dad como un poderoso model o para elevar la producti vi dad e mpresarial. El taller 

educati vo difiere de la red de educaci ón mut ua por su int ensi dad, l ocali zación espaci al y 

precisi ón del objeti vo común.  

 

Di fiere del gabi net e de aprendi zaj e por usar ele ment os avanzados y estar orient ado a un 

pr oduct o que puede ser de mandado por la soci edad. Si el taller está dirigi do por un 

maestro se transfor ma en “practica especi alizada”. ( Hei nz y Schi efel bei n, 2003, p. 135)  

 

Según Ar dila, (2007) “el taller educati vo per mite que cada uno de l os partici pant es 

fortalezcan sus habili dades para t omar decisi ones, identificar recursos, fortalecer el 

trabaj o en grupo y el autoaprendi zaj e per manent e”.  

 

El taller aplicado en el cont ext o educati vo alcanza interés cuando un numero de personas 

se reúnen con fines educati vos, el pri nci pal obj etivo es que estas personas elaboren y 

desarrollen mat eriales con i deas, y que no las adqui eran de otros. 

 

Los talleres como aparatos product ores de conoci mi ent os y saberes, a partir de un 

cont ext o establ eci do para ser trasladado a nuestra reali dad a fi n de transformarl a, donde 

los que partici pan laboran haci endo converger practica y teoría. Es un medio que facilita 

el proceso de for maci ón profesi onal. Co mo progra ma es una for mul aci ón raci onal de 

acti vi dades específicas, graduadas y siste máticas del cual es su col umna vertebral. ( Maya, 

2007) 

 

En concl usi ón, el taller pedagógi co es un trabajo en equi po donde l os partici pant es 

trabaj an en grupos o equi pos para realizar aprendi zaj es prácticos dependi endo de l os 

obj eti vos propuest os y el tipo de asi gnat ura que se le ot orgue. Por eso el taller pedagógi co 
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resulta una ví a i dónea para for mar, desarrollar y perfecci onar hábit os, habili dades y 

capaci dades que le per miten al al umno operar en el conoci mi ent o y al transfor mar el 

obj et o, ca mbi arse así mi smo.  

 

En suma. El taller es un á mbit o de reflexi ón y de acci ón en el que se pret ende superar la 

separaci ón que existe entre la teoría y la práctica, entre el conoci mi ent o y el trabaj o y 

entre la educaci ón y la vi da, que se da en t odos los ni vel es de la educaci ón, desde la 

enseñanza pri mari a hasta la uni versitaria. ( Maya, 2007)  

 

2.2.2.3. Obj eti vos general es de los talleres 

 

Los talleres de lect ura buscan promover una educaci ón i ntegral e i ntegrar, de manera 

conti nua, el aprender a aprender, a hacer y a ser. 

 

Se i ntenta superar a la educaci ón tradi ci onal, donde el al umno sol o ha sido recept or 

pasi vo de conoci mi entos, mi entras que el docent e sol o era una tras mi sora de 

conoci mi ent o, distanci ándose de la práctica y de la reali dad soci al, los partici pant es de 

los talleres deben ser creadores de su propi o proceso de aprendi zaj e.  

 

Ad mitir que el profesor como el al umno o partici pant e, estén compr ometi dos con l a 

reali dad de la soci edad en el cual esta el taller, buscando en conj unt o la formul a o for mas 

más eficient es y di ná mi cas de trabaj ar en relaci ón con las necesi dades de la soci edad.  

 

Superar la distanci a comuni dad – est udiante, comuni dad – profesi onal y posi bilitar la 

integraci ón i nterdisci pli naria. ( Maya, 2007) Crear y orient ar sit uaci ones que i mpli quen 

ofrecer al al umno o a otros partici pant es la posi bilidad de desarrollar actit udes reflexi vas, 

obj eti vas, críticas y aut ocráticas. ( Maya, 2007) 
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Pr omover la creaci ón de espaci os reales de comunicaci ón, partici paci ón y aut ogesti ón en 

las i nstit uci ones educati vas y en la comuni dad. ( Maya, 2007) 

 

Pl ant ear sit uaci ones de aprendi zaj e convergent es y desarrollar un enfoque 

interdisci pli nari o y creativo en la sol uci ón de probl e mas de conocimi ent o, de la 

comuni dad y de las mi s mas instituci ones educati vas. ( Maya, 2007)  

 

Pr opender por el mant eni mi ent o de la coherencia lógi ca de todo el proceso educati vo. 

( Maya, 2007) 

 

Posi bilitar e cont act o con la reali dad soci al a través del enfrent a mi ent o con pr obl e mas de 

des mitificaci ón y de mocratizaci ón del docent e y el ca mbi o de su estil o tradi cional. ( Maya, 

2007) 

 

 

 
2.2.2.4. Pri nci pi os pedagógi cos del taller 

 

Eli mi naci ón de las jerarquí as docent es preestabl ecidas e i ncuesti onabl es. (Ma ya, 2007)  

 

Rel aci ón docent e – al umno en una tarea común de cogesti ón, superando la práctica 

pat ernalista del docent e y la actit ud pasi va y mera ment e recept ora del al umno. ( Maya, 

2007) 

 

Superaci ón de las relaci ones competitivas entre l os al umnos por el criteri o de producci ón 

conj unt a grupal. ( Maya, 2007) 

 

For mas de eval uaci ón conj unt a docent e – estudi antil en relaci ón con las for mas 

cogesti onada; el rol al umno como base creati va del mis mo proceso. ( Maya, 2007)  
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Control y decisi ón, sobre la marcha del proyect o didáctico – pedagógi co por sus nat ural es 

pr ot agonistas, es decir, docent es y al umnos, bajo for mas organi zadas que el propi o 

docent e – est udiantil decida. ( Maya, 2007) 

 

2.2.2.5. Rol de docente y del al umnado en el taller 

 

En un “taller educati vo” cada uno de l os est udiantes es, indi vi dual ment e, un act or 

responsabl e. Cada partici pant e es responsabl e de crear i nfor maci ón para la 

for mul aci ón del product o, de organi zar el proceso de aprendi zaj e y de difundir l os 

resultados. Son condi ciones i mport antes para partici par tant o la experienci a 

práctica y fa miliari dad con el nuevo conoci mi ento en el respecti vo ca mpo, como 

la capaci dad de organi zación i ndi vi dual y la coordinaci ón con otros, la creativi dad 

para encontrar sol uci ones comunes y para vi ncul ar conoci mi ent os con la práctica. 

(Schi elfel bei n, 2003, p. 137) 

 

El taller, busca i ntegrar la educaci ón, comenzando por ca mbi ar las funciones entre el 

pr ofesor y l os est udiantes. Los profesores y los est udiantes retan conj unt a ment e 

pr obl e mas específicos, buscando ta mbi én que el aprender a ser, el aprender a aprender y 

el aprender a hacer de manera integrada, como corresponde a una autentica educaci ón y 

for maci ón i ntegral. 

 

El profesor dentro del taller se convi erta en pi eza funda ment al, porque busca conseguir 

un a mbi ent e propi ci o que ayude en la frase previ a o de cont ext ualización del medi o 

nat ural. La labor del maestro es la de orient ador del trabaj o del grupo y de cada uno en 

especi al. 

 

Su labor es la de orient ador. De la marcha del grupo como tal progreso del trabaj o de cada 

uno en especi al. ( Maya, 2007) 
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En consecuenci a, los al umnos en el taller se ven esti mul ados a dar su aporte personal, 

crítico y creati vo, partiendo de su propi a realidad y transfor mándose en sujet os creadores 

de su propi a experiencia y superando a si la posi ci ón o rol tradi ci onal de si mpl es 

recept ores. ( Maya, 2007) 

 

El taller educati vo l os hace responsabl es de su dese mpeño y así cada uno se preocupa por 

salir adel ante. Los participantes l o expresan en l os testi moni os y van aprendi endo hast a 

que se vuel ve una cost umbr e. ( Ar dila, 2007) 

 

2.2.2.6. Tareas y met as de aprendi zaje 

 

El model o di dáctico taller educati vo per mit e la soluci ón de probl e mas y llevar a 

cabo tareas de aprendizaj e compl ej as. Está dirigi do a encontrar sol uci ones 

innovadoras a probl e mas de la práctica y la investi gaci ón. Las tareas de 

aprendi zaj e o l os proble mas suel en estar acordados con l os partici pantes, al 

comenzar el taller, o l os partici pant es están i nformados con antici paci ón por l os 

or gani zadores. Durant e el taller se especifican las tareas de los partici pant es y se 

deci de si deben trabaj ar en pequeños grupos. (Schielfel bei n, 2003, p. 136)  

 

2.2.2.7. Co mpetenci as que promueve el mét odo taller educati vo 

 

Los talleres educati vos desarrollan compet encias de diseño o acci ón, en 

particul ar, en relaci ón a innovaci ones y refor mas en las prácticas soci al es 

o de servi ci o, así como ta mbi én para acti vi dades pri vadas que se llevan a 

cabo en el tiempo li bre. (Schi elfel bei n, 2003, p. 137)  

 

2.2.2.8. Seis fases de l a correcta aplicaci ón del model o 
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Fl echsi g y Schi efel bei n (2003) dicen que la aplicaci ón correct a de un taller const a de seis 

 

(06) fases, a saber: 

 

Fase de i ni ci aci ón, en que l os i niciadores fijan el círcul o de invitados y delimi t an 

el marco teórico y la organi zaci ón.  

 

Fase de preparaci ón, los organi zadores i nfor man a l os partici pant es sobre el 

pr oyect o y las diferent es tareas (o met as de aprendi zaj e), exi gen l os aportes y, si 

corresponde, que sean envi ados l os mat eriales para su preparaci ón.  

 

Fase de explicaci ón, se present a a l os partici pantes un esque ma de l os probl e mas 

que enfrent arán o de las tareas, y l os product os que trabaj arán. Se for man grupos 

de trabaj o y se asi gnan l os recursos necesari os. 

 

Fases de i nteracci ón, los grupos de trabaj o trabaj an en la for mul ación de 

sol uci ones o la preparaci ón de product os, se consulta a expert os sobre la 

infor maci ón disponi bl e, se utilizan herra mi ent as y se for mul an sol uciones o 

pr opuest as. 

 

Fase de present aci ón, l os grupos de trabaj o presentan sus sol uci ones o product os, 

se discut en y, si es necesari o, se somet en a prueba. 

 

Fase de eval uaci ón, l os partici pant es discuten los resultados del taller y sus 

perspecti vas de aplicación, eval úan sus procesos de aprendi zaj e y sus nuevos 

conoci mi ent os, ter mi nan las acti vi dades fi nal es, y fi nal ment e for mul an, preparan 

y present an un i nfor me final. (Schi elfel bei n, 2003,  p. 137)  

 

2.2.3. Enf oques met odol ógi cos del aprendi zaje: 
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Los enfoques educati vos no constit uyen sól o un cuerpo general y abstract o de i deas, si no 

que son funda ment al ment e articul ados entre i ntenci ones educati vas el conoci mi ent o 

siste mático y las practicas concret as, como tales, los enfoques educati vos int egran un 

mar co de concepci ón, criteri os y resultados educativos. ( Carderera, 1855) 

 

Son procedi mi ent os y el medi o propi o de cada maestro, de e mpl ear l os medi os que la 

mi s ma ofrece para dar a conocer a sus est udiantes un obj et o det er mi nado. ( Carderera, 

1855) 

 

El enfoque met odol ógi co está orient ado a la explicaci ón de fenómenos bi ol ógi cos, 

econó mi cos y soci ales conducent es al plant ea mi ent o de alternati vas de producci ón que 

incl uyan prácticas tecnológi cas, adecuadas a un medi o específico. ( Carderera, 1855)  

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.3.1. Aprendi zaje si gnificati vo.  

 

Ausubel publica en 1963 su obra “Psi col ogí a del aprendi zaj e verbal si gnificati vo”. Su 

teoría acuña el concept o de aprendi zaj e si gnificativo para disti nguirl o del repetiti vo o 

me moris mo y señala el papel que j uegan l os conoci mi ent os previ os del estudi ante en la 

adquisici ón de nuevas afir maci ones.  

 

Esti ma que aprender si gnifica comprender y para ell o es condi ci ón i ndispensabl e 

tener en cuent a l o que el est udi ante ya sabe sobre aquell o que se quiere enseñar. 

Pr opone la necesi dad de diseñar para la acci ón docent e l o que lla ma 

or gani zaci ones previ as, una especi e de puent es cogniti vos a partir de las cual es 
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los est udi ant es puedan establ ecer relaci ones si gnificati vas con l os nuevos 

cont eni dos. 

 

Defiende un model o di dáctico de trans mi si ón – recepci ón si gnificati va, que supera 

las deficienci as del model o tradi ci onal, al tener en cuent a el punt o de parti da de 

los est udiantes y la estructura y jerarquí a de los concept os. ( Ortiz, 2004, p. 81) 

 

Según Ausubel, se considera que la i dea de aprendi zaj e si gnificati vo con la que trabaj ó 

Ausubel es la si gui ente: el conoci mi ent o verdadero sol o puede nacer cuando l os nuevos 

cont eni dos tienen un si gnificado a la l uz de l os conoci mi ent os que ya se tienen.  

 

Es decir, que aprender significa que l os nuevos aprendi zaj es conect an con los ant eri ores; 

no porque sean l o mi s mo, sino porque tienen que ver con est os de un modo que se crea 

un nuevo si gnificado. Por eso el conoci mi ent o nuevo encaj a en el conoci mi ent o vi ej o, 

pero este últi mo, a la vez, se ve reconfi gurado por el pri mer o. Es decir, que ni el nuevo 

aprendi zaj e es asi milado del modo literal en el que const a en l os planes de est udi o, ni el 

vi ej o conoci mi ent o queda i nalterado. A su vez, la nueva i nfor maci ón asi milada hace que 

los conoci mi ent os previ os sean más establ es y compl et os.  

 

En el aprendi zaj e si gnificati vo, hay que tener en cuent a l os aprendi zaj es realizados por el 

al umno deben i ncorporarse a su estruct ura de conoci mi ent o de modo si gnificati vo, es 

decir que las nuevas adquisici ones se relaci onen con l o que él ya sabe, sigui endo una 

lógica, con senti do, y no arbitraria ment e, y a su vez debe de haber un potenci al de 

si gnificado, aunque est o no sea sol o una garantía para que se el aprendi zaje si gnificati vo, 

pero l o que ta mbi én es import ante es la i nterpretaci ón que se da a ese aprendi zaj e. 

 

Ta mbi én hay que pl ant earse de que se trata, si se trata de canti dad, de cali dad, de mej ora 

de l os procesos, en función de sí la i nfor maci ón está o no estruct urada, y ante la pregunt a 
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de cuál es el mej or mét odo de enseñanza la respuesta es que no se sabe ya que depende 

de l os obj etivos y del cont ext o. Lo que está claro es que es mej or el aprendi zaj e con 

senti do, pero oj o, sie mpre se admit en matices ya que est o depende de los fact ores ant es 

no mbrado.  

 

Para Pozo “la i dea de que la mayor parte de los concept os se adqui ere por 

diferenci aci ón de otros más general es es, cuando menos, discuti ble, tanto si nos 

referi mos a l os aprendi zaj es nat ural es o espont áneos como a los artificial es o 

ci entíficos”; la Teoría del Aprendi zaj e Si gnificati vo consi dera de manera 

insuficient e l os procesos inducti vos y su papel en la generaci ón del conoci mient o. 

Per o Pozo sostiene una diferencia aún más profunda. (Pozo, 1989, p. 220-221) 

 

Pozo (1989) consi dera la Teorí a del Aprendi zaj e Significati vo como una teoría cogniti va 

de reestruct uraci ón; para él, se trata de una teoría psi col ógi ca que se construye desde un 

enfoque organi cista del indi vi duo y que se centra en el aprendi zaj e generado en un 

cont ext o escol ar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propi o i ndi vi duo- 

or ganis mo el que genera y construye su aprendi zaje.  

 

Según Vi gotsky, el obj etivo de la enseñanza es la construcci ón de si gnificados. El 

obj eti vo del proceso de desarroll o y aprendi zaj e que se nutre de la psicol ogí a 

cogniti va es l ograr que el al umno construya y reconstruya l os si gnificados en un 

cont ext o de afecti vi dad, senti do y acci ón. Vi gotsky consi dera que el “aprendi zaj e 

si gnificati vo se produce a partir de nuestra relación con un medi o físico y una 

interacci ón soci al en el que el diál ogo, la conversaci ón, el interca mbi o, la 

resonanci a, el reconocimi ent o y la col aboración revisten gran i mportanci a”. 

( Ca mar ot a, 2007, p. 51) 



30   

La teoría de Pi aget menci ona que para que el aprendi zaj e si gnificativo se lleve a cabo 

requi ere de un ca mbi o; es decir, debe existir una pérdi da del equili bri o i nici al de nuestro 

conoci mi ent o cuando se pone en cont act o con una nueva i nfor maci ón; que conll eva a 

dudar de los propi os conoci mi ent os per mitiendo darse cuent a de las carenci as del 

aprendi z; luego vuel ve a una sit uaci ón de equilibri o y est o conlleva a una seguri dad 

cogniti va. 

