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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Estrategia de reconstrucción de vivencias 

sociales para mejorar el desarrollo de la conciencia histórica de los estudiantes de la I. E. 

María Goretti, Chimbote-2022”, se realizó con el objetivo de demostrar que la aplicación de 

la estrategia reconstrucción de vivencias sociales mejora significativamente el nivel de la 

conciencia histórica de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti. 

 

La investigación por su finalidad fue aplicada siendo su diseño preexperimental y según su 

paradigma fue del tipo cuantitativa. Su población fue de 175 estudiantes y su muestra no 

probabilista fueron 25 estudiantes. La técnica utilizada fue la observación directa y 

estructurada elaborándose y aplicándose una rúbrica para evaluar el progreso de los 

estudiantes respecto a la conciencia histórica tanto a nivel de preprueba como posprueba.  

 

Los resultados obtenidos en la posprueba permitieron confirmar la hipótesis de investigación 

afirmando que la estrategia reconstrucción de vivencias sociales mejoró el desarrollo de la 

conciencia histórica de los estudiantes en las dimensiones perceptiva, interpretativa y 

orientativa por lo cual se concluye que la aplicación idónea de la estrategia durante varias 

sesiones de aprendizaje contribuye a la reducción de la conciencia no reflejada y al progreso 

de la conciencia en transición e histórica crítica en estudiantes de educación secundaria.  

 

 

 

 

La autora 

  

 

Palabras clave: Conciencia histórica, estrategia reconstrucción vivencias sociales.  

 

 

 

 

 



xv 
 

 

ABSTRACT 

The present research work entitled "Strategy for the reconstruction of social experiences to 

improve the development of historical awareness of the students of the I. E. María Goretti, 

Chimbote-2022", was carried out with the objective of demonstrating that the application of 

the "reconstruction" strategy of social experiences" significantly improves the level of 

historical awareness of the students of the third year of secondary school of the I. E. María 

Goretti. 

 

Due to its purpose, the research was applied, being its pre-experimental design and according 

to its paradigm, it was of the quantitative type. Its population was 175 students and its non-

probabilistic sample was 25 students. The technique used was direct and structured 

observation, developing and applying a rubric to assess the progress of students regarding 

historical awareness, both at the pre-test and post-test levels. 

 

Due to its purpose, the research was applied, being its pre-experimental design and according 

to its paradigm, it was of the quantitative type. Its population was 175 students and its non-

probabilistic sample was 25 students. The technique used was direct and structured 

observation, developing and applying a rubric to assess the progress of students regarding 

historical awareness, both at the pre-test and post-test levels. 

 

The results obtained in the post-test allowed us to confirm the research hypothesis, stating 

that the reconstruction of social experiences strategy improved the development of students' 

historical awareness in the perceptive, interpretive and orientation dimensions, for which it 

is concluded that the ideal application of the strategy during several learning sessions it 

contributes to the reduction of non-reflected consciousness and to the progress of critical 

historical and transitional consciousness in secondary school students. 

 

The author  

 

Keywords: Historical awareness, reconstruction strategy social experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al desarrollo de la conciencia histórica, en las 

dimensiones perceptiva, interpretativa y orientativa, haciendo uso de la estrategia 

didáctica de vivencias sociales. Esta estrategia prevé la realización de 

representaciones teatrales construidas por los estudiantes después de la revisión 

de las fuentes históricas, luego se desarrolla criticidad y se obtiene un compromiso 

con el futuro por parte de los estudiantes de secundaria.  

 

El primer capítulo del trabajo describe el problema de investigación constituido por 

el planteamiento y fundamentación, los antecedentes internacionales y nacionales, 

la formulación del problema, delimitación, justificación y los objetivos del trabajo 

investigativo.  

 

El segundo capítulo está situado en la teorización de conciencia histórica y sus 

dimensiones, luego se aborda lo referido a las estrategias de aprendizaje de la 

historia y en la parte final del capítulo la estrategia de reconstrucción de vivencias 

sociales sustentando sus bases teóricas, principios, objetivos, diseño, desarrollo y 

evaluación de la propuesta.  

 

El tercer capítulo contiene el marco metodológico comprendido por las hipótesis, 

variables, indicadores, métodos, diseño, población y muestra de la investigación, 

así como las técnicas e instrumentos de investigación, procedimientos para 

recolectar datos y las técnicas para procesar y analizar los datos obtenidos en el 

trabajo.  

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados que describen de lo encontrado 

en el trabajo de investigación y la discusión en la que se interpretan los hallazgos. 

El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. Para terminar, se presentan las referencias bibliográficas que contienen 

las fuentes de indagación y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La educación histórica tiene muchos desafíos, no solo porque con el paso 

del tiempo acumula mayores datos por enseñar (producto de los diversos hechos 

que se desencadenan todos los días), sino porque el aprendizaje no basta con el 

simple conocimiento de hechos históricos. Una de las exigencias contemporáneas 

es que los ciudadanos aprendan conscientemente de su pasado para actuar en el 

presente proyectándose a su futuro, lamentablemente este anhelo no resulta tan 

sencillo. 

 

Tras la segunda guerra mundial (1939 – 1945) quedaron muchas lecciones 

importantes para la humanidad, entre ellas la toma de conciencia social para evitar 

conflagraciones futuras que conduzcan a personas hacia escenarios de genocidio, 

quebrantamientos de los derechos de los seres humanos y/o aniquilación de 

nuestra especie. Pero, en pleno siglo XXI es posible constatar la existencia de 

movimientos sociales o políticos que intentan revivir el nazismo y actúan en contra 

de las personas. Es muy conocido el caso reportado desde España contra el 

político y activista ucraniano Anatoli Sharii, quien viene siendo acosado por grupos 

que se reclaman neonazis, quienes han amenazado públicamente con matar a 

Sharii y a sus seguidores (García, 2021). 

 

La ausencia de conciencia histórica de los ciudadanos genera una poca 

valoración de los derechos y libertades logrando exacerbar los ánimos en 

situaciones emocionalmente difíciles de controlar, por citar algunos ejemplos en el 

ámbito deportivo tenemos el caso de hinchas que califican la violencia social como 

una extensión natural de sus deportes favoritos. El caso más extremo en el fútbol 

es el de los ´hooligans´ ingleses y rusos que están dispuestos a agredir físicamente 

a hinchas hasta de otras nacionalidades (Andina, 2017). 
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Los problemas de convivencia social son también el resultado de un escaso 

desarrollo de conciencia histórica desde temprana edad, un emblemático caso es 

el racismo impregnado en muchos sectores de la sociedad estadounidense. La 

agencia Nature (2021) señala que 

 

Tras cumplirse un año del asesinato de George ha quedado más que 
evidente el sistémico racismo y pese a las protestas de Lives Matter en las 
que muchas personas e instituciones han reclamado justicia, no parece 
ocurrir un punto de quiebre a tal flagelo. No parece ser suficiente exigir 
sanciones mediante eventos en museos, institutos o universidades El 
problema con la irracionalidad racial exige una profunda reflexión para llegar 
a otro modo de pensar. (p. 313) 
 

La poca preocupación por formar conciencia y tener memoria histórica está 

dificultando las relaciones humanas en un mundo que aspira a ser más globalizado 

siendo sus consecuencias hasta en el ámbito científico de algunos países. Widener 

(2019) explica que, existe un aumento respecto a la competencia académica por 

parte de estudiantes de distintos países que aspiran a continuar estudios en suelo 

norteamericano pero la postura antiinmigrante genera que los mejores talentos, en 

lo que se refiere a estudiantes internacionales candidatos, deban optar por 

escuelas de Canadá, Singapur, Europa u otros lugares. En palabras del decano de 

ciencias en la Universidad de Texas en Arlington, Morteza Khaledi, de existir 

limitaciones al talento del orbe mundial se perjudicará enormemente la 

investigación que hoy se realiza, además no se toma en cuenta que los 

trabajadores de ciencia y tecnología lo constituyen un 25% de inmigrantes, la cifra 

es mayor en cuanto la fuerza laboral científica con doctorado en todo el país (50%). 

El caso en mención atenta contra su propia tradición, como se sabe el país en 

mención se hizo con inmigrantes. 

 

Los casos anteriores tienen que ver mucho con la educación que se imparte 

en el mundo, por ello Santisteban (2017) ha señalado que 

 
En los últimos 25 años se han producido cambios en torno a las enseñanzas 
y aprendizajes de la historia. Los educadores se han obligados a cambiar la 
metodología y didáctica para enseñar y concretar comprensiones de los 
hechos o acontecimientos históricos, uno de esos problemas radica en la 
limitación que tienen los escolares para ubicarse en la temporalidad de los 
sucesos, otro punto importante es que para aprender del pasado es 
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necesario tener capacidad de memoria. Es urgente apostar por una 
enseñanza que poco a poco fortalezca los niveles de comprensión. El reto 
de los educadores es que se comprenda el tiempo histórico en el marco de 
un horizonte multicultural y crítico si es que se considera imprescindible la 
formación de ciudadanos democráticos. (p. 87)  
 

En los países sudamericanos también se evidencia un problema en la 

formación de la conciencia histórica. Colombia Reports (2019) expresa que esta 

nación no ha podido salir de la producción de cocaína, solo en el 2018 se produjo 

en ese país el 70% del consumo (equivalente a 18,1 millones de personas) de dicho 

estupefaciente en el mundo, refiriéndose a dicho país, Ortiz y Sánchez (2020), 

manifiestan que tras encuestarse aproximadamente a mil educadores respecto a 

la idiosincrasia de los jóvenes, simplemente sorprendieron los resultados: el 94 % 

de reconocieron ser agresivos y el 95 % está alienado, apenas un 4 % tiende a 

preocuparse por su futuro. La formación de ciudadanía lo estableció Platón hace 

mucho pero hoy es claro que urge restituirla, es momento de pensar en todo 

proceso de formación como un notorio crecimiento personal. 

 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2018) en su informe de los resultados 

nacionales de la Evaluación Censal para Estudiantes (ECE) realizada el 2018 

revela que los escolares del VI ciclo de EBR mayoritariamente se encuentran en el 

nivel de proceso (38.4%) en relación a las competencias del área de Ciencias 

Sociales, es decir los estudiantes se encuentran en camino de lograr las 

competencias. Sin embargo, también se explica que los educandos evaluados 

tienen graves problemas para lograr un nivel satisfactorio respecto a las 

competencias construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente, y gestiona responsablemente los recursos económicos. Un 

asunto más alarmante son los resultados en los niveles de previo al inicio (20, 4%) 

e inicio (29. 9%) que reflejan la necesidad urgente de desarrollar estrategias 

innovadoras que desarrollen la competencia histórica fundamentalmente. 