 

Ell o es posi bl e porque el aprendi zaj e si gnificati vo supone un proceso de 

reestruct uraci ón o reconstrucci ón de l os esquemas de conoci mi ent o con que 

cont aba el aprendi z, gracias a la revisi ón, modificaci ón y enri queci mi ent o que se 

opera en ellos al establ ecer nuevas conexi ones y relaci ones. (Iglesias, 2007, p. 205) 

 

Pi aget J, consi dera que,  “el punt o de parti da para que el ni ño l ogre un aprendi zaj e 

si gnificati vo, es que el adult o sea capaz de establ ecer un equili bri o entre l o que enseña y 

lo que el ni ño es capaz de hacer por sí mi s mo” (Incarbone, 2005)  

 

De wey (1916) advirti ó que el aprendi zaj e que se centró en la acumul ación de 

infor maci ón y su reproducci ón con propósit os de exa men, fue en detri ment o de 

un desarroll o educati vo. El opi naba que el conocimi ent o es al go funda mental para 

conseguir un aprendi zaj e significati vo, aunque fue crítico respect o a consi derarl o 

un fi n en si mi s mo.  

 

Su visi ón era que l os est udi antes se i mplicaban en el razona mi ent o cuando tení an 

su pri mera experienci a práctica de enfrentarse con el probl e ma de encontrar sus 

pr opi as sol uci ones. Sugirió que el profesor tení a que compartir la acti vi dad con el 

al umno. ( Kl enowski, 2004, p. 158). En dicha activi dad comparti da el profesor es 

un al umno, y el al umno es si n saberl o, un profesor; cuando menos consci ente sea 

cada uno de dar o de recibir i nstrucci ón, mej or. ( De wey, 1916, p. 188) 
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2.2.3.1.1. Ti pos de aprendi zaje significati vo 

 

Según Ausubel, un aprendi zaj e es si gnificati vo cuando l os cont eni dos son 

relaci onados de modo no arbitrari o y sust anci al (no al pie de la letra) con 

lo que el al umno ya sabe. De esta manera, apoyándose en sus 

conoci mi ent os previ os construye l os nuevos. Es i mportant e recal car que el 

aprendi zaj e si gnificati vo no es la “si mpl e conexión” de la i nfor maci ón 

nueva con la ya existente en la estruct ura cognosciti va del que aprende, 

por el contrari o, sól o el  aprendi zaj e  mecáni co  es  la  “si mpl e  

conexi ón”, arbitraria y no sustanti va; el aprendi zaj e significati vo i nvol ucra 

la modificaci ón y evol uci ón de la nueva i nformaci ón, así como de la 

estruct ura cognosciti va envuelta en el aprendi zaj e. ( Ausubel, 2009, p. 46) 

 

 

 
Ausubel disti ngue tres tipos de aprendi zaj e si gnificativo:  

 

2.2.3.1.1.1. Aprendi zaje de represent aci ones 

 

Es la adquisici ón del vocabul ari o que se da previ o a la for maci ón de concept os y 

post eri or ment e a ella. El aprendi zaje de representaci ones ocurre cuando se 

igualan en si gnificado símbol os arbitrari os con sus referent es (obj et os, event os, 

concept os) y si gnifican para el al umno cual qui er significado al que sus referent es 

al udan. Consiste en hacerse del si gnificado de sí mbol os o de lo que ést os 

represent an. ( Ausubel, 2009, p. 46) 

 

2.2.3.1.1.2. Aprendi zaje de conceptos 
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Para construirl os se necesita exa mi nar y diferenci ar l os estí mul os reales o verbal es, 

abstracci ón y for mul aci ón de hi pót esis, probar la hipótesis en sit uaci ones concret as, elegir 

y nomi nar una caract erística común que sea representati va del concept o, rel aci onar esa 

caract erística con la estruct ura cognosciti va que posee el suj et o y diferenci ar est e 

concept o con relaci ón a otro aprendi do con anteriori dad, i dentificar este concept o con 

todos l os obj et os de su clase y atri buirle un si gnificant e li ngüístico.  

 

El aprendi zaje de concept os si gnifica adquirir las i deas unitarias genéricas o 

cat egorías que son represent ados por sí mbol os sol os. Aprender un concept o 

consiste en aprender cuál es son sus atri but os de criteri o, los que sirven para 

di sti nguirl o e i dentificarlo. La for maci ón de concept os se adqui ere medi ant e la 

experienci a direct a, generando hi pót esis, compr obando y generalizando. 

( Ausubel, 2009, p. 46) 

 

 

 
2.2.3.1.1.3. Aprendi zaje de preposici ones. 

 

Se adqui eren a partir de concept os ya existent es, en los cual es existe diferenci aci ón 

pr ogresi va (concept o subor di nado); integraci ón jerárqui ca (concept o supraordi nado) y 

combi naci ón (concept o del mi s mo ni vel jerárquico). En el subordi nado es aprendi zaj e 

por i ncl usi ón deri vativa si una proposi ci ón lógi ca si gnificati va de una disci pli na 

particul ar se relaci ona significati va ment e con proposi ci ones específicas superordi nadas 

en la estruct ura cognoscitiva del al umno. Es i nclusi ón correl ativa si es una ext ensi ón, 

el aboraci ón, modificaci ón o li mitaci ón de proposici ones previa ment e aprendi das.  

 

El aprendi zaj e supraordinado se manifiesta cuando una proposi ci ón nueva se 

relaci ona con i deas subordi nadas específicas en la estruct ura cognosciti va 
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existent e. El aprendi zaj e combi nat ori o sucede cuando una proposi ci ón no puede 

vi ncul arse con noci ones subordi nadas y superordi nadas específicas de la 

estruct ura cognosciti va del al umno pero es relaci onabl e con un fundament o 

a mpli o de cont eni dos general ment e relevant es de tal estruct ura. ( Ausubel, 2009, 

p. 46) 

 

2.2.3.1.2. Condi ci ones para el aprendi zaje si gnificati vo.  

 

Para que el aprendi zaj e si gnificati vo sea posi bl e, el mat erial debe estar co mpuest o por 

el e ment os organi zados en una estruct ura organi zada de manera tal que la partes no se 

relaci onen de modo arbitrari o. Pero no sie mpre esta condi ci ón es suficiente para que el 

aprendi zaj e si gnificati vo se produzca, sino es necesari o que det er mi nadas condi ci ones 

estén present es en el suj eto: 

 

1. Predisposi ci ón:  la  persona  debe  tener  algún  moti vo  por  el   cual  

esforzarse. Ausubel señala dos sit uaci ones frecuentes en la i nstrucci ón que anul an 

la predisposi ci ón para el aprendi zaj e si gnificati vo.  En pri mer l ugar, menci ona que 

los al umnos aprenden las "respuest as correct as" descartando otras que no tienen 

correspondenci a literal con las esperadas por sus pr ofesores y en segundo lugar, 

el elevado grado de ansi edad o la carenci a de confianza en sus capaci dades. 

 

2. Ideas Incl usoras: es necesari o que el suj et o posee un backgr ound que le per mit a 

incorporar el nuevo mat erial a la estruct ura cognitiva.  

 

Según Ausubel para que el aprendi zaj e sea si gnificati vo debe cumplirse tres 

condi ci ones; el cont enido debe ser pot encialment e si gnificati vo. No debe ser 

arbitrari o ni confuso, la estruct ura cogniti va previa del al umno debe poseer las i deas 

necesarias relevant es para que puedan ser relaci onadas con l os nuevos conoci mi ent os 
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y por últi mo la actit ud favorabl e del al umno para aprender si gnificati vament e; es 

decir, debe estar moti vado para relaci onar l o que aprende con l o que sabe. ( Herrera, 

1995, p. 89). 

 

2.2.4. Recurso co mo soporte de aprendi zaje. 

 

Los recursos di dácticos deberán ser sie mpre considerados como un apoyo para el proceso 

educati vo: obj etivos curricul ares, planes y progra mas de est udi os, cont eni dos, acti vi dades 

di dácticas, eval uaci ón de recursos di dácticos. 

 

Los recursos di dácticos deberán ser sie mpre considerados como un apoyo para el proceso 

educati vo y coadyuvaran al logro de los objeti vos curricul ares del Pl an y pr ogra mas de 

est udi os; así mi s mo estarán present es en la enseñanza de l os cont enidos (te mas y 

subt e mas), activi dades de aprendi zaj e e i ncl uso, en la mi s ma eval uaci ón de dicho proceso.  

 

Para el desarroll o de las clases, los recursos di dácticos pueden ser muy útiles para facilitar 

el l ogro de l os obj etivos que se tengan para cada una de las mi s mas. Ta mbi én son útiles 

para confir mar, elaborar, consoli dar y verificar los cont eni dos que se revisan con l os 

est udi antes y tambi én para moti varl os y fa miliarizarl os en t orno a este. 

 

Según Weber, citado por Ca macho en el año 2004,  nos di ce que: La necesi dad de 

los mat eriales di dácticos vi ene dada por su caráct er instrument al para comuni car 

experienci as. El aprendi zaj e humano es una condi ci ón funda ment al ment e 

percepti va, y por ell o cuant as más sensaci ones reciba el suj et o, más ricas y exact as 

serán sus percepci ones. 

 

Mi entras que las pal abras del maestro sol o proporcionan sensaci ones auditi vas, el 

mat erial di dáctico ofrece al al umno un verdadero cumul o de sensaci ones 

auditi vas, visual es y táctiles que facilitan el aprendi zaj e. ( Ca macho, 2004,  p. 10) 
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Afir ma que de cada cien concept os cuarenta se adqui eren por la visi ón, vei ntici nco 

por la audi ci ón, diecisiete por medi o del tact o y tres medi ant e el gust o y el olfat o. 

Los qui nce restant es son adquiri dos a través de diversas sensaci ones orgáni cas. 

Así pues la pal abra del maestro apoyaría el aprendi zaj e en un 25 %, mi entras que 

el mat erial di dáctico, utilizado adecuada ment e, ayudaría en las tareas escol ares en 

un 60 % como mí ni mo. (Ca macho, 2004, p. 10) 

 

2. 3 Hi pótesis: 

 

Ha. La aplicaci ón de talleres de lect ura mej ora significati va ment e el juicio crítico 

de l os est udi antes del Segundo grado de educación secundaria de la Instit uci ón 

Educati va Particul ar Dante Ali ghieri en el distrito de Chi mbot e, en el año 2020 

 

Ho. La apli caci ón de talleres de lect ura no mej ora si gnificati va ment e el j ui ci o 

crítico de l os est udi antes del Segundo grado de educaci ón secundaria de la 

Instit uci ón Educati va Particul ar Dant e Ali ghieri en el distrit o de Chi mbot e, en el 

año 2020 
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III. METODOLOGÍ A 

 

3. 1 Ti po y ni vel de l a i nvesti gaci ón 

 

3. 1. 1 Ni vel de Investi gaci ón: Cuantitati va 

 

En est e tipo de investi gaci ón el obj etivo es establecer relaci ones causal es que supongan 

una explicaci ón del obj et o de investi gaci ón,  se basa sobre muestras grandes y 

represent ativas de una pobl aci ón det er mi nada, utiliza la estadística como herra mi ent a 

bási ca para el análisis de dat os. Predomi na el mét odo hi pot ético - deducti vo. 

 

Hurt ado y Toro (1998). " Di cen que la i nvesti gación Cuantitati va tiene una concepci ón 

lineal, es decir que haya clari dad entre l os ele ment os que confor man el probl e ma, que 

tenga defi nici ón, li mitarlos y saber con exactit ud donde se i nicia el probl ema, ta mbi én le 

es i mport ant e saber qué tipo de i nci dencia existe entre sus ele ment os".  

 

La Met odol ogí a Cuantitati va es aquella que per mite exa mi nar l os dat os de manera 

nu méri ca, especi al ment e en el ca mpo de la estadística. Para que exista Met odol ogí a 

Cuantitati va se requi ere que entre l os ele ment os del probl e ma de investi gación exista una 

relaci ón cuya Nat uraleza sea lineal. Es decir, que haya clari dad entre l os el e ment os del 

pr obl e ma de i nvesti gaci ón que confor man el proble ma, que sea 

 

3. 1. 2. Ti po de Investi gaci ón: Explicati va 

 

La i nvesti gaci ón de ti po explicativa ya no solo descri be el probl e ma o fenó meno 

observado, si no que se acerca y busca explicar las causas que ori gi naron la sit uaci ón 

analizada.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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En otras pal abras, es la int erpretaci ón de una realidad o la explicaci ón del por qué y para 

qué del objet o de est udi o; a fi n de a mpliar el “¿Qué?” de la i nvesti gaci ón expl orat oria y 

el “¿cómo?” de la i nvestigaci ón descri pti va.  

 

La i nvesti gaci ón de ti po explicati va busca establecer las causas en distint os ti pos de 

est udi o, establ eci endo concl usi ones y explicaciones para enri quecer o escl arecer las 

teorías, confir mando o no la tesis inicial. Es posi bl e defi nirlo, li mit arlos y saber 

exact a ment e donde se i nicia el probl e ma, en cual direcci ón va y que ti po de i nci denci a 

existe entre sus ele ment os. 

 

Los el e ment os constit uidos por un  probl e ma,   de  investi gaci ón  Li neal,  se  

deno mi nan: variabl es, relaci ón entre variabl es y uni dad de observaci ón.  

 

Edel mira G. La Rosa (1995) Di ce que para que exista Met odol ogí a Cuantitati va debe 

haber clari dad entre l os el e ment os de investi gación desde donde se i nicia hast a donde 

ter mi na, el abordaj e de los dat os es estático, se le asi gna si gnificado numérico.  

 

El abordaje de los dat os Cuantitati vos es estadístico, hace de mostraci ones con l os 

aspect os separados de su t odo, a l os que se asi gna si gnificado numérico y hace 

inferenci as. 

 

 
 

3. 2.  Di seño de l a i nvesti gaci ón: 

 

3.2.1. Pre- Experi ment al. 

 

En l a present e i nvesti gaci ón se utilizó el diseño pre-experi ment al, tomando para la 

aplicaci ón de l os talleres de lect ura, lo cual comprende de un sol o grupo el cual será 

control y experi ment ado a la vez.  

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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A 

 

B 
X 

8. 2. 1. 1 Esque ma del diseño Pre-experi ment al 

 

Dónde: 

 

A= Pre prueba 

X=Talleres de Lect ura 

B= Post prueba 

 

3. 1 Pobl aci ón y Muestra de Investi gaci ón 

 

3.1.1 Área Geográfica del Estudi o 

 

La pobl aci ón está conformada por 11 est udiantes entre l os 13 y 14 años de edad, que 

represent an a t odos aquellos est udiantes matricul ados en el año 2020.  

 

La Instit uci ón Educati va Particul ar dant e Ali ghi eri tiene 13 años de creaci ón, está ubi cada 

en el Asent a mi ent o Hu mano 10 de septie mbre, cuent a con 250 est udi ant es. 

 

Tabl a N° 01 

 

Pobl aci ón de est udi ant es del 2° grado de Educaci ón secundaria de la Instit uci ón 

Educati va Particul ar “Dant e Ali ghi eri” en el distrito de Chi mbot e, en el año 2020.  

 

 

Instit uci ón Educati va 

 

Secci ones 

 

N° de est udi antes 

Instit uci ón Educati va 

Particul ar DANTE 

ALI GHI ERI  

UNI CA Var ones Muj eres 

5 6 

 

Fuent e: Fi cha de matrícula para el año lecti vo 2020.  
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3.1.2 Muestra 

 

Según Murria (1991), se llama muestra una parte de la pobl aci ón a est udiar que sirve 

para represent arla. 

 

Para realizar esta i nvestigaci ón la muestra ha si do selecci onado a través del muestreo 

no probalístico; está confor mada por 11 est udi ant es del segundo grado de educaci ón 

secundaria de los cual es 5 son varones y 6 son mujeres. 

 

Tabl a N° 2 
 

Muestra de est udi antes del 1° grado de Educación Secundari a, de l a Instituci ón 

Educati va Particul ar Marí a de Fáti ma en el di strito de Nuevo Chi mbote en el 

año 2017.  

Instit uci ón 

Educati va 
Gr ado Secci ones N° de est udi antes 

Instit uci ón Educati va 

Particul ar MARÍ A 

DE FÁTI MA 

2° 
grado 

UNI CA Var ones Muj eres 

5 6 

Tot al EBR 1 11 
 

Fuent e: Fi cha de matrícula para el año lecti vo 2020 

Para det er mi nar la muestra se establ eci ó como:  

 

Criteri os de Incl usi ón: 

 

 Est udi antes de segundo grado de educaci ón Secundaria 

 

 Est udi antes que asisten regul ar ment e a clases. 
 

Criteri os de Excl usi ón: 

 

 Est udi antes que no asisten regul ar ment e a clases. 

 

3.1.3 Defi nici ón y Operaci onalizaci ón de vari abl es e i ndi cadores. 

 

3.1.3.1 Vari abl e Independi ente: 
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TALLERES DE LECTURA: es un espaci o de producci ón en el que se construye a 

partir de la lect ura de text os de diferentes ti pol ogías.  