 

Según el MINEDU (2018) en el caso de la región Áncash los resultados de 

la ECE realizada el 2018 son más preocupantes pues solo un 8,3% de los escolares 

están en el nivel satisfactorio, siendo más elevados los niveles de previo al inicio 

(27,5%), inicio (31, 8%) y proceso (32,8%) lo que expresa un mínimo progreso en 
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las competencias de Ciencias Sociales y por ende deficiencias en el desarrollo de 

su conciencia histórica, ambiental y económica. 

 

En el caso de Chimbote la ECE 2018 reveló resultados levemente 

alentadores, sin embargo, durante el período de pandemia de la Covid-19 (año 

2020) el área de Ciencias Sociales fue segregada de la plataforma web Aprendo 

en Casa durante parte del año escolar, esto devino en poco tiempo disponible 

para desarrollar la competencia histórica. Acrecentando el problema, durante el 

2021, se integró el área de ciencias sociales con otras áreas de estudio del 

Currículo de Educación Básica, esto generó una obstaculización en la enseñanza-

aprendizaje de diversos contenidos fundamentales que deben formar parte de la 

memoria histórica y favorecer el desarrollo de la conciencia histórica de los 

escolares de educación secundaria.  

 

El 2020 en la I. E. María Goretti se ha evidenciado poco desarrollo de la 

competencia histórica pues la mayoría de estudiantes tienen dificultades para 

identificar críticamente diversas fuentes, comprender el tiempo histórico y elaborar 

explicaciones sobre procesos históricos, además se puede observar un poco 

compromiso con el presente y el futuro de su comunidad, ciudad, región, país o 

con el mundo.  

 

Por otro lado, siendo los 2020 y 2021 años políticamente muy turbulentos 

para el Perú, se ha podido percibir en las diversas sesiones de clase que los 

estudiantes aún no logran desarrollar la competencia perceptiva del pasado 

reciente de nuestro país, lo que no les permite interpretar las problemáticas 

existentes en la realidad actual ni poder avizorar un futuro producto de una 

construcción social íntimamente relacionada con el pasado y el presente.  

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En España, López-Bajo (2021) en su tesis doctoral “Desarrollo de la 

conciencia histórica. Una propuesta de intervención y evaluación para la Educación 

de Adultos” planteó como objetivo encontrar un cuerpo teórico que sirva para guiar 
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las acciones de enseñanza-aprendizaje del curso de historia que no se base en la 

repetición de los relatos históricos, sino que logre introducir a los estudiantes en la 

esencia del pensamiento y la conciencia. Fue una investigación experimental y 

cualitativa, su diseño fue estudio y se usó también la cuantificación para obtener 

los resultados. Como muestra se consideró a 17 estudiantes que se encuentran 

cursando la materia de historia en la Educación de Adultos. Sus resultados 

expresan que usando una metodología aplicada en base a un grupo de actividades 

de investigación, reflexión y apreciación histórica; los educandos logren elevar su 

nivel de progreso en el desarrollo su conciencia histórica, es decir lograr un avance 

desde la conciencia no reflejada hacia la conciencia histórica crítica. 

 

Meneses (2020) en su tesis doctoral “El concepto de experiencia histórica 

Meneses (2020) en su investigación doctoral “El concepto de experiencia histórica 

en la enseñanza y el aprendizaje de la historia Representaciones del profesorado 

de Cataluña y evidencias en sus prácticas con la historia oral” planteó el objetivo 

de formular un modelo conceptual respecto a la experiencia histórica cuando se 

investiga para enseñar y aprender en ciencias sociales. Se trató de una 

investigación no experimental y cualitativa, como diseño se consideró el estudio de 

caso. La técnica para recopilar datos fue el análisis documental y el currículum 

oficial como objeto de estudio, además de seis entrevistas. Como resultados se 

reveló que la intención de enseñar los datos históricos debe trascender la 

memorización de datos concretos, por ejemplo, tras la contienda bélica hay un 

número de bajas, fechas, y posiblemente una cantidad de territorio ganado, así 

como perdido, pero lo que realmente valioso son las consecuencias sociales y las 

lecciones derivadas. Se concluyó existe una importancia de la experiencia histórica 

en la formación histórica y social, también que el aprendizaje histórico se 

fundamenta en las experiencias humanas y en la recuperación de la memoria 

dándole jerarquía al aspecto emocional. Además, que la enseñanza de la historia 

no es productiva sin la investigación conforme ha planteado por Paulo Freire. La 

experiencia investigativa de aula constituye aprendizajes significativos sobre 

temáticas complejas no solo para el alumnado, sino también para quien ejerce 

como enseñante. 
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Carril (2019) en su investigación doctoral “Empatía y perspectiva histórica. 

Un estudio con profesores de educación primaria en formación” planteó como 

objetivo de estudio explorar lo afectivo y cognitivo como capacidad en futuros 

docentes asignados al desarrollo de competencias históricas. Estudio no 

experimental y de enfoque cuantitativo, su diseño fue correlacional. La muestra 

elegida fueron 1137 estudiantes del nivel básico a ellos se les administró un 

cuestionario para cuantificar la empatía. Los resultados evidenciaron que las 

mujeres destacan en los promedios con respecto a los aspectos cognitivo (51) y 

afectivo (48), a diferencia de los varones en dichos conceptos (en lo cognitivo 48 y 

lo afectivo 43). Se concluyó en que existe una positiva correlación, aunque baja, 

entre la empatía histórica y la cognición (Rho de Spearman fue igual a 0.005). 

 

Escobar (2019) en su estudio doctoral “Analizar la enseñanza del conflicto 

armado colombiano en los libros de texto escolar: una mirada desde la conciencia 

histórica” tuvo como objetivo conocer las narrativas históricas y su papel en la 

escuela en cuanto a la gesta del pasado, al mismo tiempo que los procesos 

didácticos y pedagógicos destinados a la enseñanza. Su investigación fue no 

experimental además de cualitativa. Se empleó como objeto de estudio los textos 

empleados en la enseñanza colombiana de los hechos históricos. Según los 

resultados, suele verse en las corrientes narrativas la imposición de una visión 

hegemónica que fomenta la naturalización de la violencia y a la vez niega la 

responsabilidad de la clase política desvinculando de los procesos históricos a la 

ciudadanía. Se concluyó en que el papel de los textos es importante, además que 

la enseñanza del pasado reciente no solo implica el traspaso de una multitud de 

hechos simbólicos, sino que se relaciona con la formación de la conciencia 

histórica, dicho de otro modo, se relaciona con la manera en que los estudiantes 

perciben, interpretan y se orientan teniendo en cuenta los sucesos pasados, lo que 

se abre la posibilidad para lograr la transformación del futuro. 

 

Salazar (2016) en su investigación doctoral “La construcción del discurso 

histórico en estudiantes de ESO (Educación Secundaria Obligatoria): El aula como 

laboratorio” se formuló como objetivo detectar los factores incidentes cuando se 

construye el discurso histórico mediante los métodos didácticos en cuanto a la 
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resignificación desde el pasado. Fue un estudio no experimental y de corte 

cualitativo, su abordaje fue sobre informes respecto al comportamiento de los 

profesionales docentes en alusión a la enseñanza de la Geografía, Historia y 

Ciencias Sociales, asimismo estudios ligados a las concepciones históricas y 

geográficas en Ciencias Sociales, la técnica fue el análisis documental. Los 

resultados revelaron que, en un contexto de clases expositivas existen escasos 

debates, los interesados en ello son pocos y cabe resaltar que no se sienten 

preparados para la argumentación en cada temática. Existe una diferencia clara en 

los diálogos de aulas. La propuesta de los profesores solo llega a reforzar sus 

contenidos y no instan a la reflexión. Sus conclusiones expresan que hay 

dificultades en los estudiantes para la crítica de los conocimientos previos, inclusive 

presentan dificultades en las revisiones y reflexiones críticas en cuanto a la 

narración histórica, se agrega que no pueden lograr habilidades reflexivas respecto 

al pensamiento histórico. 

 

En Lima, Escalante (2019) en su informe doctoral “La relación entre 

pensamiento crítico y la actitud crítica con el rendimiento académico entre los 

estudiantes del pre-grado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos”. Fue un estudio de tipo no experimental, siguió el enfoque 

cuantitativo, su diseño fue correlacional además de transversal. Empleó a 93 

alumnos que estudian Educación de la referida casa de estudios. Su objetivo fue 

establecer la correlación entre el pensamiento crítico, la actitud crítica y el 

rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados revelaron que hasta el 

95.8 % obtuvieron un promedio aprobatorio con puntajes mayores o iguales a 11), 

de dicho grupo el 77.4 % resultaron aprobados respecto a actitud crítica. Se 

concluyó que el promedio ponderado se relaciona con la actitud crítica según la 

prueba Razón de verosimilitud.   

 

En Huancayo, Tovar (2019) en su investigación doctoral “Tipos de textos y 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación básica regular de la Región 

Junín” propuso establecer los efectos existentes entre la variedad de material 

bibliográfico y el progreso del pensamiento crítico en escolares de la región Junín. 

Se trató de un estudio experimental y requirió del enfoque cuantificable, su diseño 
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fue cuasi experimental. Como muestra se contó con la colaboración de 58 

estudiantes divididos en dos grupos. En resultados de los datos obtenidos con las 

pruebas de pre test se obtuvo la nota de 11 en el 25% de los estudiantes, como 

nota de 12 al 20%, en el post test se obtuvo entre 13, 15 y 16 en el 15.4% de los 

estudiantes, aunque nota de 17 en el 7.7%. Se concluyó que con las diferencias 

obtenidas en promedio en los grupos de control (0,000) y experimental (0,05) 

permite afirmar la administración de la variedad de textos influye en la mejora del 

pensamiento crítico. 

 

Valle (2017) en su investigación doctoral “Los últimos 100 años de la historia 

peruana según los y las estudiantes del profesorado: Estudio sobre sus 

representaciones de la historia y su conciencia histórica” formuló como objetivo 

conocer aquellas representaciones históricas en los 100 últimos años, así como 

aspectos de la conciencia histórica tanto en estudiantes y docentes del nivel 

superior. Fue un estudio no experimental, su enfoque fue cualitativa basado en el 

paradigma de la teoría crítica. La muestra contó con la participación de estudiantes 

de las universidades de Huamanga y San Marcos, estos fueron entrevistados. 

Como resultados pudo constatarse la exploración de representaciones históricas, 

además se buscan entrelazarlas buscando un correlato coherente en el tiempo con 

la facilidad para extraer interpretaciones. Se concluyó en que la estrategia de 

enseñanza requirió de la articulación de la historia reciente, las representaciones y 

la conciencia histórica, sin embargo, se evidenció la demanda desde las regiones 

de detectar e incorporar sus particularidades para enriquecer el estudio. 

 

Pacherres (2017) en su trabajo doctoral “Propuesta de un modelo didáctico 

para optimizar la enseñanza-aprendizaje de la historia, geografía y economía con 

estudiantes del primer grado de secundaria de educación básica regular de 

Ferreñafe 2016” tuvo como objetivo presentar una propuesta didáctica que 

perfeccione la enseñanza-aprendizaje del curso de geografía, historia y economía, 

se trató de un estudio sin experimentos y acorde al enfoque cuantitativo. Su 

muestra comprendió a 262 estudiantes secundarios que cursaban el primer año, 

así como 16 profesionales de la docencia en Educación Básica Regular (Ferreñafe, 

2016). La técnica de rigor fue la encuesta. Los resultados revelaron que, en el caso 
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de los docentes, el 45 % trabaja con alternativos modelos didácticos, un 31 % 

prefiere un espontáneo modelo didáctico. En el caso de los estudiantes, el 50 % 

adquiere un aprendizaje crítico, un 37 % adquiere un tradicional aprendizaje. Se 

concluyó en que al poner en práctica un modelo integrado fundado en las teorías 

del ejercicio comunicativo y el enfoque histórico-cultural, complementado con el 

progreso de las etapas del pensamiento crítico y con estrategias activas se logra 

enfrentar las debilidades pedagogías en el área en Historia, Geografía y Economía. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué medida la aplicación de la estrategia reconstrucción de vivencias 

sociales mejora el nivel de la conciencia histórica de los estudiantes del 

tercer año de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio está delimitado de acuerdo a lo expresado a 

continuación:  

 

a. Delimitación Espacial: Esta investigación “Estrategia reconstrucción de 

vivencias sociales para mejorar el desarrollo de la conciencia histórica de los 

estudiantes”, se aplicó en la Institución Educativa María Goretti, la cual se 

encuentra ubicada en Jr. Cajamarca 501 Zona I, P.J. Miraflores, Distrito de 

Chimbote, Provincia Del Santa, Departamento Ancash. 

 

b. Delimitación Temporal: La investigación se efectuó en el tiempo 

establecido según el cronograma del proyecto, desde abril a julio del año 

2022. 

 

c. Delimitación del Universo: La población estuvo integrada por los escolares 

secundarios del tercer grado único, ciclo VII, de la I. E. María Goretti.  

 

d. Delimitación del Contenido: El trabajo de investigación estuvo centrado en 

cuantificar el impacto de la estrategia reconstrucción de vivencias sociales 
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en el desarrollo de la conciencia social de los escolares durante el desarrollo 

de la competencia histórica.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN DE CONVENIENCIA 

 

La actual investigación resultó muy conveniente para los docentes del área 

de ciencias sociales, también para con los directores del nivel secundario 

interesados en incorporar estrategias novedosas que promuevan la conciencia 

histórica, además es conveniente para los estudiantes del nivel secundario dado 

que se contribuye en su formación más allá de lo cognitivo.  

Del mismo modo es un aporte científico para los investigadores deseosos 

de seguir abordando el tema de la conciencia histórica.  

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación se basó en los fundamentos teóricos del 

aprendizaje socio-cultural desde la perspectiva de Lev Vygotski y el aprendizaje 

significativo desde la concepción de David Ausubel. Para la medición de la variable 

conciencia histórica se recurrió a la operacionalización desarrollada por el 

experimentado Jörn Rüsen lo que permitió incrementar el cuerpo de conocimientos 

de la ciencia.  

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La investigación presentó en su culminación la estrategia “Reconstrucción 

de vivencias sociales”, esta podrá ser tomada en cuenta en nuevas experiencias 

escolares por docentes e investigadores, asimismo, queda sujeta a modificaciones 

o adaptaciones necesarias para una más oportuna aplicación. También se ha 

hecho el aporte de una rúbrica para la medición del progreso obtenido en la 

conciencia histórica. 
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1.5.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La justificación práctica del trabajo de investigación permitió mejorar el nivel 

de conciencia histórica en los estudiantes de educación secundaria, logrando que 

desarrollen sus competencia perceptiva, interpretativa y orientativa en el área de 

Ciencias Sociales. Además, gracias a las conclusiones se pudo derivar alternativas 

concretas para alcanzar o consolidar los propósitos educativos del Proyecto 

Educativo Nacional al 2036.  

 

1.5.5. JUSTIFICACIÓN DE RELEVANCIA SOCIAL 

 

La investigación tiene una relevancia social pues originó un impacto en el 

entorno social al formar futuros ciudadanos con memoria histórica que sepan 

comprender las situaciones del presente como producto del conjunto de acciones 

realizadas en pasado y de este modo contribuir a la mejora del porvenir de su 

comunidad, su país y su planeta.   

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que la aplicación de la estrategia “reconstrucción de vivencias 

sociales” mejora significativamente el nivel de la conciencia histórica de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-

2022. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar el nivel de la conciencia histórica, antes y después de la aplicación 

de la estrategia vivencias sociales, en los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. 
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Identificar el nivel de conciencia histórica en la dimensión competencia 

perceptiva, antes y después de la aplicación de la estrategia vivencias 

sociales, en los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

Identificar el nivel de conciencia histórica en la dimensión competencia 

interpretativa, antes y después de la aplicación de la estrategia vivencias 

sociales, en los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

Identificar el nivel de conciencia histórica en la dimensión competencia 

orientativa, antes y después de la aplicación de la estrategia vivencias 

sociales, en los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

a. DEFINICIÓN DE CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

El interés por abordar el tema de la conciencia histórica proviene de los 

filósofos alemanes preocupados en vincular el tema con la didáctica de la histórica 

y el devenir de los hechos históricos de su contexto. Según Guzmán (2020) en el 

proceso de construcción de la conciencia histórica existen cimientos de carácter 

ontológico, hermenéutico y una posibilidad ética, que en conjunto contienen el 

origen de la universalidad de este concepto.  

 

De acuerdo a Rüsen (2013) “la conciencia histórica está determinada por el 

pasado en la medida en que se configura en un contexto vivencial real que a su 

vez se originó a partir de los acontecimientos pasados” (p. 278).  

 

La enseñanza de la historia tiene que estar íntimamente vinculada con la 

formación de una conciencia histórica, para contribuir con la mejora de las 

condiciones sociales. Al respecto, Santisteban (2010) afirma que 

La conciencia histórica nos ayuda a valorar los cambios y las continuidades 
en el tiempo, los cambios que sucedieron, que suceden en el presente, los 
que podrían ser, los que desearíamos que fuesen. La comprensión del 
cambio social en el pasado nos muestra las posibilidades del futuro. Si no 
existiera esta posibilidad el estudio de la historia no tendría sentido. Pero 
este análisis debe ir más allá de la dicotomía orden/desorden o 
progreso/decadencia, sobre todo cuando se aplica a realidades culturales 
diversas. (p.41)  
 

Para Moratalla (1993, citado por Cataño, 2011) “la conciencia histórica es el 

privilegio del hombre moderno de tener una plena conciencia de la historicidad de 

todo presente y de la relatividad de todas las opiniones” (p. 226). 
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Según Pantoja (2012) la conciencia histórica se entiende como un 

conocimiento compartido, se le define como el reconocimiento de sí mismo, así 

como del entorno ya que se relaciona, interactúa, asocia e interpreta con este. 

Tener conciencia es percatarse de las necesidades ajenas y aspira a cooperar de 

alguna forma. 

 

Para Revilla y Sánchez (2018) la conciencia histórica resulta de un proceso 

metahistórico, es la manera de percibir la historia, así como la manera en la que 

uno mismo se contextualiza en su entorno respecto a hechos y corrientes que 

provienen del tiempo pasado y para proyectarse en el presente. Entonces para 

lograr la formación de la conciencia histórica es necesario que el sujeto anexe en 

su praxis vital una orientación temporal, puesto que le proporciona una 

direccionalidad para actuar ya que cuenta con una autocomprensión de sí mismo 

ante sucesos de su entorno. 

 

Por otro lado, Rüsen (2007) expresa que “la conciencia histórica es una 

forma específica de memoria histórica” (p. 278). Por ello, existe una íntima y 

especial relación entre los hechos pasados y los de la actualidad, y es el presente 

él que va diseñando, de manera elaborada y compleja el futuro.  

 

Para Pantoja et al. (2014) la conciencia histórica es una noción donde 

participan la capacidad de analizar, interpretar y reflexionar sobre un determinado 

hecho del pasado, teniendo en cuenta que estás capacidades pueden a no dar 

resultados sujetos a la verdad, esto debido a las múltiples construcciones o 

reinterpretaciones que han hecho las personas desde su propia experiencia. 

 

A criterio de Schmid (2019) si la conciencia histórica es producto de un 

proceso mental, es porque operan un cúmulo de operaciones emocionales, 

cognitivas y pragmáticas, precisamente su expresión es mediante la narrativa 

histórica esencialmente, allí se sintetizan las tres facetas temporales: pasado, 

presente y futuro. 

  

Tras todo aprendizaje, los estudiantes suelen expresar o comunicar 
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respuestas, impresiones o valoraciones. Conjugan la simbólica ocupación de los 

espacios físicos, su construcción identitaria, etc. Rüsen (2005), señala que hay 

expectativas respecto a si los estudiantes al acceder al pasado admiten o no una 

ruptura con la narrativa formal. Lo interesante reside en ver las comparaciones, 

estructuraciones y contextualizaciones propias. 

 

Lévesque et al. (2015) sostienen que “Resta explorar por el análisis de 

narrativas potenciales, así como el porqué de su probable utilización. Las 

respuestas han de implicar la valoración que se tiene de los procesos de 

autoidentificación y de autoafirmación” (p. 25). 

 

Existen muchos modelos de análisis, entre ellas están las ideologías, por 

ejemplo, precisamente es necesario no asumir con cuidado posturas ya existentes 

y ante la variedad de posturas es prudente la moderación y libertad, el MINEDU 

(2016) apuesta por que los estudiantes interpreten diversas fuentes con criticidad, 

ello garantiza el reconocimiento de la diversidad de fuentes que es lo que va con el 

espíritu democrático. 

 

Por su parte, Körber (2015) refiere que existen diversos modelos de análisis, 

estos mantienen diversas conceptualizaciones, algunos son detalla dos e 

integradores, estáticos o dinámicos. Hay diferentes tipologías o alternativas 

dimensiones para abordar los objetos de estudio. 