 

3.1.3.2 Vari abl e dependi ente: 

 

J UI CI O CRÍ TI CO: Es una capaci dad del área de hist oria geografía y econo mí a. El 

est udi ante j uzga la realidad espaci al y temporal, asumi endo una actit ud crítica y 

reflexi va, aut ónoma y compr ometi da; tomando la i niciati va, proponi endo y 

for mul ando, funda ment ando y explicando sol uci ones vi abl es y responsabl es frent e a 

la probl e mática i dentificada en el desarroll o de l os procesos hist óricos, geográfi cos y 

econó mi cos en l os á mbitos l ocal, naci onal y mundi al. 
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3.1.3.3 Operaci onalizaci ón de la Vari abl e. 

 

Mat ri z De La Operaci onali zaci ón De Las Variabl es.  
 

 

Vari abl e Independi ente Di mensi ones Indi cadores 

 

 

 

 

 

 

 
Talleres de lect ura basada en el 

enfoque del aprendi zaj e si gnificati vo 

utilizando mat eriales i mpresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Modali dad: Taller de Lect ura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Pl anificaci ón 
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- Propósito 

- Objeti vos 

 
- Recurso Materi al Concreto 

- Propósitos específicos 

- Fi nali dad 

 

 
 

Jui ci o Crítico en el Área de 

Hi stori a y Geografí a.  

 
Jui ci o Crítico De Carácter Objeti vo 

- Punt os de vista. 
 

- Concl usi ones. 

 
 

Jui ci o Crítico De Carácter 

Subjeti vo 

- Criteri os Propi os. 
 

- Alt ernati vas de sol uci ón.  
 

- Eval úa concl usi ones. 
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3. 2 Técni cas e Instrument os de recol ecci ón de datos 

 
3.2.1 Técni cas 

 

La técnica utilizada en la i nvesti gaci ón est uvo referi da a la aplicaci ón de un Pre 

pr ueba, l o cual per miti ó recoger i nfor maci ón sobre el Taller de Lect ura, basado en el 

aprendi zaj e si gnificati vo utilizando mat erial i mpreso en el Área de Hi st oria, Geografí a 

y Econo mí a mej ora la capaci dad de juici o crítico de est udiantes de 2° Grado de 

Secundaria de la Instituci ón Educati va Particul ar Dant e Ali ghi eri, di strit o de 

Chi mbot e, en el año 2020.  

 

3.2.2 Instrument os de Eval uaci ón 

 

La Prueba Escrita como técni ca per mit e evi denciar det er mi nados conocimi ent os 

con respuest as li bres del est udiante en t odas sus manifestaci ones. Es decir que el 

docent e puede medir l os resultados de t odo el proceso de aprendi zaj e.  

 

3.2.3 Escal a Val orati va 
 

Según Smit h (1971). La escal a de calificaci ones es ent endi da como aquel 

instrument o, en el cual se det er mi na en for ma precisa l os l ogros de aprendizaje en el 

al umno, medi ant e det er minados númer os, sí mbol os o i mágenes. El docent e medi ant e 

la escal a de calificaci ón det er mi na con ciert o margen de precisi ón si el al umno est á o 

no haci endo su labor escol ar, ell o le sirve como instrument o para poner énfasis en el 

pr oceso de enseñanza y aprendi zaj e.  
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La escal a de calificaci ón es aquel mecanis mo que se plant ea como una forma 

concret a de i nfor mar cómo va evol uci onando el proceso eval uati vo, por ell o el docent e 

tiene que ser cui dadoso en la for ma de cómo califica.  

 

3. 3 Pl an de Análisis 

 

Para el análisis se utilizó el progra ma estadístico SPSS ( St adistical Package for t he 

soci al Sci enci es) versi ón 21. 0. En la prueba de Wilcoxon, la cual se utiliza para 

pr uebas no para métricas, para comparar la medi ana de dos muestras relacionadas y 

det er mi nara si existe diferenci a entre ellas. Asimi s mo, se contrastará la hi pót esis, 

acept ándol a o rechazándol a.  
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Tabl a N° 03 Escal a de Calificaci ón de Ni vel Secundari o.  
 

 
 

Ni vel educati vo 
 

Escal a de Calificaci ón 
 

Descri pci ón 
 

Ti po de 

Calificaci ón 

 

Cuantitati va 

 

Cualitati va 

 

Educaci ón 

Secundaria 

 

20 - 18 

 

AD Logr o 

Destacado 

 

Cuando el est udi ante evi denci a un 

ni vel superi or a l o esperado respect o 

a la compet enci a. Est o qui ere decir 

que de muestra aprendi zajes que van 

más allá del ni vel esperado.  
 

17 - 14 

 

A Logro 

Esperado 

 

Cuando el est udiant e evidenci a el 

logro de l os aprendi zaj es previst os 

en el tiempo progra mado 
 

13 - 11 

 

B Pr oceso 
Cuando el est udiante está en el 

ca mi no de lograr l os aprendi zaj es 

previst os, para l o cual requi ere 

acompaña mi ent o durant e un 
tiempo razonabl e para l ograrl o 

 

10 - 00 

 

C Inici o 
Cuando el est udiante est á 

e mpezando a desarrollar l os 

aprendi zaj es previst os o evi denci a 

dificultades para el desarroll o de 

est os y necesita mayor tie mpo de 

acompaña mi ent o e i nt ervenci ón 

del docent e de acuerdo con su 
rit mo y estilo de aprendi zaj e.  

 

Fuent e: Diseño curricul ar naci onal 2017( DCN)  
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3. 4 Mat ri z de Consistenci a 
 

 

Probl e ma 

 

Obj eti vos 

 

Hi pótesis 

 

Met odol ogí a 

 

¿En qué medi da 

la aplicaci ón  de 

talleres de lect ura 

para  mej orar   el 

juici o crítico de los 

est udi antes  del 

Segundo grado de 

educaci ón 

secundaria de   la 

Instit uci ón 

Educati va 

Particul ar “¿Dant e 

Al i ghi eri” en   el 

di strito    de 

Chi mbot e, en el 

año 2020? 

Obj eti vo general: 

Det er mi nar si la aplicaci ón de 

talleres de lect ura para mej orar el 

juici o crítico de l os estudi antes del 

segundo grado de educaci ón 

secundaria de la Instit ución Educati va 

Particul ar “Dant e Ali ghi eri” en el 

distrito de Chi mbot e, en el año 2020.  

Obj eti vos Específicos: 

Me dir el juici o crítico en l os 

est udi ant es a través del pre test. 

Apli car la técni ca de est udi o: 

aplicaci ón de talleres de lectura basada en 

el enfoque si gnificati vo.  

Eval uar el juici o crítico en l os 

est udi ant es a través del post test. 

Co mpr obar si la aplicación de la 

técni ca de est udi o arroj o los resultados 

esperados.  

 

¿l a aplicaci ón de 

talleres de lect ura para 

mej orar el juici o crítico 

de l os est udi ant es del 

Segundo grado de 

educaci ón secundari a de 

la Instit uci ón Educati va 

Particul ar “¿Dant e 

Al i ghi eri” en el distrit o 

de Chi mbot e, en el año 

2020? 

 

Ni vel de la i nvestigaci ón: 
 

El ni vel de la i nvestigaci ón es 

cuantitati vo.  
 

Ti po de i nvesti gaci ón: 
 

El ti po de i nvesti gaci ón es explicati vo. 

Est ablece relaci ón causa- efect o 

La pobl aci ón: está constitui da por 
11 al umnos del 2° grado de la 

Instit uci ón Educati va Particul ar Dant e 

Al i ghi eri, Distrit o de Chi mbot e, en el 

año 2020.  
 

La muestra: está confor mada por 11 

est udi antes del segundo grado de 

educaci ón secundaria de los cual es 5 

son varones y 6 son muj eres. 



47   

 

3. 5 Pri nci pi os Éticos 

 

Se consi dera l os si guient es pri nci pi os éticos (Uni versi dad Cat ólica Los Ángel es de 

Chi mbot e 2016). 

 

Pr ot ecci ón de las personas, se t omará en cuent a este pri nci pi o, baj o el cual se asegura la 

pr ot ecci ón de la i denti dad de l os est udiantes, por ell o l os i nstrument os no consi gnaran l os 

no mbres de los suj et os, asi gnándol es por tant o un códi go para el procesami ent o de la 

infor maci ón.  

 

Confi denci alidad, referente a ell o la i nvestigadora da cuent a de la confi dencialidad de l os 

dat os, respet ando pri vacidad respect o a la i nfor maci ón que sumi nistre la aplicaci ón del 

instrument o.  

 

Beneficencia, se consi dera este pri nci pi o pues la i nfor maci ón resultant e del pr ocesa mi ent o 

de la i nfor maci ón será un referente para el plant ea mi ent o de progra mas de progra mas de 

acompaña mi ent o pedagógi co y ment al. 
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I V.  RESULTADOS:  

 

4. 1 Resultados 

 
Est a i nvesti gaci ón tiene como obj eti vo general Det er mi nar si la aplicaci ón de talleres de 

lect ura para mej orar el jui ci o crítico de l os est udiantes del segundo grado de educaci ón 

secundaria de la Instit uci ón Educati va Particul ar “Dant e Ali ghi eri” en el distrit o de 

Chi mbot e, en el año 2020.  

 

4.1.1 Me di r el ni vel de jui ci o crítico en l os est udi antes a través del pre prueba.  

 

TABLA 4: Ni vel de juicio crítico de l os est udiantes del segundo grado secci ón úni ca de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. Dant e Ali ghi eri. 

 

LOGROS DE APRENDI ZAJE 

 

F 

 

% 

 

EN I NI CI O C (00-10) 

 

4 

 

36, 36 % 

 

EN PROCESO B (11-13) 

 

2 

 

18, 18 % 

 

LOGRO ESPERADO A (14-17) 

 

3 

 

27, 27 % 

 

LOGRO DESTACADO AD ( 18-20) 

 

2 

 

18, 18 % 

 

Tot al 

 

11 

 

100 % 

 

Fuente: Lista de cotejo, marzo del 2020 
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40 % 36 %  

30 %  27 %  

20 %  18 % 18 %  

10 % 
 

0 % 

AD A B C 

 

Gr áfico N° 1: Ni vel de juici o crítico de l os est udi ant es del segundo grado secci ón úni ca 

de educaci ón secundaria de la I. E. P. Dant e Ali ghieri. 

 

Fuente Tabl a N° 5: 
 
 

En la tabl a 1 y grafico 1, se visualiza que de los 11 est udiantes del pri mer año de 

secundaria de la I. E. P. dant e Ali ghi eri, el 36, 36% de l os est udi ant es ha obt eni do baj as 

calificaci ones y se encuentra en el ni vel de ini ci o, obteniendo entre 00-10 como 

calificaci ón, mi entras el 18, 8 % ha obt eni do calificaci ones medi as, obt eniendo entre 11- 

13 como calificaci ón, mi entras que sol o el 27, 27 % se ubi ca en el logr o esperado, 

obt eniendo entre 14-17 de calificaci ón y el 18,18 % se ubi ca en el logro dest acado, 

obt eni endo entre 18-20 de calificaci ón.  

 

4.1.2 Apli car el Taller de Lectura.  
 
 

Para dar cumpli mi ent o al present e obj etivo, se ha desarrollado 10 sesi ones de aprendi zaj e 

durant e el pri mer y segundo bi mestre acadé mi co en el segundo año de secundaria de la 

Instit uci ón Educati va Particul ar “Dant e Ali ghi eri”. Después de la aplicaci ón de cada 

sesi ón de aprendi zaj e l os resultados fueron l os si gui entes: 
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Tabl a 5: Ni vel de Jui cio Crítico (Sesi ón 1) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 2 18, 18 % 

A 3 27, 27 % 

B 2 18, 18 % 

C 4 36, 36 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 1 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 1: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 1) 

 

Fuent e: tabl a 5 

 

En la tabl a 5 y grafico 1 se apreci a que el 27, 27 % de l os est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico es baj o.  

40 % 36 %  

30 %  27 %  

20 %  18 % 18 %  

10 % 
 

0 % 

AD A B C 
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Tabl a 6: Ni vel de Jui cio Crítico (Sesi ón 2) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 2 18, 18 % 

A 2 18, 18 % 

B 2 18, 18 % 

C 5 45, 46 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 2 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 2: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 2) 

 

Fuent e: tabl a 6 

 

En la tabl a 6 y grafico 2 se apreci a que el 18, 18 % de l os est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico es baj o.  

30
% 

25

% 

27
% 

27
% 

27
% 

20 %  18 %  

15
% 

10
% 

5 % 

0 % 

AD A B C 
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Tabl a 7: Ni vel de Jui cio Crítico (Sesi ón 3) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 2 18, 18 % 

A 3 27, 27 % 

B 3 27, 27 % 

C 3 27, 27 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 3 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 3: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 3) 

 
 

Fuent e: tabl a 7 

 

En la tabl a 7 y grafico 3 se apreci a que el 27, 27 % de l os est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico es medi o.  
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Tabl a 8: Ni vel de Jui cio Crítico (Sesi ón 4) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 2 18, 18 % 

A 3 27, 27 % 

B 3 27, 27 % 

C 3 27, 27 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 4 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 4: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 4) 

 
 

Fuent e: tabl a 8 

 

En la tabl a 8 y grafico 4 se apreci a que el 27, 27 % de l os est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico es medi o.  
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Tabl a 9: Ni vel de Jui cio Crítico (Sesi ón 5) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 2 18, 18 % 

A 6 54, 55 % 

B 1 9, 09 % 

C 2 18, 18 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 5 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 5: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 5) 

 

Fuent e: tabl a 9 

 

En la tabl a 9 y grafico 5 se apreci a que el 54, 55 % de l os est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico está en progreso.  
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Tabl a 10: Ni vel de Juici o Crítico (Sesi ón 6) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 2 18, 18 % 

A 2 18, 18 % 

B 4 36, 36 % 

C 3 27, 27 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 6 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 6: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 6) 

 

Fuent e: tabl a 10 

 

En la tabl a 10 y grafico 6 se apreci a que el 18, 18 % de los est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico es medi o.  
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Tabl a 11: Ni vel de Juici o Crítico (Sesi ón 7) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 2 18, 18 % 

A 2 18, 18 % 

B 4 36, 36 % 

C 3 27, 27 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 7 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 7: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 7) 

 

Fuent e: tabl a 11 

 

En la tabl a 11 y grafico 7 se apreci a que el 18, 18 % de los est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico es medi o.  

40 % 36 %  

30 %  27 %  

20 %  18 % 18 %  

10 % 
 

0 % 

AD A B C 



57   

 

Tabl a 12: Ni vel de Juici o Crítico (Sesi ón 8) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 1 9, 09 % 

A 7 63, 64 % 

B 3 27, 27 % 

C 0 0 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 8 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 8: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 8) 

 
 

Fuent e: tabl a 12 

 

En la tabl a 12 y grafico 8 se apreci a que el 63, 64 % de los est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico está en progreso.  
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Tabl a 13: Ni vel de Juici o Crítico (Sesi ón 9) de Los est udiantes del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 3 27, 27 % 

A 5 45, 46 % 

B 2 18, 18 % 

C 1 9, 09 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 9 a l os est udi antes del 2º 

grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dante Ali ghi eri”. 

Gráfi co 9: Ni vel de Juici o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 9) 

 
 

Fuent e: tabl a 13 

 

En la tabl a 13 y grafico 9 se apreci a que el 45, 46 % de los est udiant es se encuentra en un 

ni vel de juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de jui ci o crítico está en progreso.  
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Tabl a 14: Ni vel de Juici o Crítico (Sesi ón 10) de Los est udi ant es del 2º grado de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”.  

Cat egorí a N° % 

AD 3 27, 27 % 

A 5 45, 46 % 

B 2 18, 18 % 

C 1 9, 09 % 

Tot al 11 100 % 

Fuent e: Infor maci ón obt eni da al aplicarla sesi ón aprendi zaj e Nº 10 a l os estudi antes del 

2º grado de educaci ón secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. 

Gráfi co 10: Ni vel de Jui ci o Crítico de l os est udiantes del 2º grado de educaci ón 

secundaria de la I. E. P. “Dant e Ali ghi eri”. (Sesi ón 10) 

 
 

Fuent e: tabl a 14 

 

En la tabl a 14 y grafico 10 se apreci a que el 27, 27% de l os est udi ant es se encuentra en 

un ni vel de juici o crítico AD,  el 45, 46 % de l os estudi antes se encuentra en un ni vel de 

juici o crítico A. Por l o tant o, su ni vel de juici o crítico ha progresado, observar cómo casi 

la t otali dad del aul a l ogro adapt arse al desarroll ó de l os talleres de lect ura.  
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4.1.3 EN RELACI ÓN CON EL OBJETI VO: Eval uar el Jui ci o crítico en l os 
 

est udi antes a través de la post prueba.  
 

Tabl a 15: NI VEL DE DESARROLLO Critico de los est udiantes del segundo año de 

secundaria en el post test. 