 

Al respecto, Rüsen (2005) señala que 

Adquirir una visión de ver las cosas conlleva a una forma integrada de 
experimentación respecto al tiempo histórico, está presente un modo de 
orientación específica y subyace bajo la influencia de aspectos sociales, 
identidades subjetivas, aspectos emocionales y morales, lazos de 
responsabilidad y de legitimación, así como componentes basados en 
obligaciones y entre agentes. (p. 29)  

 
 

Partiendo de esas conceptualizaciones se puede comprender que la 

conciencia histórica se origina a partir de la hermenéutica de la historia y además 

del desarrollo de opiniones críticas sobre situaciones del pasado y presente que 

orientan al estudiante a comprender su papel activo en la sociedad, 
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comprometiéndose con el logro de mejoras o transformaciones a nivel individual y 

como parte de un núcleo social donde se desenvuelve.  

 

b. MEMORIA HISTÓRICA COMO BASE DE CONCIENCIA HISTÓRICA 
 

La memoria histórica conserva vivos los sucesos y procesos históricos de 

las sociedades, lo que da origen a la historia que se va construyendo con la reunión 

de piezas del pasado que se evocan y forman un todo temporal con una reflexión 

propia. La memoria histórica tiene un componente colectivo e individual y da origen 

a la identidad de un grupo social que preserva sus costumbres, tradiciones, 

símbolos e instituciones propias (Cataño, 2011). 

 

Para Carvenale (2013) la memoria histórica es de carácter subjetiva, 

cualitativa y singular, ésta se apoya en los recuerdos que pueden ser 

reinterpretados de acuerdo a la perspectiva, la cultura, los valores e ideología del 

que recuerda. Además, al estudiar la memoria histórica es necesario relacionar la 

memoria individual y colectiva las cuales convergen para reconstruir integralmente 

el pasado. 

 

El conocimiento de la memoria es bastante en nuestros días, sin embargo, 

es imprescindible gestionarlo, Gonzáles et al. (2016) explican que la memoria es el 

elemento que más involucrado está en los aprendizajes. Los especialistas han 

precisado sus cuatro componentes con distintas capacidades y funciones: La 

agenda viso-espacial se encarga del almacenamiento de la totalidad de las 

informaciones visuales y espaciales en el corto plazo. El bucle fonológico tiende a 

responsabilizarse del almacenamiento de las informaciones verbales y numéricas. 

Existe un tercer componente, este maneja la información que se almacenó en los 

anteriores sistemas (solo almacenan informaciones), se subdivide en inhibición, 

cambio y actualización. El buffer episódico constituye el cuarto componente, se 

encarga de almacenar multidimensionales episodios temporalmente, se estima un 

importante papel en la relación con la memoria de largo plazo.  

 

Ricoeur (2004) concibe a la memoria a modo de una aportación documental 

disponible y adicional, allí permanece las informaciones de testigos, su 
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externalización se constituye en un testimonio, en ese sentido ya se cuenta con 

una prueba documental, en seguida viene una etapa explicativa porque se exploran 

razones o circunstancias comprensivas (todo ello siempre con disponible 

evidencia). Apelar a la memoria constituye una búsqueda ambiciosa por la verdad. 

La posibilidad de que surja una contraposición es latente, es decir, ciertos hechos 

no pueden entenderse al no existir datos en la memoria que ayuden a obtener un 

contundente, es entonces en que surge una etapa representativa, aquí también la 

memoria juega un papel crucial en el proceso historiográfico, pues asume la 

representación o reconstrucción de alguna ausencia. 

 

En cuanto al concepto historia es entendido como una integridad temporal 

que abarca el conjunto de experiencias sintetizadas del pasado, el presente y su 

relación con futuro del ser humano. Para la historia el futuro se construye sobre la 

base de las experiencias actuales del tiempo presente, en los que influyen las 

experiencias vividas en el pasado. A partir del conocimiento de la historia se 

adquiere conciencia del futuro, es decir se desarrolla la conciencia histórica para 

influir en el futuro (Rüsen, 2013). 

 

Por otro lado, también podemos afirmar que la conciencia histórica es una 

evolución de la memoria histórica, cuyo rasgo fundamental se basa en la 

temporalidad pues en ella el pasado se vincula con el presente y éste con el futuro. 

Durante este proceso se construyen conceptos de forma mejorada y elaborada con 

los cuales se pueden interpretar la antigüedad, con el objeto de comprender el de 

entender lo que sucede en el momento actual y asentar las perspectivas para el 

porvenir (Cataño, 2011). 

 

Se puede decir que la memoria presenta el pasado como una fuerza que 
mueve la mente humana bajo principios de uso práctico, mientras que la 
conciencia histórica representa el pasado en una interrelación más explícita 
con el presente, bajo el concepto de cambio temporal y bajo pretensiones 
de verdad; […] La memoria es una relación inmediata entre pasado y 
presente mientras que la conciencia histórica es una relación mediada. La 
memoria está más relacionada con la imaginación, la conciencia histórica 
con la cognición. La memoria está anclada en el pasado, la conciencia 
histórica abre su relación hacia el futuro. (Rüsen, 2007, p.172) 
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Según explica Plá (2017) la conciencia histórica es formada en base a la 

memoria histórica y las dos son formas del discurso histórico, así pues, la memoria 

histórica es más inconsciente y la conciencia histórica es producto de la memoria 

unida a procesos cognitivos que ayudan a comprender el pasado y su 

interdependencia con el presente y el futuro. De acuerdo a esta definición la 

conciencia histórica forma la identidad histórica (producto de la práctica) y el 

razonamiento moral (producto de la ubicación en el tiempo). 

  

En el ámbito de la memoria histórica es importante el aporte del testimonio 

porque la historia se sustenta en el mismo, en este aspecto Carnevale (2013) afirma 

que 

Cuando el testimonio es registrado por el historiador, entra en la escritura, 
deja de ser un recuerdo y se convierte en un resto documental. Un recuerdo 
archivado deja de ser una huella para convertirse en un documento histórico 
que se archiva y puede ser consultado para la elaboración de cualquier 
relato historiográfico. (p.6)  
 
  

c. CARACTERÍSTICAS DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA 
 

Si se considera los aportes de Plá (2017) pueden describirse las 

características siguientes: 

 

- Tiende a basarse en la memoria histórica es decir en los recuerdos del 

pasado que se interconectan para formar la historia que se trasmite de 

generación en generación en determinada sociedad.  

- Aborda la relación estructural existente entre las expectativas y la memoria, 

es decir depende del sujeto que vivenció el pasado y su percepción de los 

hechos, así como sus aspiraciones y subjetividades.  

- Posibilita una orientación respecto al futuro porque permite la reflexión crítica 

de eventos que han permitido el atraso o avance de las sociedades.  

- Posee un carácter narrativo y universalista.  

- Permite el desarrollo de investigaciones de tipo empírico tanto al interior 

como fuera del aula para seguir construyendo la historia con testimonios y 

perspectivas de los que vivieron los hechos o procesos históricos.  

- Proporciona un marco general del conocimiento histórico producido por los 
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teóricos al reconstruir la historia después de tratamiento de las diversas 

fuentes.  

 

- Desmantela la unidireccional relación sugeridas por teorías más cercanas a 

la transposición didáctica. 

- Su aspecto narrativo sigue una orientación cualitativa pues se va 

construyendo con las interpretaciones de los sujetos que la desarrollan.  

- Forma la identidad histórica producto de la interrelación entre miembros de 

la comunidad con sus propias experiencias históricas. 

 

Entre otras características tenemos las planteadas por Guzmán (2019): 

 

- El progreso en cuanto a desarrollar la conciencia histórica no se reduce al 

mejor conocimiento de la historia. 

- Se vive de manera comunitaria porque la experiencia individual se configura 

en contraste y complemento del otro generando la identidad.  

- La conciencia histórica implica asumir la propia historicidad, la compresión 

del mundo y de los compromisos que de ello se deriven.  

- La conciencia histórica hace partícipe al ser humano.  

 

d. TIPOS DE CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

Rüsen (1992, citado en Coudannes, 2014) “propuso una teoría sobre el 

desarrollo personal de la conciencia histórica que está basada en cuatro tipos: 

tradicional, ejemplar, crítica y genética” (p.26). Estos tipos de conciencia histórica 

no son pasos evolutivos y ordenados, sino que se combinan y enlazan para lograr 

una orientación histórica del tiempo, de esto se deduce que las personas pueden 

contar con todos los tipos de conciencia histórica desde la que se construye durante 

la vida cotidiana hasta aquella que se compromete con las transformaciones 

necesarias para el cambio de escenarios perjudiciales para la sociedad. 
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- CONCIENCIA HISTÓRICA TRADICIONAL 

 

Para Cataño (2011) la conciencia histórica de este tipo mantiene vivas las 

tradiciones de una comunidad social, ella permite recordar los principios de la 

comunidad y admitir las costumbres que se convierten en prácticas cotidianas que 

forman la identidad. La totalidad temporal se expresa en el reconocimiento de un 

pasado que es relevante sobre el presente y configura un futuro.  

 

Según este de razonamiento tradicional, sirve para orientar la vida humana 

en la esfera externa, afirmando las obligaciones que la comunidad acepta y escoge 

realidad. Estas prácticas delimitan la identidad histórica en la cual cada uno 

desarrolla una labor específica en la sociedad, producto de este desarrollo se va 

formando la moral como una usanza de permanencia indiscutible a través de 

tiempo. 

 

- CONCIENCIA HISTÓRICA EJEMPLAR 

 

La conciencia histórica de tipo ejemplar, se plantea que es el devenir 

histórico el que proporciona lecciones producto del estudio del pasado, estas 

lecciones forman principios que se aplican en situaciones concretas de la vida en 

sociedad, esto configura el razonamiento moral del ser humano (Cataño, 2011). 

 

Representa al pasado como una multitud de instancias o ejemplos que 
sirven para enseñar la validez y utilidad de reglas generales de conducta. El 
pasado provee de paradigmas para actuar en el presente y el futuro. Actúo 
así porque emulo valores universales y ahistóricas. (Plá, 2017, p.5) 
 

Para la conciencia histórica ejemplar la experiencia del pasado se estudia 

como un conjunto de situaciones o escenarios, que representan reglas de 

actuación. En está conciencia la experiencia temporal va más allá del tipo 

tradicional pues, tomando los cánones de casos definidos del pasado, se puede 

realizar actuaciones en el presente, es así como la conciencia ejemplar aporta un 

modelo de accionar para contextos actuales. 