 

LOGROS DE APRENDI ZAJ E 

 

f 

 

% 

 

EN I NI CI O (00-10) 

 

1 

 

9, 09 % 

 

EN PROCESO (11-13) 

 

2 

 

18, 18 % 

 

LOGRO ESPERADO ( 14- 17) 

 

5 

 

45, 46 % 

 

LOGRO DESTACADO( 18- 20) 

 

3 

 

27, 27 % 

 

Tot al 

 

14 

 

100 % 

Fuent e: Lista de cot ej o, mar zo del 2020 
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Gráfi co 10: 

 
Ni vel de Jui ci o Crítico de l os est udiant es del 2º grado de educaci ón secundaria de la I. E. P.  

 

“Dant e Ali ghi eri” en la post prueba.  
 

En la tabl a 15 y grafico 10 se apreci a que le 27, 27% de l os est udi ant es se encuentra en 

un ni vel de juici o crítico AD,  se apreci a que el 45,46 % de l os est udi ant es se encuentra 

en un ni vel de juici o crítico A. Es decir que su ni vel de jui ci o crítico aumento, y 

pode mos observar cómo casi la totali dad del aul a logr o adapt arse al desarrollo de los 

talleres de lect ura.  
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4.1.4 Co mprobar que l a aplicaci ón de l os talleres de lect ura arrojo l os resultados 
 

esperados 
 
 

Para poder esti mar el nivel de inci denci a de las estrategi as di dácticas en el l ogr o de 

aprendi zaj e, se utilizó la estadística no para métrica, la prueba de Wil coxon para para poder 

comparar la medi ana de la muestra obt eni da y siendo procesada en el software SPSS Vs 

18. 0 para el Siste ma Operativo Wi ndows.  

 

Tabl a 16: estadísticos descri pti vos 

 
 N Me di a Desvi aci ón Tí pi ca Mí ni mo Má xi mo 

Resultados del pre prueba 
 

Resultados del post prueba 

11 
 

11 

12. 36 
 

15. 45 

4. 0809 
 

3. 2361 

6 
 

10 

18 
 

20 

Fuent e: Lista de cot ej o, mar zo del 2020 

 

Tabl a 17: Rangos 

 
 N Rango 

 

pr omedi o 

Su ma de rangos 

Rangos 
 

Negati vos 

 

Resultados del post prueba Rangos 

positi vos 

Resultados del pre prueba Empat es 

 

Tot al 

0 a 

 

 

11 b 

 

0 

 

11 

, 00 
 

12, 33 

, 00 
 

135, 63 

a.- Resultados del Post prueba menor que Resultados del pre prueba 
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b. Resultados del Post prueba mayor que resultados del pre prueba 

 

Tabl a 18: Estadísticos de contraste 

 
 Resultados del Pos prueba - resultados del Pre prueba 

Z 
 

Si g asi nt ot( Bilateral) 

0. 78513039 
 

. 000 

 
 

a.- Prueba de rangos con signo de Wil coxon. 

B. - Basado en l os rangos negati vos.  

 

En la tabl a 5 y 17, se puede observar que según el estadístico de contraste prueba de 

Rangos con si gno de Wi lcoxon el val or de P=0. 00 menor que 0. 05, es decir, existe una 

diferenci a si gnificati va en el ni vel del juici o crítico de l os est udi ant es del Segundo año de 

educaci ón secundaria de la I. E. P. dant e Ali ghi eri en el año 2020.  

Por l o tant o, se concl uye que l os talleres de lect ura, mej oran el juici o crítico de l os 

est udi antes del segundo grado de educaci ón secundaria de la Instit uci ón Educati va 

Particul ar “Dant e Ali ghi eri” 
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4.2 Análisis de resultados 

 

4. 2. 1 En rel aci ón al objeti vo: Medi r el ni vel De Juici o Crítico en l os est udiantes a 

través del Pre prueba.  

 

En la tabl a 5 y grafico 1, se apreci a que de los 11 est udiantes del segundo año de 

secundaria de la I. E. P. Dant e Ali ghi eri, el 36, 36 % obt uvo la nota calificati va de C, el 

18, 18 % obt uvo la not a calificativa de B, el 27, 27% obt uvo not a aprobat oria A, mi entras 

que sol o el 18, 18 % obt uvo not a clasificat oria AD. Hace mos referenci a a la investi gaci ón 

aplicada por Mora, Vásquez (2008), en relaci ón con l os resultados alcanzados en el pre 

test, dicha i nvesti gaci ón arroj o una medi a arit mética de 11, y en el post test la medi a 

arit mética fue de 14, por consi gui ent e, su hi pót esis plant eada ha si do confir mada, en la 

present e i nvesti gaci ón arroj o una medi a arit mética de 12, 6 , en la cual queda en evi denci a 

que l os al umnos si poseí an un baj o ni vel de jui ci o crítico 

 

El j uici o crítico desarrolla capaci dades como; reconocer, for mul ar, argument ar punt os de 

vi sta, posici ones éticas, experienci as, ideas y proponer alternati vas de sol uci ón; 

reflexi onando ante l os cambi os del mundo act ual, sit uándose en el tiempo y el espaci o.  

 

Est os resultados nos dan a ent ender que la gran mayoría de docent es de educaci ón 

secundaria en el área de historia, geografía y economí a, no diseñan pl anes para desarrollar 

juico crítico en los est udiant es, en otras pal abras, no l os esti mul an a pensar por sí mi s mos 

de ahí viene la deficiencia en el análisis y las opi niones de los est udiantes. 
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Est os resultados nos dan a ent ender que la mayoría de los est udiantes, en esta pri mera 

et apa del proyect o no tienen el ni vel Jui ci o Crítico como para analizar l os casos que se 

present an en la estrategi a di dáctica.  

 

4. 2. 2 En rel aci ón con el objetivo: Aplicar el Taller de Lect ura 

 

La estrategi a di dáctica se desarroll ó a l o largo de 10 se manas, se det allará cada una de 

ellas; en la pri mera sesi ón se obt uvo l os si guientes; resultados el 36, 36 % de los est udi ant es 

se encontraban en el ni vel C, el 18, 18 % de ellos se ubicó en el ni vel B, el 27, 27 % en el 

ni vel A y el 18, 18 % en el ni vel AD. En la segunda sesi ón se obt uvo los si gui ent es 

resultados el 45, 46 % de los est udiantes se hallaban en el ni vel C, el 18, 18 % de l os 

est udi antes se encontraron en el ni vel B, el 18, 18% se ubi caba en el ni vel A y el 18, 18 % 

en el ni vel AD. En la tercera sesi ón se obt uvi eron los si guient es resultados el 27, 27 % de 

los est udi aban se encontraban en el ni vel C, el 27, 27 % se hallaban en el ni vel B, el 27, 27 % 

se ubicaba en el ni vel A y el 18, 18 % en el ni vel AD.  

 

En la cuarta sesi ón se obtuvi eron l os si guientes resultados; en el 27, 27 % de los est udi aban 

se encontraban en el ni vel C, el 27, 27 % se hallaban en el ni vel B, el 27, 27 % se ubi caba 

en el ni vel A y el 18, 18% en el ni vel AD. En la qui nt a sesi ón se pudo observar que el 

18, 18 % se encontraba en el ni vel C, el 9, 09 % en ubicaba en el ni vel B, el 54,55 en el ni vel 

A y el 18, 18 % en el ni vel AD. En la sexta sesi ón se obt uvo un 27, 27 % en el ni vel C, un 

36, 36 % en el ni vel B, un 18, 18 % en el ni vel A y un 18, 18 % en el ni vel AD.  En la sépti ma 

sesi ón se observó un 27, 27 % en el ni vel C, un 36, 36 % en el ni vel B, un 18, 18 % en el ni vel 

A y un 18, 18 % en el ni vel AD.  
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En l a oct ava sesi ón se obtuvo un 0 % en el ni vel C, un 27, 27 % se encontró en el ni vel B, 

63, 64 % se ubi có en el nivel A y 9. 09 % en el ni vel AD. En la novena sesi ón se obt uvo un 

9, 09 % en el ni vel C, un 18, 18 % se ubi có en el nivel B, un 45, 46 % se ubi có en el ni vel A 

y el 27, 27 % en el ni vel AD.  En la déci ma sesi ón se obt uvo un 9, 09 % en el ni vel C, un 

18, 18 % se ubi có en el nivel B, un 45, 46 % se ubi có en el ni vel A y el 27, 27 % en el ni vel 

AD.  

 

Co mo pode mos observar la estrategi a di dáctica a lo largo del desarroll o del taller ha i do 

dando buenos resultados,  los est udiantes evol uci onaron de manera favorable. 

 

Basándonos en la i nvestigaci ón hecha por Pérez, 2003, sobre; “Aplicaci ón del aprendi zaj e 

basado en probl e mas para desarrollar el Juici o crítico de l os est udiant es del Instit ut o 

Tecnol ógi co y de Est udios Superi ores de Mont errey Ca mpus Ci udad Juárez y a cuarent a 

est udi antes de la Escuel a Preparat oria Central, durant e l os se mestres de Agost o del 2002 

a Di ci e mbre del 2002” pode mos que l os objeti vos a fi n ta mbi én se cumplieron en a mbas 

investi gaci ones, desarrollar capaci dades como; j uici o crítico, el aprendi zaj e col aborati vo 

y el criteri o de resol ver proble mas, medi ante la l ógi ca y t odos l os aprendi zaj es previ os. 

 

Ade más de las habili dades de; i dentificar probl e mas, defi nir probl e mas, discusi ón en t orno 

al probl e ma, desarroll o del proceso del razona mi ent o, manej o de la comput adora, 

pensa mi ent o crítico, pensa mi ent o analítico, el manej o eficient e de la i nfor maci ón, generar 

un pl an de trabaj o, habilidades de li derazgo, present aci ón del trabaj o y creativi dad.  
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Los resultados arroj o que la estrategi a di dáctica sirvi ó para desarrollar el juici o crítico en 

los est udi ant es, debi do a que partici paron en los talleres de lect ura, co mprendi eron, 

analizaron, for mul aron punt os de vista, emitieron punt os de vista, cosa que no sucedí a 

ant es de la aplicaci ón de esta estrategi a di dáctica.  

 

4. 2. 3 En rel aci ón con el objetivo: Eval uar el Jui ci o crítico en l os est udi antes a través 

de l a post prueba.  

 

Fi nal ment e, en la tabl a 15 y el grafico 10 se obt uvieron l os si guientes resultados l uego de 

aplicar la post prueba, donde el 27, 27 % se hallaba en el ni vel AD y el 45, 46 logro el ni vel 

A,  en relaci ón a ni vel de juici o crítico de los est udi antes del segundo año de educaci ón 

secundaria de la Instit uci ón Educati va Particul ar dant e Ali ghi eri. De nuevo hace mos 

referenci a a la i nvesti gación realizada por Chávez, 2012, en relaci ón con los resultados 

al canzados en el Post test dicha i nvestigaci ón arroj ó una comput aci ón mí ni ma 5. 5 y 

punt uaci ón máxi ma 15. 5 siendo su promedi o de 11. 25.  

 

Con est os resultados pode mos compr obar que los talleres de lect ura si desarrolla la 

capaci dad crítica en l os est udiantes, asi mi s mo desarrollan habili dades de li derazgo, 

for mul aci ón de opi ni ones y argument os que es l o que se buscaba con la estrat egi a.  
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4. 2. 4 En rel aci ón con el objetivo: Co mprobar si la apl icaci ón de l os talleres de lect ura 

arrojo l os resultados esperados.  

 

Se de mostró a través de la prueba de Wil coxon que hay una diferenci a si gnificativa entre 

el post prueba y pre prueba, quiere decir que la aplicaci ón de los talleres de lect ura si 

infl uyo de manera si gnificati va en el desarroll o del ni vel del j uici o crítico del segundo año 

de secundaria de la Instituci ón Educati va Particular dant e Ali ghi eri. Después de aplicar la 

pr ueba estadística se obtuvo un ni vel de si gnificanci a de, 000 l o cual es menor a 0. 05.  

 

Est e resultado i ndi ca una diferenci a si gnificati va entre el ni vel de desarroll o del Pre prueba 

y el ni vel de desarroll o de la post prueba, por l o que los est udiantes han de mostrado mayor 

grado de dese mpeño.  

 

Di az, 2002, señal a que existe coi nci dencia en que la enseñanza basada en casos promueve, 

según la l ógica del ABP, el desarroll o de habilidades de aplicaci ón e int egraci ón del 

conoci mi ent o, el juici o crítico, la deli beraci ón, el diál ogo, la t oma de decisi ones y la 

sol uci ón de probl e mas.  
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V Concl usi ones 

 

Los est udiantes del segundo año de secundaria de la Instit uci ón Educati va 

Particul ar Dant e Ali ghieri tienen un baj o ni vel de juici o crítico, según l os 

resultados de la pre prueba. Aplicando en abril del año 2020, encontrándose que 

el 54, 54 % se encontraba en el ni vel C y B, es decir obt uvi eron not as de 00-14.  

 

Se aplicó la estrategi a di dáctica, en sus 10 sesi ones de aprendi zaj e a 11 

est udi antes, obt eni éndose resultados que i ndicaban la evol uci ón sust anti va en el 

aprendi zaj e de los est udiant es. 

 

Los resultados en la post prueba evi dencian que l os al umnos respondi eron 

efecti va ment e a la estrategi a di dáctica y que se obtuvo un 72, 73 % en el ni vel A y 

AD.  

 

La comparaci ón de la pr ueba entre el ant es y después corrobora que existe 

diferenci a si gnificativa entre a mbas pruebas aceptando de este modo la hi pót esis 

alterna.  
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Mat ri z De La Operaci onalizaci ón De Las Vari abl es. 
 

Vari abl e 

Independi ente 

Di mensi ones Indi cadores Íte ms  

   1. - Pl anificar l os talleres de lect ura ant es de aplicarlos en su 

cl ase. 

SI  NO 

   
2. - Ini ciar cada sesi ón de aprendi zaj e haci endo uso de una 

lect ura. 

 
Talleres de lect ura 

basada en el enfoque 

del  aprendizaje 

si gnificati vo 

utilizando materiales 

i mpresos. 

 

 
 

- Modali dad: Taller 

de Lect ura 

 

 

 
- Pl anificaci ón 

SI  NO 

 
 

3.- Defi nir la for ma en la que tienen que realizar la lect ura. 

SI  NO 

 
4.- Las lect uras que se utilizaran responden l os conteni dos a 

tratar. 

SI  NO 
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- Propósito 

1.- Se debe tener en cuenta el propósit o de taller de lect ura 

en el aprendi zaj e de l os alumnos.  

SI  NO 

 
2.- El taller de lect ura utilizado per mitirá fortalecer la 

capaci dad selecci onada al inici o de la sesi ón de aprendi zaj e. 

SI  NO 

3.- hacer uso de una lect ura de acuerdo al cont eni do ser 

tratado en l sesi ón.  

SI  NO 

 

 

 

 

- Objeti vos 

. 

1.- Verificar si la lect ura aplicada surti ó efect o en el 

aprendi zaj e de los al umnos.  

SI  NO 

 
2.- Aplicar el taller de lectura teni endo en cuent a las 

capaci dades que dese lograr en l os al umnos.  

SI  NO 
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- Recurso 

Mat eri al 

Concreto 

 

 

 
- Propósitos 

específicos 

 

1-. Eutilizar mat eriales concret os teni endo en 

cuent a el propósit o para los que han si do 

creados: 

SI  NO 

 
 

2-. El mat erial concret o presentado foment ara 

la partici paci ón acti va del est udiante: 
 SI  NO  

  

 

 

 

 
- Fi nali dad 

 

1-. se debe tener en cuenta la fi nali dad que tiene el 

mat erial concret o seleccionado para el desarroll o 

de la sesi ón: 

 

 
 

2-.realizar la retroali mentaci ón haci endo uso del 

mat erial concret o preparado para la clase: 
 SI  NO  

  

 

 
Jui ci o Crítico en el 

Área de Hi stori a y 

Geografí a. 

 

 

Jui ci o Crítico De 

Carácter Objeti vo 

 

- Punt os de 

vi sta. 

- Concl usi ones 

. 

-  ¿Sust enta con funda mento si la república arist ocrática 

se consi deró di gno de credi bili dad en su mo ment o? 

-  ¿ Qué i mport anci a t uvo la guerra con Chile en nuestra 

hi st oria? 

SI  NO 
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   -  ¿ Qué repercusi ones tuvo en su mo ment o o 

post eri or ment e la ocupación de la amazonia? 

  

 

 

 

 

 

 

 
Jui ci o Crítico De 

Carácter Subjeti vo 

 

 

 

- Criteri os 

Pr opi os. 

- Alt ernativas 

de sol uci ón.  

- Eval úa 

concl usi ones. 

Después de haber leí do el text o moti vador titulado: 

Li ma, la Ci udad más contami nada de Lati noa mérica 

- ¿Es verdad l o que di ce el text o? 
 

-  ¿ De qué manera la i mparci alidad del aut or está 

condi ci onando la narración de l os hechos? 