Para la conciencia histórica ejemplar la práctica del pasado se estudia como 

un conglomerado de situaciones o escenarios, que simbolizan reglas de actuación. 
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En está conciencia la experiencia temporal va más allá de lo tradicional ya que, 

observando los cánones de casos definidos del pasado, se puede realizar 

actuaciones en el presente, es así como la conciencia ejemplar aporta un modelo 

de accionar para contextos actuales. 

 

- CONCIENCIA HISTÓRICA CRÍTICA 

 

Esta conciencia histórica se refiere a la confrontación de la realidad con lo 

no se quiere ser, aquí se pone en tela de juicio la moralidad tradicional con la 

certeza histórica de sus comienzos o consecuencias inmorales. Con ello queda 

claro la relatividad cultural de los valores, demostrando la atemporalidad de los 

mismos (Cataño, 2011). 

  

Es una contranarración que se opone a las dos anteriores o contra cualquier 
forma hegemónica de historia para abrir paso a nuevas y diferentes 
perspectivas. Su intención es producir rupturas. Actúo contra las tradiciones 
para romper con ellas y crear nuevos tipos de relaciones entra pasado, 
presente y futuro. (Plá, 2017, p.5) 
 

La conciencia histórica crítica involucra un rompimiento con la tendencia del 

pasado proponiendo ya no sea origen de orientación para las generaciones 

actuales.  

 

- CONCIENCIA HISTÓRICA GENÉTICA 

 

 Supone que el cambio está oculto en la temporalidad humana, se considera 

que el pasado puede servir para lograr una transformación en el presente y el 

futuro, esto logra dinamizar la historia con una idea de progreso y de cambio. La 

idea de “progreso” conlleva el hecho que las experiencias retrospectivas pueden 

ser modificadas logrando reconfigurar el futuro para obtener situaciones y 

escenarios más positivos para la humanidad.  (Cataño, 2011). 

 

Es una narración donde la idea de cambio es central. Consecuentemente, 
la relación entre pasado, presente y futuro se observa como dinámica. En 
este modo se es consciente de los diferentes puntos de vista, de las 
diferentes perspectivas y de la necesidad de reconocimiento mutuo de la 
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diferencia. Actúo reconociendo mi diferencia y mi similitud con el pasado y 
siendo consciente de mis múltiples posibilidades para transformar el futuro. 
(Plá, 2017, p.5) 
 

e. IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

Según Plá (2017) la conciencia histórica aporta a las investigaciones en la 

enseñanza de la historia es enorme pues: 

 

- Expande las funciones de la historia en las escuelas, pues permite estudiar 

el futuro, logrando el raciocinio moral en el accionar presente. 

- Permite además una historiográfica mirada al conocimiento histórico que se 

produce en ámbitos diversos sociales, uno de estos es precisamente la 

escuela.  

- Se apertura caminos para producir diálogos entre historia profesional y 

educación, ello se debe a que permite estudios comparativos e 

interculturales a escala internacional. 

- Generan oportunas polémicas gracias al aprovechamiento en intersticios a 

veces difusos (ocurre con el universal carácter de los modos narrativos cuyo 

riesgo es el de caer en occidentalizantes miradas, inclusive de la 

epistemológica imposibilidad de la empatía que se utiliza en los dilemas 

morales). 

 

Formar con conciencia histórica implica que los estudiantes obtengan un 

sentido de pertenencia al entorno social a partir de ello se asume una intervención 

en los procesos históricos a partir de los conocimientos y experiencias adquiridos 

durante su educación, que fortalecen los valores sociales para la construcción de 

sociedades más equitativas, igualitarias pacíficas y fraternas.  

 

La conciencia histórica dota de un método para entender su presente desde 

una perspectiva histórica fundamentado en principios y valores de una sociedad 

democrática, de allí que los escolares se constituyen en gestores de cambio 

capaces de cambiar su entorno y construir un futuro de bienestar individual y social.   
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f. DIMENSIONES DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA  

 

Para Gonzáles (2006) la conciencia histórica tiende a estructurar el saber 

histórico mediado por la enseñanza y su desarrollo comprende la percepción, 

interpretación además de la orientación.  

 

Estas competencias se encuentran profundamente relacionadas, pues no 

puede concebirse una experiencia histórica cabal sin una orientación, del mismo 

modo no puede haber una orientación histórica sin experiencia. Por su parte la 

interpretación está conectada con la percepción y la orientación (Cataño, 2011). 

 

En seguida se describe cada una: 

 

- COMPETENCIA PERCEPTIVA  

 

Alude en gran medida al contenido. Equivale al esfuerzo de la percepción o 

experiencia histórica, basada en la exploración del mundo intrínseco y extrínseco 

por medio de los sentidos. Se trata de la aprender mirando hacia lo pasado, de ese 

modo se rescata la calidad temporal con marcada diferencia del presente. La 

consulta permite una sensibilidad histórica.  

 

Para Gonzales (2006) “La percepción es uno de los potenciales más 

importantes del aprendizaje histórico” (p.25). Gracias a la percepción los 

estudiantes contemplan a través de los tiempos las diferenciadas cualidades de la 

vida humana, las diferencias históricas. En esta etapa son cruciales las fuentes de 

información (libros, vídeos, mapas, imágenes, etc.).  

 

La competencia perceptiva tiene como indicadores a:  

 

▪ Identificación y contextualización de las fuentes historiográficas. Se basa en 

el uso de los textos, imágenes, etc. que emplean los estudiantes, a la vez 

comprende la habilidad de incorporación, identificación, contextualización, 
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el origen, la pluralidad y variedad de fuentes). Sus criterios de evidencia 

son: Materiales gráficos y textos historiográficos 

▪ La pluridimensionalidad de los contenidos. Sus criterios de evaluación 

comprenden: Una estructura diacrónica que comprende cambios en a largo 

y a corto plazo. La estructura sincrónica distingue los acontecimientos de 

carácter social, económico, político, cultural, etc.). 

▪ La pluriperspectividad de la presentación histórica. Comprende la ilación 

histórica de los sucesos desde el perjuicio de los protagonistas, su evidencia 

de registro es: Presentación mediante problemas o conflictos para 

evidenciar la experiencia histórica. 

 

- COMPETENCIA INTERPRETATIVA 

 

Este caso alude a la forma. Comprende la habilidad de reducir diferencias 

temporales entre pasado, presente y futuro, además a la interpretación partiendo 

de percepciones que contribuyen a explicar el entorno y lograr la comprensión de 

uno mismo y de los otros. La competencia interpretativa de la conciencia histórica 

conlleva a traducir experiencias de realidades pasadas hacia una comprensión 

para el presente sin dejar de lado expectativas con el futuro. Rüsen (2005) afirma 

que  

 

A la interpretación pertenece la explicación: el entrelazamiento con sentido 
de los hechos pasados, que produce el transcurso temporal de una historia, 
siempre implica que este transcurso sea entendible por medio de razones 
que respondan la pregunta de por qué la historia transcurrió de ésta y no de 
otra manera. No cabe duda de que la narración de una historia por sí ya sea 
una operación explicativa, como han demostrado las investigaciones 
contundentes de la filosofía de la historia analítica. (p.142) 
 

Sus indicadores son: 

 

▪ Tratamiento interpretativo en conformidad a elementos metodológicos de 

la historia como ciencia. Comprende la potenciación de desarrollar 

problemas, el empleo de estándares científicos, establecimiento y 

contrastación de hipótesis, aplicación de categorías, análisis del material 

histórico, las argumentaciones multicausales, etc. Sus criterios de 
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evidencia son: Presentación y desarrollo de problemas, establecimiento y 

verificación de hipótesis y criticidad. 

▪ La pluriperspectividad en el nivel del observador. Comprende la 

presentación de interpretaciones históricas diversas. Su criterio de 

evidencia es: Presentación de diversos marcos explicativo interpretativos 

de los procesos históricos. 

 

- COMPETENCIA ORIENTATIVA 

 

Ahora se alude a la función. Consiste en la capacidad de emplear el todo 

temporal apelando a la experiencia, ello con el propósito de orientar la vida, de ese 

modo guiar las acciones mediante nociones del cambio temporal. Los estudiantes 

articulan el conocimiento histórico a su identidad humana, es así que forman su 

propia opinión histórica y trabajan referencias al presente (Gonzales, 2006).   

 

En la dimensión orientativa la conciencia histórica se relaciona con el futuro., 

ella se entiende como el resultado de las deliberaciones sobre el porvenir lo que 

determina los propósitos, acciones, intereses y necesidades de las personas. 

(Cataño, 2011). 

 

Sus indicadores son:  

 

▪ Correlación entre criterio global y el punto de vista actual de los estudiantes. 

Comprende la reflexión sobre sí mismo en torno a la historia (Sus criterios 

de evidencia son: Proposición de referencias personales y comprensión de 

proyectos y preocupaciones. 

▪ Formación de una opinión-juicio histórica. Comprende la capacidad de 

expresarse argumentando sus interpretaciones y experiencias. Su criterio de 

evidencia es: Fundamentación de las opiniones 

▪ Presencia y trabajo con referencias al presente. Capacidad de articular el 

presente con el pasado y el futuro. Sus criterios de evidencia son: Relación 

entre temporalidades y perspectivas futuras conectadas a nivel individual y 

colectiva. 
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▪ Reconocimiento que el estudio del presente es importante y configura un 

futuro. 

▪ Compromiso con el futuro. 

 

g. EVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

El tema es en verdad muy controvertido pues en algunos planes países sus 

planes curriculares ni siquiera la consideran como una competencia a lograr. 

Domínguez (2013) sostiene que evaluar las competencias históricas conlleva un 

debate muy intenso. Se han adoptado evaluaciones estandarizadas, como la PISA 

2000, que se fundamentan en identificar de asuntos científicas, explicar 

científicamente los fenómenos y la utilizar pruebas científicas.  

 

Por su parte, Domínguez et al. (2017) precisan que cuando se trata de la 

historia, realmente se carecen de pruebas internacionales referenciales, pero si se 

trata de explorar la conciencia histórica podrían los docentes coincidir en evaluar el 

pensar histórico. Los autores coinciden en la posibilidad de evaluaciones más 

amplias a las tradicionales, podrían considerarse muchos ítems, estos deben 

volcarse a evaluar el rendimiento promedio, pueden emplearse niveles de 

progresión alcanzada. Es importante considerar del alumnado los conocimientos, 

el análisis y las mejoras, aunque nunca la calificación.  