-  ¿ Ha i ntentado el aut or i nfluir en la ment alidad de los 

lect ores? 

-  ¿ Qué prej ui ci os han podido i nfl uir en la redacci ón del 

text o? 

- ¿Se trata de un text o de propaganda política? 
 

- ¿Se puede consi derar fiabl e el document o? 



7 8   

 

Anexos 



7 9   

 

Anexo 1: Cronogra ma de Acti vi dades.  
 

Cronogra ma de Acti vi dades 
 

N. º Acti vi dades 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Juni o 

  

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

El aboraci ón del Proyecto 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
            

 

Aprobaci ón del Proyecto por el 

jurado de i nvesti gaci ón 

    

x 
            

 

Mej ora del Marco Teórico.  
     

x 
           

 

Redacci ón de l a revisi ón de l a 

literat ura.  

     

x 

 

x 
          

 

El aboraci ón del consenti mi ent o 

i nfor mático.  

      

x 
          

 

Ej ecuci ón de l a met odologí a.  
       

x 

 

x 
        

 

Res ultados de l a i nvestigaci ón 
         

x 
       

 

Concl usi ones y Reco mendaci ones 
         

x 
       

 

Reacci ón del i nfor me final  
          

x 
 

x 
     

 

Aprobaci ón del i nfor me fi nal por 

el jurado de i nvesti gación.  

            

x 
    

 

Present aci ón de ponenci a en 

event os científico.  

            

x 
    

 

Redacci ón de artícul o científico 
             

x 
   

 

Sustent aci ón de tesis 
              

x 
 

x 
 

x 
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Anexo 2: Presupuesto: 

Presupuesto dese mbol sabl e ( Est udi ante) 

Cat egorí a Base % o Nu mero Tot al (S/.) 

Su mi ni stro    

 I mpresi ones    

 Fot ocopi as    

 Empastado    

 Papel bond A- 4 (500 hojas)    

 Lapi ceros    

Servi ci os    

 Us o de Tur niti n S/. 50. 00 2 S/. 100. 00 

Sub Tot al     

Gast os de Vi aje    

 Pasaj es para recol ect ar infor maci ón    

Sub Tot al     

Tot al, de Presupuesto dese mbol sabl e    

Presupuesto no Dese mbolsabl e ( Uni versi dad)  

Cat egorí a Base % o Nu mero Tot al, S/. 

Servi ci os    

 Us o de Internet ( Laboratori o de 

aprendi zaj e Di gital – LAD)  

30. 00 4 120. 00 

 Búsqueda de Infor maci ón en base de 

dat os. 

35. 00 2 70. 00 

 Soporte i nfor mático (Modul o de 

Investi gaci ón de ERP Uni versit y 

MOI C)  

40. 00 4 160. 00 

 Publicaci ón de articul o en 

reposit ori o i nstit uci onal. 

50. 00 1 50. 00 

Sub total   400. 00 

Recursos Hu manos    

 Asesoría Personalizada (5 horas 

por se mana) 

63. 00 4 252. 00 

Sub Tot al    252. 00 

Tot al, de presupuesto no dese mbol sabl e   625. 00 

Tot al ( S/.)    
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Instrument o 3: Sesi ones 
 
 

Sesi ón de Aprendi zaje 
 
 

I.- Infor maci ón General: 

 

 Instit uci ón Educati va : I.E. P. “Dant e Ali ghieri” 

 Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

 Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

 Uni dad 1 : “Sociedades Andi nas prehispáni cas ” 

 Dur aci ón : 01 Hora 

 Te ma : “Ci vilizaci ones de Mesoa méri ca” 

 Fecha : 06/ 04/ 2020 

 Practicante : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 
 

Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

Int erpreta crítica ment e fuentes 

Di versas. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

Utilizan noticias de medi os naci onal es e i nternaci onal es para i ndagar sobre probl emáti cas 

vi ncul adas con la discri mi naci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 
 

Me di os Y Materi al es Mét odos y Técnicas 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virt ual (cel ular, 

Pc, lapt op, Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

Ll uvi a de i deas 

Trabaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuestas 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 

V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 
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6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

Utiliza di versas fuent es para i ndagar sobre un det er mi nado hecho o proceso hist órico, 

identificando el cont ext o histórico (características de la época) en el que fueron produci das y 

compl e ment ando una con otra. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Ini ci o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una previ a 

moti vaci ón del te ma; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
10 mi nut os 

 

 

 

 

 
 

35 mi nut os 

 

 

 

 

 
 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

Utilizando di ná mi cas, el docent e entregara una pequeña lect ura 

con 4 i nterrogant es que per mitirán foment ar el desarroll o del 

juici o crítico en l os al umnos, se elabora i nterrogantes que serán 

resueltas en for ma i ndi vi dual. 

E
x
t
e
n
si

ó
n
 

Al tér mi no del debat e el docent e realizara una explicaci ón del 

tema y for mul ara pregunt as que servirán de tarea para la casa; las 

pregunt as ayudaran a que los al umnos reflexi ones sobre l os 

pri nci pal es hechos y acont eci mi ent os de las ci vilizaci ones 

Mesoa méri canas. 

 

 

 

 

 

 
 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 1 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: ………………………………………………………………………. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 

Nº  Indi cadores AD A B C 

1 For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de 

identificar y reconocer l os hechos y acont eci mi entos 

de las ci vilizaci ones mesoa méri canas.  

    

2 Reconoce la i mportanci a de conocer nuestro 
 

pot enci al cult ural. 

    

3 Expresa su opi ni ón personal sobre nuestra i denti dad 
 

cult ural. 

    

4 Expresa su opi ni ón personal sobre las tradiciones 

si milares que tene mos con las ci vilizaci ones 

mesoa méri canas.  
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Instrument o de Eval uaci ón 
 
 

Li stas de Cotejo Sesi ón 1 

 

I. Dat os Infor mati vos: 

 

1. Ár ea : Hist oria y geografía 

2. Gr ado : 2° 

3. Te mas : Ci vilizaci ones de Mesoa méri ca 

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

 
1.  For mul a punt os de vista en torno a la i mportanci a de i dentificar y reconocer l os hechos y 

acont eci mi ent os de las ci vilizaci ones Mesoa méri canas. 

2.  Reconoce la i mport anci a de conocer nuestro pot enci al cult ural. 

3.  Expresa su opi ni ón personal sobre nuestra i denti dad cultural. 

4.  Expresa su opi ni ón personal sobre las tradi ci ones si milares que tene mos con las ci vilizaci ones 

Mesoa méri canas. 

N°  Indi cadores 
No mbre y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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Cul t uras y ci vilizaci ones en Mesoa méri ca 

 
Est a pal abra provi ene de meso que si gnifica i nter medi o; es un área que abarca las act ual es 

repúblicas de Méxi co, Guate mal a, el Sal vador, centro de Honduras, oeste de Ni caragua, y noroest e 

de Cost a Ri ca.  

Mesoa méri ca es una de las áreas más i mport ant es de Améri ca, con el desarroll o de las cult uras 

que se establ ecieron en ella: los ol mecas, mi xt ecas, zapot ecas, toltecas, la teotihuacana y la 

ci vilizaci ón azteca, así como por el fl oreci mi ent o del pri mer i mperi o maya.  

La uni dad cult ural mesoa mericana se manifiesta en l os el e ment os comunes de l os puebl os que allí 

se desarrollaron y que se i dentifican por sus tradi ci ones si milares (uso de la coa, construcci ón de 

pirá mi des escal onadas, construcci ón de chi na mpas, una trilogí a ali menticia de maí z, frij ol y 

cal abaza, el uso del calendario y elaboraci ón de códi ces). 

El proceso cult ural de Mesoa méri ca se llevó a cabo en tres peri odos secuenci ales: for mati vo, 

cl ásico y post clásico, en este últi mo peri odo se dieron las altas ci vilizaci ones aztecas y mayas.  

Acti vi dad: Desarrolla las sigui ent es i nterrogantes, teni endo en cuent a las orient aci ones del 

docent e. 

1.  ¿ Qué opi nas sobre el pot enci al cult ural con el que cuent a nuestro país? 

 

2.  ¿ Qué entiendes por uni dad cult ural? 

 

3.  ¿Cuál es t u opi ni ón respet o a las tradi ci ones si milares que tene mos nosotros con estos puebl os 

mesoa meri canos? 

4.  ¿ Qué i mportanci a tiene conocer las ci vilizaci ones Mesoa méricas, para fortalecer nuestra 

identi dad cult ural? 

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 

http://tustareasdesociales.over-blog.es/2017/06/culturas-y-civilizaciones-de-mesoamerica.html
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Sesi ón de Aprendi zaje 
 

I.- Infor maci ón General: 

Instituci ón Educati va : I. E.P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 1 : “Soci edades Andi nas prehispáni cas ” 

Duraci ón : 01 Hora 

Te ma : “El i mperi o del Ta wanti nsuyo” 

Fecha : 13/ 04/ 2020 

Practicant e : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci clo 

 

Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

Int erpreta crítica ment e fuentes 

Di versas. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal 

 

Utilizan noticias de medi os naci onal es e i nternaci onal es para i ndagar sobre probl emáti cas 

vi ncul adas con la discri mi naci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odol ógi cas 
 

Me di os Y Materi al es Mét odos y Técni cas 

 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virtual 

(cel ular, Pc, lapt op, 

Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

 

Ll uvi a de i deas 

Trabaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuestas 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 
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V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

 

6. 1. Dese mpeño de Eval uaci ón: 

 

Utiliza di versas fuent es para i ndagar sobre un det er mi nado hecho o proceso hist órico, 

identificando el cont ext o histórico (características de la época) en el que fueron produci das y 

compl e ment ando una con otra. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Ini ci o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una previ a 

 

moti vaci ón del te ma; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
 

10 mi nut os 

 

 

 

 

35 mi nut os 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

Utilizando di ná mi cas, el docent e entregará una pequeña lect ura 

sobre el ori gen de l os Incas, se for mul ará 4 i nterrogant es que 

per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os al umnos.  

E
x
te

ns
ió

n
 

El docent e realizara una explicaci ón del te ma y for mul ara 

pregunt as que servirán de tarea para la casa; las pregunt as 

ayudaran a que l os al umnos reflexi ones sobre la i mportanci a de la 

cult ura i ncaica como parte de nuestra i denti dad.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 2 
 
 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: ………………………………………………………………………. .  

 

Grado: ………………Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de 

identificar y reconocer el ori gen de l os Incas.  

    

 

2 

 

Reconoce la i mport anci a de reconocer nuestra 

identi dad cult ural. 

    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre las 

manifestaci ones cult urales de los Incas 

    

 

4 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre las tradi ci ones 

si milares que tene mos con las ci vilizaci ones Inca.  
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Instrument o de Eval uaci ón 
 
 

Li stas de Cotejo Sesi ón 2 

I. Dat os Infor mati vos: 

1.- Área : Hist oria y geografía 

2.- Grado : 2° 

3.- Te mas : i mperi o del Ta wanti nsuyo 

II.- Indi cadores de eval uaci ón: 

1.  For mul a punt os de vista en torno a la i mportanci a de i dentificar y reconocer el ori gen 

de l os Incas. 

2.  Reconoce la i mport anci a de reconocer nuestra i dentidad cult ural. 

3.  Expresa su opi ni ón personal sobre las manifestaci ones cult urales de l os Incas. 

4.  Expresa su opi ni ón personal sobre las tradi ci ones si milares que tene mos con las 

ci vilizaci ones Inca. 

N°  Indi cadores 

 

No mbre y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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La l eyenda de Manco Cápac y Ma ma Ocll o 

 

La leyenda di ce que el Di os inti (Sol) hizo salir del lago Titicaca a sus hij os manco Cápac y Ma ma 

Ocll o para darles el compr omi so de establ ecer un avance humano.  

 

Para apoyarl os, les di o un cetro de oro y les pi di ó que se establ ecieran en ese l ugar donde el cetro 

se hundi era si n esfuerzo.  

 

Ma nco Cápac y Ma ma Ocll o anduvi eron durant e bast ant e 

tiempo buscando esa tierra garantizada, hasta que un dí a, al 

at errizar al pie del cerro Huanacaure y poner en pie su Cetro, ést e 

se hundi ó de i nmedi at o. 

 

Acl a mado, Manco Cápac y Ma ma Ocll o establ ecieron la ci udad 

de Cusco como era la petición del Di os Inti. 

 

Con la progresi ón del tiempo. Manco Cápac, instruyó a l os hombres a desarrollar la tierra, a 

perseguir, a mont ar casas, y diferent es cosas de vent aja. Ma ma Ocll o enseño a las da mas a tejer el 

vell ón de las llamas para confecci onar prendas de vestir, para coci nar y ocuparse de la casa. 

 

Acti vi dad: Desarrolla las si gui ent es i nterrogantes, teni endo en cuent a las orient aci ones del 

docent e. 

 

1.  ¿ Qué nos enseñó Manco Cápac y Ma ma Ocll o? 
 

2.  ¿Por qué crees l os i ncas anduvi eron buscando nuevas tierras? 
 

3.  ¿Cuál es t u opi ni ón respect o a las tradi ci ones si milares que tene mos con la cult ura i ncai ca? 
 

4.  ¿ Qué i mportanci a tiene conocer el origen de l os Incas? 

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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Sesi ón de Aprendi zaje 
 
 

I.- Infor maci ón General: 

 

Instituci ón Educati va : I. E.P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 1 : “Soci edades Andi nas prehispáni cas ” 

Duraci ón : 01 Hora 

Te ma : “Ci vilizaci ón Incai ca” 

Fecha : 20/ 04/ 2020 

Practicant e : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci clo 

 

Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

Int erpreta crítica ment e fuentes 

Di versas. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal 

 

Utilizan noticias de medi os naci onal es e i nternaci onal es para i ndagar sobre probl emáti cas 

vi ncul adas con la discri mi naci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odol ógi cas 

 

Me di os Y Materi al es Mét odos y Técni cas 

 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virt ual (cel ular, 

Pc, lapt op, Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

 

Ll uvi a de i deas 

Trabaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 
 

respuestas 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 
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V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

 

6. 1. Dese mpeño de Eval uaci ón: 

 

Utiliza di versas fuent es para i ndagar sobre un det er mi nado hecho o proceso hist órico, 

identificando el cont ext o histórico (características de la época) en el que fueron produci das y 

compl e ment ando una con otra. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Ini ci o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una previ a 

 

moti vaci ón del te ma; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
 

10 mi nut os 

 

 

 

 

35 mi nut os 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docent e entregara una pequeña lect ura con 4 i nterrogant es que 

per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os al umnos, 

las interrogant es fortalecer los conoci mi ent os sobre la civilizaci ón 

incai ca. 

E
x
t
e
n
si

ó
n
 

El docent e realizara una explicaci ón del tema y for mul ara 

pregunt as que servirán de tarea para la casa; las pregunt as 

ayudaran a que l os al umnos reflexi ones sobre la i mportanci a de 

conocer nuestra cult ura Incai ca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 3 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: ……………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mport anci a de 

identificar y reconocer l os hechos y acont eci mi entos 

de la ci vilizaci ón Incai ca.  

    

 

2 

 

Reconoce la i mport anci a de conocer nuestro pasado 

incai co.  

    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre las cost umbres 

Incai cas. 

    

 

4 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre la i mportanci a y 

el poder del Inca.  
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I. Dat os Infor mati vos: 

Instrument o de Eval uaci ón 

Li stas de Cotejo Sesi ón 3 

1.- Área : Hist oria y geografía 

 

2.- Grado : 2° 

 

3.- Te mas : Ci vilizaci ón i ncai ca 

 

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

 
1.  For mul a punt os de vista en torno a la i mportanci a de i dentificar y reconocer l os hechos y 

acont eci mi ent os de la ci vilizaci ón Incai ca. 

2.  Reconoce la i mport anci a de conocer nuestro pasado i ncai co.  

 

3.  Expresa su opi ni ón personal sobre las cost umbres Incaicas. 

 

4.  Expresa su opi ni ón personal sobre la i mportanci a y el poder del Inca. 

 

N°  Indi cadores 

No mbre y Apellidos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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Ci vilizaci ón Inca: Hi stori a y características 
 

La hist oria de la cult ura i nca es una de las más apasi onant es de t oda Améri ca. Su 

or gani zaci ón soci al y política, su economí a y su arte han si do, si n l ugar a dudas, de l os 

más eni gmáti cos e i nteresantes de cuant as ci vilizaci ones se han encontrado a l o largo de 

la hist oria. 

Los i ncas t uvieron su mayor mo ment o de espl endor en la Améri ca Precolombi na en la 

zona del act ual Perú, con una ci vilizaci ón que comenzó a despunt ar en el sigl o XIII. 

Ta mbi én llamados quechua, su control del territ orio se llegó a expandir a Ecuador, Chil e, 

Ar genti na y Boli via. 

Por desgraci a, la caí da de esta gran ci vilizaci ón se produce a l o largo del si gl o XVI, con 

la llegada de l os col onizadores europeos. Parece ser que al gunos puebl os i ncas no 

estaban cont ent os con la do mi naci ón que sufrían y se unieron a l os i nvasores.  

Sea como fuere, nos ha llegado un gran númer o de rest os y patri moni o de l os i ncas en 

for ma de artesaní a y arquitect ura. Los yaci mi entos arqueol ógi cos act ual es en la zona de 

los Andes son i mpresi onant es, no cabe duda.  

Caract erísticas de la cultura Inca 

 

El i mperi o se comi enza a gest ar en la zona de Cuzco hacia el año 1200 d. C. Es el mo ment o 

en que Pachacútec i mple ment a una reorgani zación del estado y comi enza su expansi ón 

territ orial por regi ones de los act ual es países veci nos de Perú.  

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 



9 6   

 

La etapa expansi onista de los i ncas llega hast a 1525, cuando el i mperi o es más grande que 

nunca, acercándose hast a el rí o Maul e en Chile y la provi nci a col ombi ana de Past o. 

Los i ncas tení an una religi ón politeísta, centrada en un di os pri nci pal, el Di os Sol, que 

ell os llamaban Inti. Aun así, había otros como la Ma ma Pacha, di osa de la Ti erra, Ill apu,  

di os del rayo, etc. 

Ta mbi én desarrollaron una excel ente arquitect ura. Sus construcci ones se caract erizaban 

por la si metría y la sencillez. Buen eje mpl o de ello son las pirá mi des truncadas, que no 

tení an punt a, pero sí una labor de i ngeni ería espectacul ar. 

Si observa mos Machu Pi cchu, encontra mos una ci udadela espect acul ar con funci ones 

admi nistrati vas y reli gi osas. Pudo ser un centro cere moni al con mucha vida urbana, así 

como con otra di visi ón agrícol a.  

Los i ncas vestían con túni cas llamadas acsu, y añadí an mantillas llamadas llicll a y 

sombreros conoci dos como sukkupa o ñañaca.  

En cuant o a su organi zaci ón, t odo l o centralizaba un soberano, el Inca, que era el egi do 

según l os desi gni os di vi nos. Tras mostrar sus capaci dades físicas y moral es, ostent aba un 

poder sagrado. Tras él est aban l os nobl es, las autori dades local es y el puebl o, que eran 

pri nci pal ment e ca mpesi nos, artesanos, pescadores y past ores. 

Acti vi dad: Desarrolla las si guientes i nterrogant es, teni endo en cuent a las orient aci ones 

del docent e. 

1. ¿ Qué opi nas sobre las caract erísticas de la ci vilizaci ón i ncai ca? 

 

2. ¿ Qué opi ni ón tienes sobre el poder del Inca? 

 

3. ¿Cuál es t u opi ni ón respeto a las tradi ci ones de la ci vilizaci ón i nca? 

 

4. ¿ Qué i mport anci a t uvo el I mperi o Incai co en la regi ón Andi na? 
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Sesi ón de Aprendi zaje 
 

I.- Infor maci ón General: 

 
Instituci ón Educati va : I. E.P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 1 : “Soci edades Andi nas prehispáni cas ” 

Duraci ón : 01 Hora 

Te ma : “Or ganizaci ón política y Soci al del I mperi o Incai co” 

Fecha : 27/ 04/ 2020 

Practicant e : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 

 
Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

Int erpreta crítica ment e fuentes 

Di versas. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

 
Utilizan noticias de medi os naci onal es e i nternaci onal es para i ndagar sobre probl emáti cas 

vi ncul adas con la discri mi naci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 

 
Me di os Y Materi al es Mét odos y Técni cas de 

 

Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virt ual (cel ular, 

Pc, lapt op, Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

 

Ll uvi a de i deas 

Trabaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 
 

respuestas 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 
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V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

 

6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

 

Utiliza di versas fuent es para i ndagar sobre un det er mi nado hecho o proceso hist órico, 

identificando el cont ext o hi st órico (caract erísticas de la época) en el que fueron produci das 

y compl e ment ando una con otra. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Inici o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una 
 

previ a moti vaci ón del tema; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
 

10 mi nut os 

 

 

 

 

35 mi nut os 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docent e entregara una pequeña lect ura con 4 interrogant es 

que per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os 

al umnos, se elabora interrogant es que moti van al est udi ante 

a conocer mas nuestra cultura Incai ca.  

E
x
t
e
n
si

ó
n
 

El docent e fortalece el tema y for mul ara pregunt as que 

servirán de tarea para la casa; las pregunt as ayudaran a que 

los al umnos reflexi onen la i mport anci a de la Or gani zaci ón 

Soci al y política del I mperi o Incai co.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 4 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: …………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de 

identificar y reconocer la organi zaci ón i ncai ca.  

    

 

2 

 

Reconoce la i mport anci a de conocer nuestro pasado 

Incai co.  

    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre la organi zaci ón 

políticas del i mperi o.  

    

 

4 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre las cost umbres 

dej adas por el i mperi o Incai co.  
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Instrument o de Eval uaci ón 
 

Li stas de Cotejo Sesi ón 4 

 

I. Dat os Infor mati vos: 

 
1.- Área : Hist oria y geografía 

 

2.- Grado : 2° 
 

3.- Te mas : Organi zaci ón política y Soci al del I mperi o Incai co 

 

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

 
1.  For mul a punt os de vista en torno a la i mportanci a de i dentificar y reconocer la organizaci ón 

incai ca. 

2.  Reconoce la i mport anci a de conocer nuestro pasado Incai co.  

3.  Expresa su opi ni ón personal sobre la organi zaci ón políticas del i mperi o. 

4.  Expresa su opi ni ón personal sobre las cost umbres dej adas por el i mperi o Incai co.  
 

N°  Indi cadores 

 

No mbre y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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¿Y có mo era l a organi zaci ón política? 

La ci vilizaci ón i nca tení a un gobi erno monárqui co y teocrático donde la máxi ma aut ori dad era ‘el 

inca’. El estado i nca est uvo di vi di do en 4 suyos y cada uno est uvo a cargo de un ‘Tucuy Ri cuy’, 

el cual act uaba como gobernador de dicho territori o. 

 a) El i nca: Fue la máxi ma aut ori dad del i mperi o. A l os e mperadores se les atri buí a un 

ori gen di vi no y títul os como ‘Sapa i nca’ (di vi no i nca). 

 b) El consejo i mperi al: Fue el ente máxi mo dedi cado por compl et o a la asesoría del inca. 

Est uvo i ntegrado por 8 personas.  

 c) Los gobernadores de l os suyos (Suyuyuq): Eran cuatro l os gobernant es de cada suyo.  

 d) El prí nci pe heredero ( Auqui): La tradi ci ón del ‘ Auqui’ fue i nstaurado por Pachacut ec, 

fundador de Machu Pi cchu.  Su hij o Túpac Yupanqui fue el pri mer ‘auqui’. 

 e) El sumo sacerdote ( Willaq Uma): Regí a las cere moni as reli gi osas j unt o al inca.  

 f) Los a maut as ( Ha ma wt’a): Sabi os que preparaban a la élite inca. 

 g) El general del ejército imperi al ( Apuski pay): Comandaba a las tropas durante las 

guerras. 

¿Có mo era l a organi zación soci al i nca? 

La soci edad i nca fue jerárqui ca y rí gi da: for mando una pirá mi de donde el inca se encontraba a la 

cabeza, en un i mperi o donde existieron grandes diferenci as entre las clases soci ales. Est as 

diferenci as eran respet adas por cada uno de l os habitant es del i mperi o y el puebl o qui enes 

constit uían la base social. 

a) Real eza 

o La real eza i nca – Conformado por la fa milia nucl ear del inca: el auqui (hij o), la coya 

(esposa). 

o La panaca real – Parient es de pri mera línea del inca (pri meras generaci ones de cada 

panaca). 

b) Nobl eza 

o Nobl eza de sangre – Mi embr os restant es de las panacas (parient es). 

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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o Nobl eza de pri vilegi o – Personas que destacaron por sus servici os (sacerdot es, acllas, 

alt os jefes). 

c) El puebl o 

o Ayll u Hat un Runa – El puebl o en general (ca mpesi no). 

o Mi ti maes – Gr upos trasladados para col oni zar nuevas regi ones enseñando a l os puebl os 

nuevas cost umbres. 

o Yanaconas – Servi dores el inca y del i mperi o. Muchos de ell os eran prisi oneros. 

Acti vi dad: Desarrolla las sigui ent es i nterrogant es, teniendo en cuent a las orient aciones del 

docent e. 

1.  ¿ Qué opi nas sobre la i mportant e labor que desarroll o el tucuyricuy? 

2.  ¿Por qué crees que es i mportant e mant ener una adecuada organi zaci ón política? 

3.  ¿Cuál es t u opi ni ón respecto a la labor que desarroll o la nobl eza en el i mperi o de los Incas? 

4.  ¿ Qué i mportanci a t uvo el puebl o en el desarroll o del imperi o? 



103  

 

Sesi ón de Aprendi zaje 
 
 

I.- Infor maci ón General: 

 
Instituci ón Educati va : I. E.P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 1 : “Soci edades Andi nas prehispáni cas ” 

Duraci ón : 01 Hora 

Te ma : “Or ganizaci ón Econó mi ca del I mperi o Incai co” 

Fecha : 04/ 05/ 2020 

Practicant e : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 

 
Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

Int erpreta crítica ment e fuentes 

Di versas. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

Utilizan noticias de medi os naci onal es e i nternaci onal es para i ndagar sobre probl emáti cas 

vi ncul adas con la discri mi naci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 
 

Me di os Y Materi al es Mét odos y Técnicas 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virtual 

(cel ular, Pc, lapt op, 

Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

Ll uvi a de i deas 

Trabaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuestas 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 
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V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

Utiliza di versas fuent es para i ndagar sobre un det er mi nado hecho o proceso hist órico, 

identificando el cont ext o histórico (características de la época) en el que fueron produci das y 

compl e ment ando una con otra. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Ini ci o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una previ a 

moti vaci ón del te ma; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
10 mi nut os 

 

 

 

 

35 mi nut os 

 

 

 

 

 
 

15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docent e entregara una pequeña lect ura con 4 i nterrogant es que 

per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os al umnos, 

se dial ogara con l os est udi ant es sobre la i mportanci a del trabaj o,  

la agricult ura y la ayuda mut ua.  

E
x
te

ns
ió

n
 

El docent e for mul ara pregunt as que servirán de tarea para la casa; 

las pregunt as ayudaran a que l os al umnos reflexi onen sobre la 

i mportanci a de la ayuda mutua, el trabaj o y la agricult ura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 5 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: ………………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de 

identificar y reconocer la i mportanci a del trabaj o.  

    

 

2 

 

Reconoce la i mport anci a de practicar el trabaj o 

comunitari o.  

    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre la i mportanci a de 

la fa milia para el desarrollo de todo un estado.  

    

 

4 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre la i mportanci a del 

desarroll o de la agricult ura. 
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Instrument o de Eval uaci ón 

Li stas de Cotejo Sesi ón 5 

I. Dat os Infor mati vos: 

 
1.- Área : Hist oria y geografía 

2.- Grado : 2° 

3.- Te mas : Organi zaci ón Econó mi ca del I mperi o Incai co 

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

 
1.  For mul a punt os de vista en torno a la i mportanci a de i dentificar y reconocer la i mport anci a 

del trabaj o.  

2.  Reconoce la i mport anci a de practicar el trabaj o comuni tario. 

3.  Expresa su opi ni ón personal sobre la i mportanci a de la fa milia para el desarroll o de t odo un 

est ado.  

4.  Expresa su opi ni ón personal sobre la i mportanci a del desarroll o de la agricult ura. 
 

N°  Indi cadores 

 

No mbre y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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¿CÓMO ERA LA ECONOMÍ A? 

 
Los i ncas basaban sus acti vi dades econó mi cas en l a agri cultura y l a ganaderí a. Los 

pri nci pal es product os eran la papa, la qui nua, el maí z, oca, tomat e, ca mot e y la hoja de coca. Los 

ani mal es que domesticaron fueron la llama, la al paca y el cuy. Si bien no existi ó la moneda de 

ca mbi o, sí utilizaron el trueque como siste ma de i nterca mbi o de product os.  

 

a) La agri cultura – Fue la for ma en la que trabaj aban la tierra por un mét odo en la que las tareas 

agrícol as se llevaban a cabo medi ant e la ayuda comunitaria mut ua.  

 

b) La ganaderí a – Los i ncas domesticaron aves de corral, cazaban aves sil vestres y ta mbi én 

pescaban pero fueron la llama y la al paca, ca méli dos que dese mpeñaron un rol de i mportanci a en 

su econo mí a. Fueron utilizados como ani mal es de carga, como fuent e de lana y como ali ment o.  

 

c) El co merci o i nca – Se basó en el interca mbi o de product os entre las disti ntas regi ones del 

i mperi o. El pescado seco llegaba desde la costa a la cordillera de l os Andes, por la red de ca mi nos 

incas. De la mi s ma manera, los habitant es de la costa reci bí an l os product os agrícolas proveni ent es 

de l os Andes.  

 

¿CÓMO ERA LA FORMA DE TRABAJ O DE LOS I NCAS? 

 
Para l os i ncas el trabajo era l a pri nci pal acti vi dad diari a. Se di vi dí a en 3 ti pos de acti vi dades:  

a) la mita, b) l a mi nka y c) el ayni. Estas acti vi dades fueron pri nci pal ment e trabajos agrí col as 

aunque ta mbi én se realizaron acti vi dades en las vi viendas de las comuni dades. 

 

 a) La mita – Era un siste ma de trabaj o en favor del i mperi o. Era un trabaj o por t urnos en 

la construcci ón de ca mi nos, fortalezas, puent es, centros urbanos, te mpl os, canal es de riego 

y mi nería. Existían labores especi ales como l os cargueros de las andas del inca, chasquis, 

danzant es y músi cos. Las personas obli gadas a cumplir esta labor eran l os adult os casados 

entre 18 y 50 años, mas no las muj eres. 

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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 b) La mi nka – Era el trabajo realizado en favor del ayllu, labor comunal en for ma grat uita 

y por turnos. Fa milias ent eras partici paban en construcci ones del estado, como canal es de 

riego, reparaci ón de vi viendas, etc. Ni nguna persona se negaba, si lo hací an, eran 

desterrados y expulsados del ayll u y del i mperi o. 

 

 c) El ayni – Era un siste ma de trabaj o fa miliar recí proco entre los mi e mbr os del ayll u. Se 

realizaban en l os trabaj os agrí col as y las construcci ones de casas. Consistía en la ayuda 

de un grupo de personas a una fa milia, la cual tení a que corresponder del mi s mo modo.  

 

Acti vi dad: Desarrolla las sigui ent es i nterrogant es, teniendo en cuent a las orient aciones del 

docent e. 

 

1.  ¿ Qué opi nas sobre la i mportanci a del trabaj o en el i mperi o Inca? 

 
2.  ¿ Qué i mportanci a t uvo practicar el Ayni ? 

 
3.  ¿Cuál es tu opi ni ón respet o al desarroll o de la agricult ura, como base de la econo mía Inca? 

 
4.  ¿ Qué i mportanci a tiene conocer las cost umbres económi cas del incanat o? 
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Sesi ón de Aprendi zaje 
 

I.- Infor maci ón General: 

 
Instituci ón Educati va : I. E.P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 1 : “Soci edades Andi nas prehispáni cas ” 

Duraci ón : 01 Hora 

Te ma : “El Feudalis mo en Europa” 

Fecha : 11/ 05/ 2020 

Practicant e : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 

 
Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

El abora explicaci ones sobre 

procesos hist óricos. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

 
Utilizan noticias de medi os naci onal es e i nternaci onal es para i ndagar sobre probl emáti cas 

vi ncul adas con la discri mi naci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 

 
Me di os Y Materi al es Mét odos y Técnicas 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virtual 

(cel ular, Pc, lapt op, 

Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

Ll uvi a de i deas 

Trabaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuestas 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 
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V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

 

6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

 
El abora explicaci ones sobre hechos o procesos hist óricos a partir de la clasificación de sus causas 

y consecuenci as, reconociendo la si multanei dad en algunos de ell os y utilizando tér mi nos 

hi st óricos. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Ini ci o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una previ a 

moti vaci ón del te ma; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
10 mi nut os 

 

 

 
35 mi nut os 

 

 

 

 

 
 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docente entregara una pequeña lect ura con 4 i nterrogant es que 

per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os al umnos.  

E
x
te

ns
ió

n
 

El docent e realizara una explicaci ón del tema y for mul ara 

pregunt as que servirán de tarea para la casa; las pregunt as 

ayudaran a que l os al umnos reflexi onen sobre las consecuenci as 

del vasallaje feudal. 

 

 

 

 

 

 

Docente Docente Supervisor 



111  

 

Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 6 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: …………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mport anci a de 

identificar y reconocer l os hechos y acont eci mi entos 

ocurri dos en el feudalis mo.  

    

 

2 

 

Reconoce las causas que ori gi naron el feudalis mo.  
    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre el vasallaje.  
    