 

Para López-Bajo et al. (2021) apoyándose la fundamentación teórica de 

Rüsen (2008) y Duquette (2015), los niveles de progreso, si se trata de cuantificar 

las mediciones, son  

Nivel 1, de conciencia “no reflejada”, mediado por las narrativas maestras y 
la cultura histórica y caracterizado por el predominio de sesgos de 
comprensión histórica y temporal; Nivel 2, de transición, definido por una 
atenuación de los sesgos de comprensión histórica y un progreso hacia 
niveles de la etapa siguiente; y Nivel 3, de conciencia histórica crítica, que 
conjuga los indicadores de conciencia del “nivel narrativo” de Duquette y del 
“nivel genealógico” de Rüsen. (p. 141) 

 
A continuación, cada una de ellas:  
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- CONCIENCIA NO REFLEJADA 

 

Con respecto a la dimensión perceptiva se caracteriza por que se considera 

que el pasado es irrelevante para explicar el presente, no se logra encontrar 

diferencias entre el tiempo pasado y la actualidad, tampoco se alcanzan 

identificar los cambios que se van produciendo en el tiempo ni las causas 

que producen esos cambios.  

 

Con respecto a la dimensión interpretativa se presenta una visión que 

desvincula el presente del pasado, no se logra explicar las variaciones y 

continuidades que configuran el momento coyuntural y estructural de la 

actualidad.  Debido a ello la explicación histórica es muy simple o está 

estereotipada.  

 

Con respecto a la dimensión orientativa no se aprecia un futuro distinto al 

presente, no se logra prever un escenario futuro producto de la interpretación 

de las diferenciaciones y continuaciones del pasado y del presente, esto no 

permite que se puedan tomar decisiones que configuren un futuro superior 

al contemporáneo.   

 

- CONCIENCIA EN TRANSICIÓN 

 

Se aprecia un avance respeto a las características de la conciencia histórica 

no reflejada, por ello se van atenuando las debilidades anteriormente 

expresadas y se da paso al nivel de complejidad de la conciencia histórica 

crítica.  

 

- CONCIENCIA HISTÓRICA CRÍTICA  

 

En la dimensión perceptiva se puede apreciar una valoración de la 

importancia que tiene el pasado para explicar el tiempo actual, se logra 

identificar los variaciones y continuaciones producidos en tiempos remotos 

y se establecen los vínculos con el presente. También se logra formar una 
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visión compleja del pasado, identificando la multicausalidad de los hechos, 

las diferentes interpretaciones históricas y se logran realizar 

cuestionamientos al pasado.  

 

Con respecto a la dimensión interpretativa se puede observar la apreciación 

de un presente configurado por un pasado intrincado, se logra identificar las 

escalas temporales que se presentan en el presente histórico entre las que 

se encuentran el tiempo medio coyuntural y el tiempo largo estructural. 

También se consigue explicar de manera compleja la relación entre el 

pasado y el presente.  

 

Con respecto a la dimensión orientativa se muestra una evaluación de un 

futuro complicado y vinculado con diversos aspectos temporales, también se 

logra configurar un escenario futuro producto de los cambios y 

continuaciones en el transcurrir histórico del pasado y el presente. La 

conciencia histórica crítica permite orientar decisiones que contribuyan al 

construir futuros de progreso.   

 

h. INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

Una alternativa la sugieren Méndez y Tirado (2016) coinciden en que el 

hecho de pensar históricamente ha de comenzar con la disciplinada indagación 

respecto a encontrar información, evaluación de fuentes, conciliación e 

interpretación de explicaciones diversas y respuesta a preguntas históricas. Se 

recomienda la evaluación inicial, procesual y final, ello es coincidente con la 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Para esta evaluación expresa que 

resulta útil la rúbrica.   

 

La rúbrica para medir la conciencia histórica se compone de las dimensiones 

perceptiva, orientativa, y orientativa, así como de cada uno de los indicadores de 

cada dimensión en las diversas escalas que permiten dar resultados cuantificables 

sobre la conciencia histórica.   
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2.1.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

 

a. BASES TEÓRICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA 

 

Para Álvarez (2020) la estrategia consiste fundamentalmente en una 

propuesta didáctica alternativa al currículo oficial que incorpore recursos 

entretenidos y a la vez constructivistas, de tal forma que se apueste por posibilitar 

aprendizajes significativos evidenciando criticidad, destreza cognitiva y 

comunicacional al trabajar con fuentes históricas. 

 

Por su parte, Chaparro et al. (2020), las estrategias en la educación histórica 

incorporan la consulta y análisis de fuentes de carácter histórico, para el autor dicha 

práctica académica requiere ser metódica para supera el memorismo y aspirar a 

consolidar la interpretación de la causalidad además de lograr la empatía histórica, 

en ese sentido el aprendizaje se torna estratégico para elevarse hacia un 

pensamiento crítico, tan similar al oficio de los historiadores. 

 

Gómez et al. (2018) la definen a estas estrategias como el trabajo de 

gabinete en torno al conocimiento histórico de enorme relación con los hábitos de 

los historiadores que se instruyen mediante las búsquedas, la selección y los 

tratamientos respecto a las fuentes históricas para fomentar empatía. Se trata de 

un proceso creativo propio de los historiadores abocados a la interpretación de las 

fuentes pretéritas que generan narrativas históricas.  

 

En el caso de la conciencia histórica, Santisteban y Anguera (2014) 

sostienen que pensar históricamente equivale al ejercicio de competencias 

históricas muy definidas y son en principio la relación con la imaginación histórica, 

luego corresponde a la narración en tanto esencial forma de los discursos históricos 

que pueden evolucionar como explicaciones históricas causales o intencionales. A 

continuación, sigue las interpretaciones de las fuentes históricas primarias y 

secundarias, así como la resolución de preguntas y contrariedades históricos, 

finalmente, la conciencia histórico – temporal, en tanto comprensión de las 
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continuidades y las variaciones en la historia. Estas competencias están siempre 

interrelacionadas, cabe agregar que la temporalidad humana ha de adquirir más 

sentido precisamente en la conciencia histórica. 

 

Cartes (2020) precisa que el abordaje de la temporalidad respecto a las 

acciones tanto individuales como colectivas es muy importante, en principio el reto 

es superar lo cronológico, la datación además de la clásica periodización. Se sabe 

que la acción de periodizar se asocia a lo cronológico ya que es útil para tener al 

alcance el necesario marco temporal de algún fenómeno histórico, de ese modo 

poder orientarse en el tiempo, ello permite relacionar las acciones gracias a la 

sucesividad y la simultaneidad. La habilidad de periodizar ha de suponer una alta 

complejidad cognitiva y el entendimiento enorme de una situación histórica. Del 

mismo modo, se requiere que se apliquen simultáneamente conceptos temporales, 

estos son diversos para una puesta en práctica adecuada. 

 

Siguiendo a Aróstegui (2004) la historización en tanto hecho subjetivo, 

constituye una autorreflexión adquirida desde una perspectiva temporal a partir de 

la misma experiencia y la reflexión de significados, ello transporta a un 

discernimiento de la temporalidad. Se trata de conocer los contextos y formar una 

correspondencia entre pasado y presente, además del dominio de ver una 

secuencia de épocas constituye una historización experiencial y ello adquiere un 

sentido y por ende una reflexión ante lo ocurrido. 

 

Se comprende fundamentalmente la utilidad que obtiene un estudiante con 

los datos históricos abordados, pero no se trata de que la enseñanza se lo 

proporcione, sino que por su propia cuenta reflexione en ello. 

 

Sáiz y López (2015) explican que tras el análisis del hecho histórico los 

mismos estudiantes se contextualizan en su entorno tomando en cuenta las 

corrientes del pasado, esto se denomina como proceso metahistórico. Aquí se da 

paso a la propia reflexión respecto a la propia historización como proceso, de ocurrir 

así quedan atrás aquellos centrados únicamente en datos como las fechas, los 

acontecimientos factuales, nombres de personajes concretos, etc., hay una 
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aproximación entonces hacia los metaconceptos históricos o de segundo orden. 

 

- PEDAGOGÍA CRÍTICA 

 

La pedagogía crítica para Ramírez (2008) supone “la participación social, la 

comunicación horizontal entre los diferentes actores que integran los estamentos, 

la significación de los imaginarios simbólicos, la humanización de los procesos 

educativos, la contextualización del proceso educativo y la transformación de la 

realidad social” (p. 109). 

 

Para Pagès y Santisteban (2013) en la teoría crítica no son únicamente 

hechos sin relación o conocimientos sin interés para los estudiantes. Los 

contenidos de las ciencias sociales tienen una gran relevancia al presentarse a 

manera problemática. Se plantean problemas sociales y del presente como al 

presente son ejes centrales del conocimiento en construcción. Algunos temas que 

deben estar presentes en el aprendizaje deben ser los conflictos y mecanismos de 

resolución, las diferencias y las desigualdades sociales, la diversidad cultural y de 

género, situaciones de injusticia y abuso de poder, así como temas cotidianos y 

medioambientales. Estos temas buscan potenciar el desarrollo de destrezas y el 

procesamiento informaciones sobre hechos y complicaciones del pasado y del 

presente y sean utilizados para construir conceptos que se puedan usar en el 

futuro. 

 

De acuerdo a Mirabal (2008) la pedagogía crítica debe tener en cuenta, los 

siguientes elementos: la vinculación inalterable entre teoría y práctica; los 

conocimientos populares; la construcción del conocimiento de manera colectiva; la 

enseñanza debe empezar con situaciones cotidianas; el reconocimiento a la 

identidad cultural y a los contrastes; la preponderancia del diálogo; el respeto al 

conocimientos previos de los estudiantes; la coherencia; el reconocimiento del 

hombre y su papel en el mundo; las relaciones horizontales; y valores; la asertividad 

del maestro, la reflexión y el rol transformador del hombre de su propia interioridad 

y luego del entorno en el que desenvuelve.  
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- ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL  

 

Según Carrera y Mazzarella (2001) lo primordial del aporte de Vygotsky fue 

el de construir un enfoque que vinculara a la educación a una teoría de desarrollo 

psicológico. Una de sus contribuciones más trascendentes lo constituye la 

correlación entre el pensamiento y el lenguaje donde se indica que la transmisión 

racional e intencional de la experiencia y el pensamiento, necesita de un 

procedimiento de mediación es decir del lenguaje humano. 

 

El enfoque histórico cultural según Fariñas (2009) plantea mirar 

necesariamente de una manera multilateral e integradora al ser humano, como 

producto de un devenir, y articulado en un contexto cultural que cambia 

permanentemente en el transcurso de la historia, donde el ser social construye su 

personalidad uniendo un naturaleza biológica y social en reunión con los demás.  