 

4 

 

Identifica y señala l os abusos cometi dos por las 

aut ori dades contra el puebl o en la época del 

feudalis mo.  
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Instrument o de Eval uaci ón 
 
 

Li stas de Cotejo Sesi ón 6 

I. Dat os Infor mati vos: 

1.- Área : Hist oria y geografía 

2.- Grado : 2° 

3.- Te mas : El Feudalis mo en Europa 

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

1. For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de identificar y reconocer los 

hechos y acont eci mi ent os ocurri dos en el feudalismo.  

2. Reconoce las causas que ori gi naron el feudalis mo.  

3. Expresa su opi ni ón personal sobre el vasallaje. 

4. Identifica y señala l os abusos cometi dos por las aut ori dades contra el pueblo en la 

época del feudalis mo.  

N°  Indicadores 

No mbr e y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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QUÉ ES EL FEUDALI S MO:  

El   feudalis mo   fue   una   for ma   de organi zación   soci al    y    política basada   en 

las rel aci ones de vasall aje entre l os vasall os y l os señores feudal es. El feudalis mo tiene 

sus orí genes en la decadenci a del I mperi o Ro mano, y predomi nó en Europa durant e la 

Edad Medi a. 

El tér mi no feudalis mo deri va de la pal abra feudo (contrat o entre l os soberanos o l os 

señores feudal es y l os vasall os y ta mbi én territ orio o domi ni o), que provi ene del latí n 

medi eval, feodu m o feudu m.  

La pal abra ' feudalis mo'  tambi én hace referenci a a la época feudal, que se sitúa en Eur opa 

entre l os si gl os I X y XV.  

Características del feudalis mo 

 

A   ni vel   soci al,   político   y   económi co,   el   feudalis mo   present aba   una   serie    

de características se mejant es durante la Europa medi eval: 

Política ment e, el feudalismo se caract erizaba por la descentralizaci ón del poder, el papel 

infl uyent e de la Iglesia y el poder que ejercía la nobl eza a través de relaci ones de lealtad 

y prot ecci ón que ofrecí an al rey a ca mbi o de domi ni os y títul os nobiliari os.  

A ni vel soci al, la soci edad estaba jerarqui zada de for ma pira mi dal en esta ment os soci ales. 

Por un lado, l os pri vilegi ados, (entre l os que se encontraba la realeza, la nobleza y el clero) 

y por otro lado, los no privilegi ados (los siervos y los villanos). 

Econo mí a durante el feudalis mo 

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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La econo mí a durante la época feudal estaba basada en una agricult ura y ganaderí a de 

subsistenci a. La econo mí a era de caráct er aut árquico, por l o que apenas existía comerci o 

y éste se realizaba pri ncipal ment e medi ante i nterca mbi o.  

La fuent e de riqueza estaba en la propi edad de la tierra, que estaba en manos de los señores 

feudales. El trabaj o manual recaí a en l os siervos, que trabaj aban las tierras y pagaban 

tri but os a l os señores. 

No habí a i ndustria, sino que l os product os eran realizados por artesanos.  

 

Causas del feudalis mo 

 

Una de las causas pri ncipal es que di eron ori gen al feudalis mo fue la caí da del I mperi o 

Ro mano y las i nvasi ones de l os bárbaros.  

La sit uaci ón de i nestabilidad política, econó mi ca y soci al se traduj o en múltipl e conflict os 

bélicos y l uchas por el do mi ni o de los territ ori os. La debili dad de las monarquí as para 

defender sus territ ori os propici ó la creaci ón de feudos y la i mpl ant aci ón de est e siste ma 

en muchos de l os territ orios de Eur opa tras la caí da del I mperi o Ro mano.  

Acti vi dad: Desarrolla las si guientes i nterrogant es, teni endo en cuent a las orient aci ones 

del docent e. 

1.  ¿ Qué opi nas sobre el vasallaj e en el feudalis mo? 

 

2.  ¿Por qué crees que existía el vasallaje? 

 

3.  ¿Cuál es tu opi ni ón respet o a la i mportanci a de la iglesia cat ólica en el feudalis mo? 

 

4.  ¿ Qué i mportanci a tiene conocer l os abusos y expl ot aci ones a l os que fue someti do el puebl o 

durant e la época del feudalis mo? 
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Sesi ón de Aprendi zaje 
 
 

I.- Infor maci ón General: 

 

Instit uci ón Educati va : I.E. P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 1 : “Sociedades Andi nas prehispáni cas ” 

Dur aci ón : 01 Hora 

Te ma : “La Bur guesí a” 

Fecha : 18/ 05/ 2020 

Practicante : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 
 

Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

El abora explicaci ones sobre 

pr ocesos hist óricos. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

Utilizan noticias de medios naci onales e i nternacional es para i ndagar sobre probl e máticas 

vi ncul adas con la discri minaci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 
 

Me di os Y 

Mat eri al es 

Mét odos y Técni cas 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virt ual 

(cel ul ar, Pc, lapt op, 

Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

Ll uvi a de ideas 

Tr abaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuest as 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 
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V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

El abora explicaci ones sobre hechos o procesos hist óricos a partir de la clasificaci ón de 

sus causas y consecuenci as, reconoci endo la si multanei dad en al gunos de ell os y 

utilizando tér mi nos hist óricos.  

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Inici o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una 

previ a moti vaci ón del tema; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
10 mi nut os 

 

 

 
35 mi nut os 

 

 

 

 

 

 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docent e entregara una pequeña lect ura con 4 interrogant es 

que per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os 

al umnos, el docent e explicara las causas de la burguesí a. 

E
x
t
e
n
si

ó
n
 

El docent e realizara una explicaci ón del tema y for mul ara 

pregunt as que servirán de tarea para la casa; las pregunt as 

ayudaran a que l os al umnos reflexi ones sobre las princi pal es 

caract erísticas de la burguesí a. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 7 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: ………………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mport anci a de 

identificar las consecuenci as que di eron ori gen a la 

bur guesí a. 

    

 

2 

 

Reconoce la i mport anci a de conocer las clases de 

bur guesí a. 

    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre el poder 

econó mi co de l os burgueses. 

    

 

4 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre las caract erísticas 

de l os burgueses.  

    

Instrument o de Eval uaci ón 



118  

 

Li stas de Cotejo Sesi ón 7 

I. Dat os Infor mati vos: 

1.- Área : Hist oria y geografía 

2. - Grado : 2° 

3. - Te mas : La burguesí a 

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

5.  For mul a punt os de vista en t orno a la i mport anci a de i dentificar las consecuenci as que 

di eron ori gen a la burguesía. 

6.  Reconoce la i mport anci a de conocer las clases de bur guesí a. 

7.  Expresa su opi ni ón personal sobre el poder económi co de l os burgueses. 

8.  Expresa su opi ni ón personal sobre las caract erísticas de los burgueses. 
 

N°  Indicadores 

No mbr e y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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LA BURGUESÍ A 

El tér mi no burguesí a fue e mpl eado en la Edad Medi a para desi gnar al grupo soci al 

compuest o esenci al mente por comerci ant es, artesanos li bres y personas no someti das a la 

jurisdi cci ón señorial que vi ví a en las ci udades. En la act uali dad es utilizado 

col oqui al ment e para designar a la clase soci al int egrada por quienes disfrut an de una 

acomodada sit uaci ón econó mi ca.  

En el si gl o XI X la i ndustrializaci ón y las revol uci ones liberal es le ot orgaron el poder 

econó mi co y político. Los revol uci onari os soci alistas y anarquistas consideraban a la 

bur guesí a la clase que, frent e al prol etariado (l os obreros), ostent aba la propi edad de l os 

medi os de producci ón (capital di nerari o, máqui nas, mat erias pri mas, las fábricas, 

inmuebl es urbanos, tierras, etc.). 

Si n e mbar go, la burguesía deci monóni ca como clase soci al era muy het erogénea y en su 

seno podí an disti nguirse los si gui ent es grupos:  

La Alta burguesí a 

Sit uada en la cúspi de de la soci edad capitalista. Control aba las i ndustrias, la banca, el 

comerci o y l os alt os cargos de la admi nistraci ón del Est ado. Se adueñó de muchas tierras 

pr ocedent es de la Iglesia y la nobl eza arrui nada, transfor mándose en terrateni ent e. 

Fa milias de si gnificada rel evanci a durante el sigl o XI X fueron l os Rot hschild (banquer os 

y comerci ant es), los Kr upp ( magnat es de la si derurgia), los Thyssen o los Péreire.  

Est e grupo se arist ocratizó en ciert os casos, bien uni éndose con la anti gua nobl eza, bi en 

medi ant e la compra de nuevos títul os. 

La burguesí a medi a 

Ta mbi én conoci da por "cl ases medi as". Est aba integrada por profesi onal es de alta 

cualificaci ón (abogados, ingeni eros, intelect ual es, pr ofesores uni versitari os, mi e mbr os de 

pr ofesi ones li beral es, etc.), comerci antes, agricult ores acomodados, etc. 

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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La pequeña burguesí a 

Constit ui da por pequeños comerci ant es, artesanos, funci onari os de ni vel medi o-baj o, 

e mpl eados di versos. I mitaba las for mas de vi da de la burguesí a alta y medi a. En reali dad, 

se encontraba a un paso de la prol etarizaci ón. Buena parte de los probl e mas que aquej aron 

a este col ecti vo coi nci dían con l os de l os trabajadores. Junt o a ell os i ntervi ni eron en 

pr ot estas, de mandas y reivi ndi caci ones comunes, como ocurri ó durant e la Revol uci ón de 

1848.  

La Burguesí a 

Pertenecí a al esta ment o no pri vilegi ado. Constituía una mi noría que fue ganando 

pr ogresi va ment e poder econó mi co y presti gi o social. 

 Sus mi e mbr os vi ví an en su mayor parte en las ci udades. 

 Control aba el poder econó mi co (j unt o a nobl eza y cl ero), funda ment al mente a través 

de la acti vi dad comerci al y fi nanciera. 

 Aunque rica y culta, no poseí a pri vilegi os. 

 En al gunos casos se e mparent ó con la nobl eza medi ant e la compra de títul os y l os 

enl aces matri moni al es. 

 A fi nal es del si gl o XVIII (en Francia) y a l o largo del XI X prot agoni zó una seri e de 

revol uci ones que li qui daron el siste ma feudal del Anti guo Régi men y le procuraron el 

poder político ade más del econó mi co. Se constit uyó de ese modo en la cl ase 

do mi nant e del nuevo siste ma capitalista. 

Acti vi dad: Desarrolla las si guientes i nterrogant es, teni endo en cuent a las orient aci ones 

del docent e. 

1. ¿ Qué opi nas sobre el poder político y econó mi co que poseí a la burguesí a? 

2. ¿Por qué crees que surgió la burguesí a? 

3. ¿ Qué fue lo que caract erizó soci al ment e a la burguesía? 

4. ¿ Qué i mport anci a las diferentes clases de la burguesia? 
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Sesi ón de Aprendi zaje 
 
 

I.- Infor maci ón General: 

Instit uci ón Educati va : I.E. P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 1 : “Sociedades Andi nas prehispáni cas ” 

Dur aci ón : 01 Hora 

Te ma : “España y port ugal, Model os de expansi ón ” 

Fecha : 25/ 05/ 2020 

Practicante : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 
 

Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

El abora explicaci ones sobre 

pr ocesos hist óricos. 

Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

Utilizan noticias de medios naci onales e i nternacional es para i ndagar sobre probl e máticas 

vi ncul adas con la discri minaci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 
 

Me di os Y 

Mat eri al es 

Mét odos y Técni cas 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virt ual 

(cel ul ar, Pc, lapt op, 

Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

Ll uvi a de ideas 

Tr abaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuest as 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 



122  

 

V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

El abora explicaci ones sobre hechos o procesos hist óricos a partir de la clasificaci ón de 

sus causas y consecuenci as, reconoci endo la si multanei dad en al gunos de ell os y 

utilizando tér mi nos hist óricos.  

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Inici o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una 

previ a moti vaci ón del tema; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
10 mi nut os 

 

 

 
35 mi nut os 

 

 

 

 

 

 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docent e entregara una pequeña lect ura con 4 i nterrogant es 

que per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os 

al umnos y poder conocer los model os de expansión 

europeos.  

E
x
t
e
n
si

ó
n
 

El docent e realizara una explicaci ón del tema y for mul ara 

pregunt as que servirán de tarea para la casa; las pregunt as 

ayudaran a que l os al umnos reflexi onen l os modelos de 

expansi ón de España y port ugal. 

 

 

 

 
 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 8 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: …………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de 

identificar l os dos pri ncipal es model os de expansión.  

    

 

2 

 

Reconoce las causas que pr opi ci aron la expansi ón 

europea.  

    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre el vasallaje en el 

pr oceso de expansi ón europea.  

    

 

4 

 

Identifica y señala las consecuenci as de la expansión 

europea.  
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I. Dat os Infor mati vos: 

Instrument o de Eval uaci ón 

Li stas de Cotejo Sesi ón 8 

1.- Área : Hist oria y geografía 

2. - Grado : 2° 

3. - Te mas : España y Port ugal, Model os de expansi ón.  

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

1. For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de i dentificar l os dos pri ncipales 

model os de expansi ón.  

2. Reconoce las causas que pr opi ci aron la expansi ón europea.  

3. Expresa su opi ni ón personal sobre el vasallaje en el proceso de expansi ón europea.  

4. Identifica y señala las consecuenci as de la expansión europea.  
 

N°  Indicadores 

No mbr e y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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ESPAÑA Y PORTUGAL,  MODELOS DE EXPANSI ON 

 

El proceso de relaci ones maríti mas entre continent es i niciado y desarrollado en el 

transcurso del si gl o XVI,  se i ntensificó en el XVI I. No t odas las fl otas se incre ment aron 

igual, los ar ma ment os naval es conoci eron un clarísi mo ascenso, se disti nguieron sobre l os 

de más l os i ngleses y l os hol andeses. El t onel aje mercantil de Ingl aterra era de 70000 Tm.  

en 1582, Hol anda con sus 570000 Tm. en 1670 superaba a mpli a ment e a Inglaterra, 

Franci a, Escocia, Al e mani a, España y Port ugal junt as, así Ámst erda m superó a Lisboa 

tambi én como centro de la publicaci ón de mapas, atlas y manual es de navegaci ón. La 

pr oyecci ón cart ográfica de Mercat or (1569) y perfecci onada por Wri gt (1590) se hi zo de 

uso casi nor mal a partir de 1630.  

El curso de la hist oria se estaba modificando graci as a las nuevas orientaci ones de l os 

tráficos con repercusi ones tant o fuera del conti nente como en el interi or. En la ocupaci ón 

territ orial Europa controlará haci a el año1700, cuatro mill ones de km2. El orgull o del 

europeo se estaba desarrollando cada vez más frente a l os puebl os de ultra mar, aunque l os 

obj eti vos de la conquista reli gi osa no habí an desapareci do, habí an cedi do rápi da ment e el 

pri mer puest o a l os econó mi cos, ya en transcurso del si gl o XVI. Ya desde l os si gl os XV 

y XVI l os europeos se habí an aproxi mado a otros puebl os con desenvuelta superi ori dad, 

como si los que no eran cristianos est uvi eran desprovist os de aut énticos derechos sobre el 

suel o que ocupaban y sobre los product os que éste ofrecí a. 

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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De 1533 en adel ant e el rey de Port ugal concedi ó a sus nobl es las capitanías hereditarias 

en Brasil. Ya en el XVII, los disti nt os gobi ernos concedí an sie mpre la soberanía feudal a 

las compañí as pri vilegi adas, que se compr ometían a cumplir sus obli gaci ones de vasall os. 

En 1606 Jacobo I cedi ó a l os soci os de la Virgi nia Co mpany la pl ena propi edad de las 

tierras que hubi era descubi ert o; en 1628 Luis XIII asi gnó el Canadá a la Co mpagni e 

Française des Indes Ori ent ales. De este modo el aspect o de varias áreas de ultra mar, sobre 

todo cost eras, era re modelado según la paut a de los usos y de l os model os de vi da vi gent es 

en Eur opa. La relaci ón de domi ni o más exportada fue la señorial dado que se trat aba de 

ocupaci ón del suel o y de aprovecha mi ent o 

de sus recursos. Para los estados, la 

expansi ón oceáni ca represent ó un fact or de 

consoli daci ón y se traduj o en una 

reorgani zaci ón admi nistrati va.  

Acti vi dad: Desarrolla las si gui ent es 

interrogant es, teni endo en cuent a las 

orient aci ones del docent e. 

1. ¿ Qué opi nas sobre la expansi ón de los Do mi ni os eur opeos por el mundo? 

 

2. ¿Por qué crees que l os estados europeos querían expandirse? 

 

3. ¿Cuál es t u opi ni ón respect o a l o que si gnificó el descubri mi ent o y la expansi ón en 

nuevas tierras? 