 

Para Vygotsky (1979 citado por Carrera y Mazzarella, 2001), “todo 

aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo 

están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño” (p.43). Esto hace 

referencia a los dos niveles evolutivos: el nivel real, que comprende el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales, en este nivel se pueden apreciar las 

actividades que el niño puede realizar y expresa el nivel de desarrollo de sus 

capacidades. Por otro lado, el nivel potencial, donde al niño se le brinda asistencia 

o explica cómo solucionar un problema a través de la orientación de otros, esto 

muestra la diferencia que existe entre lo que puede hacer por sí solo y para lo que 

necesita ayuda de un mediador.  

 

 Ahora bien, la Zona de Desarrollo Próximo es el trecho que existe entre el 

nivel real de progreso, y el nivel de desarrollo potencial, establecido a través de la 

resolución de una dificultad bajo la guía de un adulto u otro compañero. (Vigotsky, 

1973, citado en Ignasi, 2001)  

 

El enfoque histórico cultural mantiene su vigencia en estos tiempos debido 
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a   la  concepción  de  una  enseñanza  desarrolladora, según Patiño (2007) a partir 

de este enfoque se pueden comprender el papel de cada uno de los sujetos que se 

encuentran participando en el aula de clase, además se pueden plantear 

situaciones o actividades que desarrollen todas las potencialidades de que dispone 

su personalidad, pues según esta teoría educativa el aprendizaje proporciona las 

herramientas para el lograr el desarrollo.  De allí la importancia de prestar atención 

a los sujetos que participan en las clases, sean docentes o estudiantes, para 

diagnosticar, analizar y comparar información que ayude en la toma de decisiones 

respecto al funcionamiento de la práctica pedagógica.  

 

- REPRESENTACIONES TEATRALES 

 

El teatro dentro en la esfera educativa se muestra como una técnica 

didáctica se puede aprovechar para lograr el desarrollo de las capacidades de 

expresión y comunicación entre los escolares. pues genera el despliegue no solo 

de destrezas lingüísticas relacionadas a la lectura, escritura, escucha o habla, sino 

que desarrollo las destrezas para comunicarse, informar y transmitir el 

conocimiento (Álvarez y Martín, 2016). 

 

Para Cubero y Navarro (2007) la dramatización, en la educación, es un instrumento 

para desarrollar sus capacidades y mejorar la educación de las personas, ya sea 

en el plano individual o en el plano social.  Lo dramático puede forjar habilidades 

sociales que se necesitan para lograr el desarrollo de capacidades comunicativas, 

expresivas y creativas. 

  

Según Servan (2021) el teatro permite revisar y dar a conocer los valores 

universales de los seres humanos entrando en oposición con antivalores como la 

violencia, el desdén por la vida, la rebeldía, el individualismo, la falta de respeto, 

etc.  El estudiante al tener el papel de público y actor puede decodificar los 

mensajes que se representen y manifestarlo en su vida cotidiana, además puede 

automotivarse para practicar importantes y necesarios valores como el amor, la 

solidaridad, la veracidad, la honradez, la paz entre otros. La aplicación didáctica del 

teatro en el aula, y fuera de ella, puede tener una gran influencia en los estudiantes 
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y transformar sus opiniones, emociones y pensamientos. 

 

Sobre el uso de la estrategia del teatro histórico Acuña (2019) afirma que  

se eleva como un recurso útil por cuanto promueve la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación de la conducta social de los estudiantes; 
asegura la comprensión estructural del hecho histórico sobre la 
fragmentación episódica de sus contenidos y nudos concatenantes; la 
crónica la releva a un tercer plano y los personajes históricos bajan de sus 
pedestales para mostrarse ante el público con sus defectos y virtudes 
humanos tales como son. (p. 113) 

 

De acuerdo a lo anterior se puede plantear que el profesor en su práctica 

pedagógica tiene que construir estrategias de enseñanza donde intervenga lo 

lúdico, lo visual, kinestésico y socializador que generen en el alumno el gusto por 

educarse y a la vez disfrutar de una historia crítica con contenidos relevantes para 

su vida y a la vez con contenido afectivo y procedimental (Acuña, 2019). 

 

b. NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA HISTORIA EN EL SIGLO XXI 

 

El enseñar historia no es sencillo, más aún cuando la exigencia es 

desarrollar competencias que retan la intelectualidad de los estudiantes, implicando 

el entendimiento del tiempo histórico y la revisión de diversas fuentes históricas, 

identificando su validez y las perspectivas del autor, que construir interpretaciones 

de los hechos históricos. 

  

Gómez et al. (2018) es crítico al describir la enseñanza de la historia como 

reduccionista al ocuparse simplemente a trasmitir hechos, este caso es una seria 

limitante ya que los docentes renuncian a la utilización de actividades o estrategias 

didácticas innovadoras. No se explota el recurso instrumental a la mano que ayude 

a los estudiantes en la comprensión, ni la estructura epistemológica de la historia. 

Urge una articulación a partir de los propios rasgos de los contenidos enseñados 

mediante una disciplina histórica. El alumnado por lo expuesto no sabe reconocer 

la historia como ciencia social, todo se reduce a un irrelevante saber que consiste 

únicamente en guardar en la memoria los nombres de personajes, efemérides y 

sitios históricos, para resolver exámenes objetivos o estandarizados. 
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Para Gadamer (1996, citado por Guzmán, 2020)  

Los individuos deben adquirir horizontes, eso los diferencia del resto en el 
mundo animal, carecer de ello implica vivir sin ver lo suficiente y en 
profundidad, por tanto, todo lo cercano no lo valora. Tener horizontes 
significa equivale a no estar limitado respecto a lo más cercano, por el 
contrario, es posible ver por encima y más allá de ello. Quienes ven sus 
horizontes pueden correctamente valorar los significados de todo lo que 
acontece dentro, cerca o lejos a estos. (p. 150) 
 

Por ello, las estrategias de enseñanza aprendizaje deben orientarse a 

descubrir las interrelaciones que existen entre lo acaecido en el pasado, lo que 

acontece en la actualidad y lo proyectado a futuro. Para esto las estrategias deben 

partir de situaciones problemáticas del contexto del estudiante buscando su 

vinculación con el pasado para darle un sentido y llevarlo en último término a una 

proyección y actuación concreta en la construcción del futuro 

 

c. EL ROL DEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

 

La enseñanza de la historia tiene una importante convergencia de aspectos 

cuyo carácter es por entero pedagógico y conllevan al logro de los objetivos 

educacionales, competencias y el desarrollo de la conciencia histórica en los 

alumnos de Educación Básica Regular. 

  

- LA MEDIACIÓN 

 

Según Pantoja (2017) los docentes en principio deben distinguir entre por 

qué conocer la historia humana y el cómo conocerla. El rol docente es el de la 

mediación, de esa forma si se requiere abrir espacios de discusión o disputa de las 

posibles memorias sobre sí mismas, entonces los docentes son conductores. 

 

Los obstáculos estarán presentes, habrá posibles demoras o confusiones, 

Prats (2001) señala que el docente debe facilitar la comprensión de los hechos 

sucedidos en el pasado, incluso ayudar a situarlos en sus contextos, debe precisar 

que al analizar puntos de vista pasados suelen encontrarse muchos, pero también 

hasta diferentes, por ello hay diversas formas de adquirir y evaluar toda información 

del pasado, sobre todo transmitirla de manera organizada. 
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Es importante y necesario, según Fernández y Villavicencio (2016), durante 

la mediación se debe asumir el diálogo para educar de manera democrática, esto 

permitirá una reflexión conjunta que contribuya a aclarar mitos, identificar errores 

de interpretación y vencer los retos de los conflictos cognitivos. Durante el proceso 

de dialogo reflexivo se aclaran las dudas epistemológicas que surge en la 

construcción del conocimiento.  

 

El uso del diálogo durante los procesos educativos, permite a los agentes 

educativos interactuar con la temática científica y lograr el desarrollo de las 

actividades y el cumplimiento del producto final, fortaleciendo así los vínculos entre 

pares. Según Fernández y Villavicencio (2016) los estudiantes que logran 

habilidades para escuchar y opinar van desarrollando las competencias necesarias 

para una vida ciudadana y en democracia. Por ello, los docentes deben estar 

capacitado para promover el diálogo como una actividad en la que los estudiantes 

intercambian sus puntos de vista y sus lecturas de su realidad circundante, el papel 

de maestro como mediador tiene mayor significancia. 

 

- LA DIDÁCTICA 

 

La didáctica durante la enseñanza-aprendizaje posee un papel 

preponderante, según Ricoeur (2006 citado por Ramírez, 2008) “se ocupa de 

proponer y de presentar respuestas a interrogantes propios de una disciplina y, 

particularmente, de proponer formas de interrelación discursiva disciplinar entre 

estudiantes, docentes y sociedad en general.” (p. 116). De este modo la didáctica 

busca comprender, el conocimiento e interpretar la interrelación entre el sujeto y el 

saber. 

  

La forma de cómo enseñar importa mucho, más aún cuando se trata de la 

conciencia histórica. Moreira (2019) concibe a la didáctica en la enseñanza de la 

historia como una forma de explicar el proceso de aprendizajes destinados a que 

un individuo piense históricamente. La didáctica se encarga de la formación 

histórica lo cual implica la ciencia y la vida práctica integrados orgánicamente. El 

componente didáctico conlleva una transversalidad (entiende el saber histórico en 
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tanto síntesis experiencial. así como su interpretación para orientarse en la vida) y 

la horizontalidad (consideración de la formación como dinámica individualización y 

socialización de la identidad histórica en su relación con la ciencia. 

 

Para Coudannes (2014) debe tomarse en cuenta que 

El pensamiento humano requiere de un pensamiento histórico específico 
que incluya las construcciones, así como la perpetuación respecto a la 
identidad colectiva, incluye a la vez una reconstrucción de patrones para 
orientarse, dichos patrones tienen por desafío salir airosos ante la alteridad 
radical, al mismo tiempo que la general experiencia de cambio y 
contingencia. Desde la perspectiva de Rüsen, desarrollar la conciencia 
histórica puede basarse en lo ejemplar, lo tradicional, lo crítico, hasta lo 
genética (con lo último puede reconocer toda la herencia o legado del 
pretérito. Sirve mucho tener al alcance una evolución lineal para garantizar 
la orientación histórica en el tiempo pues fija los contextos. (p. 26) 
 
 

- ORIENTAR PARA LA COMPRESIÓN DE LA TEMPORALIDAD  

 

Comprender la temporalidad exigente una alta comprensión, Cartes (2020) 

afirma que periodizar se asocia al eje cronológico ya que sirve para plantear el 

marco temporal respecto a los fenómenos históricos y lograr una orientación en el 

tiempo, eso permite relacionar acciones por su simultaneidad, por su sucesividad 

o contemporaneidad. Debe evitarse confundir la periodización con la memorización 

de preestablecidas cronologías. 