4. ¿ Qué i mport anci a t uve la expansi ón de l os estados europeos, para nuestra historia 

Ameri cana? 
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Sesi ón de Aprendi zaje 

I.- Infor maci ón General: 

Instit uci ón Educati va : I.E. P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 2  : “ Mundo Col oni al ” 

Dur aci ón : 01 Hora 

Te ma : “Conquista del tawanti nsuyo ” 

Fecha : 01/ 06/ 2020 

Practicante : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 
 

Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

Co mprende el tiempo histórico.  Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

Utilizan noticias de medios naci onales e i nternacional es para i ndagar sobre probl e máticas 

vi ncul adas con la discri minaci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 
 

Me di os Y 

Mat eri al es 

Mét odos y Técni cas 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virt ual 

(cel ul ar, Pc, lapt op, 

Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

Ll uvi a de ideas 

Tr abaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuest as 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 

 
V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 
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VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

Sit úa en sucesi ón disti ntos hechos o procesos de la hist oria l ocal, regi onal y naci onal, y 

los relaci ona con hechos o procesos hist óricos más generales. Identifica cómo, en disti nt as 

épocas, hay al gunos aspect os que ca mbi an y otros que per manecen i gual. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Inici o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una 

previ a moti vaci ón del tema; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
10 mi nut os 

 

 

 
35 mi nut os 

 

 

 

 

 

 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docent e entregara una pequeña lect ura con 4 interrogant es 

que per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os 

al umnos y poder conocer las causas y consecuenci as de la 

conquista del incanat o.  

E
x
t
e
n
si

ó
n
 

El docent e realizara una explicaci ón del tema y for mul ara 

pregunt as que servirán de tarea para la casa; las pregunt as 

ayudaran a que l os al umnos reflexi onen sobre conocer la 

conquista del i mperi o Incai co.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 9 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: …………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 For mul a punt os de vista en t orno a la i mport anci a de 

identificarlas causas de la conquista del i mperi o 

incai co.  

    

 

2 Reconoce las consecuenci as que t uvi eron las 

epi de mi as y enfer medades, en la conquista del 

i mperi o. 

    

 

3 Expresa su opi ni ón personal sobre la guerra ci vil 

entre her manos.  

    

 

4 Identifica y señala las consecuenci as de la conquista 

español a del i mperi o de los Incas.  
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I. Dat os Infor mati vos: 

Instrument o de Eval uaci ón 

Li stas de Cotejo Sesi ón 9 

1.- Área : Hist oria y geografía 

2. - Grado : 2° 

3. - Te mas : Conquista del tawanti nsuyo.  

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

1. For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de identificarlas causas de la 

conquista del i mperi o incai co.  

2. Reconoce las consecuencias que t uvieron las epi demi as y enfer medades, en la 

conquista del i mperi o. 

3. Expresa su opi ni ón personal sobre la guerra ci vil entre her manos.  

4. Identifica y señal a las consecuenci as de la conquista español a del i mperi o de los Incas. 
 

N°  Indicadores 

No mbr e y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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Fact ores que contri buyeron a l a Conqui sta 

Superi ori dad tecnol ógi ca 

Las ar mas son l os artefact os en l os que más evi dent e es est a diferenci a tecnol ógi ca. La vent aj a que 

ot orgaban las ar mas de fuego a l os español es; frent e a los arcos y flechas, las macanas, las lanzas 

y las cachi porras de l os i ncas; fue consi derabl e. 

Si n e mbargo, l os ani mal es fueron ta mbi én herra mi ent as funda ment ales como ele ment os de 

inti mi daci ón utilizados por los español es contra los incas. En este senti do l os caball os fueron 

det er mi nant es, no sól o como herra mi ent a de i nti mi dación, si no ta mbi én como medio que facilit ó 

y di na mi zó la movilizaci ón de l os conquistadores. Los perros de l os conquistadores causaron, 

asi mi s mo, pavor entre l os indí genas por su feroci dad que, habi endo si do exacerbada para la guerra 

de reconquista español a, se utilizó ta mbi én como ar ma en la conquista de Améri ca. 

Enf er medades y epi demi as 

llegaron a Améri ca con l os conquistadores europeos debilitaron y di ez mar on la pobl aci ón nati va 

de t odo el conti nent e. Si n embar go, el caso del Perú fue particul ar. Enfer medades como la viruel a 

y la i nfl uenza llegaron ant es que l os conquistadores a los territori os del Tahuantinsuyo. Por est a 

razón, cuando l os pri meros español es llegaron a Tu mbes, las enfer medades y epi demi as ya tení an 

vari os años ocasi onando muertes y debilitando la sal ud de la pobl aci ón del i mperio. Incl uso se 

cree que el Inca Huayna Cápac y el Auqui elegi do para su sucesi ón pereci eron vícti mas de la 

viruel a, casi 10 años ant es que la expedici ón de Pi zarro llegara a la zona de Tu mbes. 

Di chas enfer medades, si n embar go, no atacaron a t oda la poblaci ón del i mperi o por igual. El cli ma 

det er mi nó cuál es pobl aci ones serían las más afectadas, y cuál es las más prot egi das. Los pobl ados 

de la costa norte y central, de cli ma cáli do, fueron los más vul nerabl es a la propagaci ón de 

enfer medades y epi de mi as. Por otra parte, el frí o y la alt ura de l os andes prot egi eron a l os 

pobl adores de la sierra, con excepci ón de l os que habitaban l os valles del centro y del sur (el valle 

del Mant aro y el de Urubamba), cuyo cli ma excepci onal ment e te mpl ado y cáli do favoreci ó la 

propagaci ón de las ya mencionadas enfer medades. En t odo caso, es evi dent e que las propagaci ones 

de enfer medades contri buyeron de manera deter mi nante al éxit o de la conquista al haber debilitado 

y ani quilado a gran parte de la pobl aci ón del Tahuanti nsuyo.  

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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Pugnas dentro del Tahuanti nsuyo 

La llegada de l os españoles al Tahuanti nsuyo coi ncidi ó con la l ucha i nterna que Huascar y 

At ahual pa, a mbos hij os de Huayna Capac, sostení an por el control del i mperi o i ncai co. Est a l ucha 

que por mucho tie mpo fue descrita como una guerra fratrici da que de mostraba la decadenci a del 

i mperi o, al parecer no fue si no la repetici ón de las guerras rituales tras la muerte de un i nca. La 

sucesi ón no existía dentro del Tahuanti nsuyo, la elección del Inca se realizaba entre l os j óvenes 

más apt os y que mej ores condi ci ones reuní an para el mando.  

Una vez elegi do a los posi bles candi dat os, debí an ell os cont ar con el apoyo de las panacas 

cuzqueñas, es decir los grupos fa miliares descendi entes de l os anti guos i ncas. Estas panacas se 

encontraban di vi di das en Hanan y Huri n, las dos parciali dades en que estaba di vi di da la 

organi zaci ón andi na y a la que pertenecí an las di nastías incai cas. Est a duali dad organi zaba la vi da 

en l os Andes, lo Hanan tenía ascendenci a sobre l o Hurin; en el caso de esta guerra ritual, durant e 

su desarroll o el represent ante del bando Hanan era i dentificado y se le apoyaba pues debí a ganar 

para mant ener el orden nat ural de las cosas. 

En el caso de la guerra entre Huascar y At ahual pa se puede observar dicho patrón.  Tras un rit o de 

iniciaci ón, At ahual pa se le identifica como el inca Hanan y a partir de ese mo ment o las cróni cas 

sol o habl an de las bat allas ganadas por dicho i nca. Huascar está desti nado a perder y a ceder a 

favor del inca de Tu mi pa mpa.  

Si bi en es ciert o que para la fecha en que llegan l os español es el Tahuanti nsuyo tuvo su mayor 

expansi ón, no se puede negar que en sus front eras existía poca pobl aci ón como para mant ener l os 

ví ncul os de reci proci dad y redistri buci ón que eran l os pilares en la econo mí a y organi zaci ón soci al 

incai ca. En este sentido es posi bl e afir mar que por el año de 1532 hubo cierta descomposi ci ón en 

la estruct ura organi zaci onal, pero ell o no es frut o de las guerras entre Huascar y Atahual pa. Est as 

bat allas eran parte de un rito cíclico que se realizaba a la muerte de cada i nca. El rito coi nci di ó 

con la llegada de l os peni nsul ares, qui enes se valieron de di cho enfrent a mi ent o para t omar control 

sobre el Tahuanti nsuyo.  

Acti vi dad: Desarrolla las sigui ent es i nterrogantes, teni endo en cuent a las orient aci ones del 

docent e. 

1.  ¿ Qué i mport anci as t uvo la guerra ci vil entre her manos, para facilitar la conquista del i mperi o 

de l os Incas? 

2.  ¿Có mo crees que contri buyo las enfer medades y epi demi as, en el proceso de conquista? 

3.  ¿Cuál es tu opi ni ón respecto a la superi ori dad ar ma mentística de l os español es? 

4.  ¿ Qué facilito la conquista del i mperi o de l os Incas? 
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Sesi ón de Aprendi zaje 
 
 

I.- Infor maci ón General: 

Instit uci ón Educati va : I.E. P. “Dant e Ali ghi eri” 

Gr ado y Secci ón : Segundo Grado 

Ár ea Curricul ar : Hist oria y Geografía 

Uni dad 2  : “ Mundo Col oni al ” 

Dur aci ón : 01 Hora 

Te ma : “Incas de Vilcaba mba ” 

Fecha : 08/ 06/ 2020 

Practicante : Juan Jhonat an Fuent es Ortiz 

II.- Co mpetenci as Por Ci cl o 
 

Capaci dades Co mpetenci a Val ores 

Co mprende el tiempo histórico.  Construye interpretaci ones 

Hi st óricas 

Justicia 

Res peto 

Res ponsabili dad 

III.- Te ma Transversal  

Utilizan noticias de medios naci onales e i nternacional es para i ndagar sobre probl e máticas 

vi ncul adas con la discri minaci ón ét ni ca.  

I V. - Estrategi as Met odológicas 
 

Me di os Y 

Mat eri al es 

Mét odos y Técni cas 

de Aprendi zaje 

Eval uaci ón 

Técni ca Instrument o 

Text os del MED 

Separat as 

Mat erial virt ual 

(cel ul ar, Pc, lapt op, 

Tabl et), 

Gr upo de Whats App 

Lect ura 

Ll uvi a de ideas 

Tr abaj o Indi vi dual 

Di ná mi cas 

Resu men/ Infor mes 

Eval uaci ón de proceso 

Eval uaci ón oral 

Tareas 

Co mparaci ón de 

respuest as 

Li sta de cot ej o 

Opi ni ón li bre 



134  

 

V. - Bi bli ografí a: Li bro del MI NEDU 

VI. - Desarroll o De Los Aprendi zajes 

6. 1. Dese mpeño de Evaluaci ón: 

Sit úa en sucesi ón disti ntos hechos o procesos de la hist oria l ocal, regi onal y naci onal, y 

los relaci ona con hechos o procesos hist óricos más generales. Identifica cómo, en disti nt as 

épocas, hay al gunos aspect os que ca mbi an y otros que per manecen i gual. 

Mo me nt os Secuenci a Di dáctica Ti e mpo 

M
o

ti
v
a
ci

ó
n
 

E
v

al
u
a
ci

ó
n
 

I
ni

ci
o 

Inici o la sesi ón propi ciando un cli ma afecti vo, con una 

previ a moti vaci ón del tema; se acogerá la lluvi a de i deas.  

 
10 mi nut os 

 

 

 
35 mi nut os 

 

 

 

 

 

 
15 mi nut os 

P
r

o
c
es

o
 

El docent e entregara una pequeña lect ura con 4 interrogant es 

que per mitirán foment ar el desarroll o del juici o crítico en l os 

al umnos y poder conocer el desarroll o del acci onar de los 

Incas de Vil caba mba.  

E
x
t
e
n
si

ó
n
 

El docent e realizara una explicaci ón del tema y for mul ara 

pregunt as que servirán de tarea para la casa; las pregunt as 

ayudaran a que l os al umnos reflexi onen la rebeli ón de 

manco Inca y el acci onar de los otros i ncas de Vilcaba mba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Docente Supervisor 
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Fi cha de Eval uaci ón de la Sesi ón N.º 10 

 

Li sta de Cot ej o 

 

Est udi ante: …………………………………………………………………. ……. .  

 

Grado: ………………. . Secci ón: ……………….  

 

Fecha: ……………………………………………. 
 

 
 

Nº  

 

Indi cadores 

 

AD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

1 

 

For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de 

la rebeli ón de Manco i nca.  

    

 

2 

 

Reconoce las consecuencias que traj o l os abusos y 

codi ci as de los español es. 

    

 

3 

 

Expresa su opi ni ón personal sobre el acci onar de los 

Incas de Vil caba mba 

    

 

4 

 

Identifica y señala las consecuenci as de la conquista 

español a del i mperi o de los Incas.  
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I. Dat os Infor mati vos: 

Instrument o de Eval uaci ón 

Li stas de Cotejo Sesi ón 10 

1.- Área : Hist oria y geografía 

2. - Grado : 2° 

3. - Te mas : Incas de Vilcaba mba.  

II.- Indi cadores de evaluaci ón: 

1. For mul a punt os de vista en t orno a la i mportanci a de la rebeli ón de Manco inca.  

2. Reconoce las consecuencias que traj o l os abusos y codi ci as de los español es. 

3. Expresa su opi ni ón personal sobre el acci onar de los Incas de Vilcaba mba 

4. Identifica y señala las consecuenci as de la conquista español a del i mperi o de l os 

Incas. 

N°  Indicadores 

No mbr e y Apelli dos 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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LOS I NCAS DE VI LCABAMBA 

Di cen que la hist oria la escri ben l os vencedores. Nada más ciert o que en el caso de la 

defensa que l os últi mos incas y sus descendi ent es hi cieron del i mperi o incaico frent e a l os 

español es. Las hist orias de heroís mo, sacrifici os y grandes estrategi as mi lit ares que 

legaron general es y sol dados en la l ucha por la libertad recién vi eron la luz hace pocos 

años.  

Ma nco Inca 

Fue el pri mer o de la saga de incas de Vilcaba mba que est uvi eron al mando de las huest es 

sobrevi vi ent es del i mperio. Luego de rebel arse frent e a l os español es, organizó un ej ércit o 

de sol dados que ter mi nó establ eci endo su fortaleza en Machu Pi cchu.  

Sayri Túpac 

Al poco tiempo de asumi r el poder en Vilcaba mba, el virrey de t urno le ofreci ó tierras y 

ri quezas para que dej ará la rebeli ón. Sayri Túpac acept ó y ca mbi ó su nombr e a Di ego, 

asent ándose en Li ma.  

Ti t u Cusi Yupanqui  

A su mando se i niciaron l os ataques guerrilleros. Capt uró ca mpos de culti vo y cort ó 

sumi nistros de ali ment os al Cuzco. Al i gual que su ant ecesor Sayri Túpac, se le ofreci eron 

regalías a ca mbi o esta vez de per mitir la evangelizaci ón de l os i ndí genas de su regi ón.  

El conveni o fue fir mado y la Igl esia convirti ó a la gran mayorí a de incas al cat olicis mo. 

Entre sus l ogros está la carta que envi ó al Rey de España exponi endo l os grandes 

atropell os que sufría el puebl o i nca baj o la domi naci ón español a.  

Túpac Amaru I 

A diferencia de los ant eriores, este Sapa Inca no negoci ó ni territ ori os ni conci enci as. Se 

dedi có a resucitar la rebeli ón generando gran desbande en las tropas español as. Nunca 

acept ó la conversi ón a la reli gi ón cat ólica. Fi nal ment e, fue capt urado l uego de un at aque 

masi vo español a Vilcaba mba y ejecut ado de la manera más cruel frent e a una gran 

multit ud.  

 

I.E.P. “Dante Ali ghieri ”: Lectura Comprensi va 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………… 
Cur so: Hi st ori a y Geografí a Grado: ……………………… Not a 
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1. Cr onol ogí a 

Cr onol ogí a de la resistenci a andi na o indí gena:  
 

RESI STENCI A ANDI NA 

I NI CI O FI NAL PRI NCI PALES ACONTECI MI ENTOS 

1536 1572 Resistenci a Andi na 

1536 1539 Rebeli ón de Manco Inca 

1539 1572 Resistenci a de l os Incas de Vil caba mba 

1539 1544 Ma nco Inca 

1545 1558 Sayri Túpac 

1558 1570 Tit u Cusi Yupanqui  

1570 1572 Túpac Amar u I 

❋ Tabl a N° 1: Resistencia Andi na / El aborada por Carpetapedagogi ca. com 

 

Acti vi dad: Desarrolla las si gui entes i nterrogant es, teni endo en cuent a las orient aci ones 

del docent e. 

1. ¿ Qué i mport anci as t uvo la partici paci ón de Manco Inca en la resistenci a i ndígena? 

2. ¿Có mo crees que se desarroll ó la resistenci a Incaica? 

3. ¿ Qué moti vo la resistencia de l os i ncas de Vilcabamba? 

4. ¿ Qué moti vo a manco Inca comenzar con la rebelión? 

https://carpetapedagogica.com/resistenciaandina
https://carpetapedagogica.com/mancoinca
https://carpetapedagogica.com/incasdevilcabamba
https://carpetapedagogica.com/mancoinca
https://carpetapedagogica.com/sayritupac
https://carpetapedagogica.com/titucusiyupanqui
https://carpetapedagogica.com/tupacamaru
https://carpetapedagogica.com/