 

Para Pantoja (2017) es necesario precisar que las acciones humanas tienen 

un desarrollo temporal (corto o largo), los hechos se circunscriben en un tiempo, 

allí hay personajes que viven y personalmente cada estudiante lo asume como si 

lo experimentara, es así como el aprendiz está entonces inmerso unos instantes 

en un tiempo social que lo contextualiza, lo enmarca y lo explica. 

 

El establecimiento de relaciones explícitas entre el pasado y el presente 

según Muñoz y Pagès (2012) otorga sentido al aprendizaje de los contenidos 

históricos, contribuye a una mejor comprensión de los fenómenos actuales y, por 

ende, rescata la historicidad del tiempo presente. Pensamos que lograr que el 

alumnado descubra el sentido del aprendizaje de la historia para el presente y el 
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futuro, es una tarea consustancial en la enseñanza de esta disciplina. No se debe 

olvidar que las construcciones históricas se realizan sobre la base de 

cuestionamientos a partir del presente, desde donde se formulan preguntas al 

pasado para encontrar las respuestas. Si es así en la historia, ¿por qué no ha de 

serlo también en su enseñanza? Se necesita investigar qué aprende de historia y 

cómo la aprende el alumnado y, en consecuencia, es pertinente averiguar qué 

relaciones establece entre el presente y el pasado 

 

d. ROL DEL ESTUDIANTE EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

HISTÓRICA 

 

Gonzáles y Gárate (2017) atribuyen a los estudiantes el rol dinámico y 

constructor de la conciencia histórica. Los estudiantes requieren de un rol activo 

para ejercer conciencia de que lo pasado tiene repercusiones en el presente. El 

aprendizaje le proporciona una perspectiva histórica en su mirada del mundo. 

Requiere de experiencias individuales o colectivas contactadas a referencias 

históricas que ayuden a derivar actuaciones y razonamientos históricos, es 

necesario que explore y perciba las relaciones existentes entre pasado, presente y 

futuro mediante una enseñanza que facilite y motive. Los estudiantes estarían en 

condiciones de alcanzar una global visión respecto de su presente y su futuro como 

horizonte, así como enfrentar todas aquellas interpretaciones del pasado colectivo 

siempre y cuando contaran con algunas básicas herramientas intelectuales del 

pensamiento histórico en las clases de historia.  

 

Según Pantoja (2017) el aprendizaje en este caso constituye un proceso 

muy complejo y corresponde a los estudiantes un transdisciplinario y amplio 

análisis para encontrar en la historia los significados que le ayuden a comprender 

su presente desde un pasado y aprender a involucrarse en el futuro. 

 

Santisteban y Anguera (2014) sostienen que la conciencia histórica se 

genera en la subjetividad. El ámbito de la educación histórica crítica posibilita una 

trascendencia desde la memoria pública hacia la ciudadanía gracias a dos niveles 

de profunda interacción. En el primer nivel el pensamiento crítico ha de 



55 
 
 

 

proporcionar los necesarios instrumentos para la comprensión, así como la 

interpretación de la temporalidad. En el otro nivel, la conciencia histórica–temporal 

se asume como el marco, allí el pensamiento crítico tiende a desarrollarse como el 

pensamiento de superior orden, allí cabe la reflexión crítica respecto al pasado, así 

como expectativa y esperanza en las probabilidades del futuro. 

 

Para la formación de la conciencia histórica se requiere también que los 

estudiantes construyan una posición crítica sobre los procesos históricos del 

pasado y del presente, que planteen perspectivas propias y de grupo, pues 

comprendiendo la complejidad de dichos hechos podrá plantear un compromiso 

que lo lleve a afrontar los desafíos del futuro en los ámbitos políticos, social, 

económicos, cultural y ambiental.  

 

2.1.3. PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

VIVENCIAS SOCIALES 

 

a. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

A partir de los fundamentos expuestos la estrategia de enseñanza 

aprendizaje “vivencias sociales” es definida como el conjunto de actividades 

pedagógicas sistematizadas que buscan promover la conciencia histórica, en este 

proceso conduce a los estudiantes a la revisión de casos actuales relacionados con 

su contexto (aprendizaje significativos), luego se introduce a los estudiantes en la 

consulta de fuentes gráficas e historiográficas seleccionadas para su lectura y 

debate grupal (enfoque socio-cultural).  

 

A continuación, de manera grupal se orienta para la elaboración de libretos 

(procesamiento de la información) que serán interpretados por ellos mismos 

(representación teatral). Luego se procede a las reflexiones intergrupales de 

posturas conscientes (aprendizaje significativo) que contribuyen a que el estudiante 

se comprometa con un futuro de cambio en los entornos complejos en los que se 

desenvuelve.  
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b. BASES TEÓRICAS  

 

- LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

  

Su contribución reside que conduce al sujeto a una lectura adecuada de la 

realidad, detectando los problemas que suceden en su entorno para 

comprometerse en su resolución.   

 

Para Bachelard (1984, citado por Ramírez, 2008)  

El maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el proceso educativo 
desde el contexto de la interacción comunicativa; analiza, comprende, interpreta y 
trasforma los problemas reales que afectan a una comunidad en particular. Concibe 
la educación como posibilidad para la identificación de problemas y para la 
búsqueda de alternativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura. 
(p. 109)  

 

Según Brito (2008) la pedagogía actual no debe postergar, en todos los 

niveles de enseñanza, la formación en valores morales, éticos, políticos y 

espirituales los cuales asegurarán el compromiso futuro con las transformaciones 

que se requieren en el ámbito económico, político, social, por ello la pedagogía 

crítica es un instrumento para el cambio de nuestras realidades.  

 

- EL APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL  

 

El aporte central reside en la articulación del aprendiz a su contexto para 

aprender, desde esta perspectiva se apuesta por un aprendizaje social o con otros, 

nunca de manera individual. 

 

De acuerdo a Escallón et al. (2019) señalan que “los estudiantes entienden 

los conceptos científicos a través de la interacción con sus maestros y sus 

compañeros, su participación en la construcción de sus propios modelos 

conceptuales jerarquizados y la mediación de la escritura” (p. 84). Es decir, la 

adquisición de tales conceptos implica un cambio conceptual solo si va mediado 

por relevantes procedimientos para la enseñanza formal. Se trata de enmarcarse 

en la perspectiva histórico-cultural, con ella prevalece lo importante de la personal 

experiencia, pero acompañado de otros durante la adquisición del conocimiento. 
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También es conveniente abordar el papel de la mediación docente, en ese 

sentido Lucero (2016) afirma que concepto de mediación sociocultural implica el 

papel fundamental de otras personas, pedagógicamente se refiere al docente, con 

mayor razón si involucra emergentes necesidades como las experiencias 

investigativas. 

 

- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

A criterio de David Ausubel (1980, como se citó en Roa (2021) “el sentido 

que este le atribuye al objeto de estudio está estrechamente relacionado a las 

experiencias previas” (p.10). Por ello aprendizaje resulta significativo si se parte de 

las experiencias previas, ello debe empalmar tras un proceso con nuevos 

conocimientos. Los docentes deben considerar cuidadosamente los materiales de 

aprendizaje y valorar si se está siguiendo el capricho de algún programa ya 

establecido. No se trata de transmitir información sino de que los estudiantes se 

encarguen de la elaboración, en ese sentido se está retando su estructura cognitiva 

a atravesar un proceso mental para organizar la información, aprenderla y 

recordarla. Una estructura cognitiva integra la comprensión, así como la memoria, 

determina los conceptos y conocimientos que se posee y organización en la mente.  

 

- EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En este caso Figueredo et al. (2019) sostienen que procesar informaciones 

constituye una construcción de significados en forma progresiva, va de los 

superficial, pasa luego a lo intermedio y luego llega a lo profundo. De la profundidad 

del análisis dependerá lo persistente de la información en la memoria, es decir, 

cuanto mayor análisis entonces más profundo y perdurable la elaboración de la 

información, mientras mayor sea el análisis semántico, más profundo el 

procesamiento. Este proceso ocurre a lo largo de la vida. Es cierto que cada 

persona es diferente y dependerá de su capacidad para razonar y variará el nivel 

de profundidad, cabe resaltar que cuantas más informaciones se procesen, 

entonces más mejoran las habilidades cognitivas. 
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- LA REPESENTACIÓN TEATRAL 

 

De Ágreda (2016) afirma que las representaciones constituyen un recurso 

cualitativa y cuantitativamente válido para las enseñanzas, ocurre que la 

competencia del habla evidencia las representaciones como técnica inclusive 

didáctica. Es necesario admitir que tanto la competencia comunicativa como la 

calidad de la representación van de la mano. El punto de partida para las 

representaciones pueden ser los contenidos o textos.   

 

Según Murphy (2007) la actividad de crear obras teatrales supone que los 

estudiantes puedan elaborar un guion teatral que pueda ser puesto en práctica y 

modificado. Si la obra incluye a varios personajes con puntos de vista diferentes, 

los estudiantes podrán realizar una revisión de diversas fuentes e incluso 

desarrollar una investigación histórica.  

 

La representación de una hecho o proceso histórico logrará que los alumnos 

vivencien las situaciones que se dieron en el pasado para poder comprender las 

motivaciones de los personajes y de ello podrá formarse un juicio crítico que 

contribuirá a la formación de conciencia histórica.  

 

c. PRINCIPIOS 

- El aprendizaje de la historia está basado en las experiencias previas. 

- El aprendizaje se realiza en un contexto social. 

- La enseñanza de la historia debe desarrollar la criticidad y tiene un rol 

transformador de la sociedad. 

- El docente tiene un papel mediador en el proceso de formación de la 

conciencia histórica.  

- Las fuentes históricas contribuyen a la interpretación histórica del pasado. 

- La reconstrucción histórica se basa en la diversidad de perspectivas.  

- La representación teatral contribuye a crear empatía histórica en los 

estudiantes. 

- La conciencia histórica le da sentido a la enseñanza de la historia. 
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d. OBJETIVOS  

 

- OBJETIVO GENERAL  

Mejorar el nivel de la conciencia histórica de los estudiantes del tercer año 

de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Mejorar el nivel de la conciencia histórica en la dimensión percepción de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-

2022. 

Mejorar el nivel de la conciencia histórica en la dimensión interpretación de 

los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, 

Chimbote-2022. 

Mejorar el nivel de la conciencia histórica en la dimensión orientación de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-

2022. 
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e. DISEÑO DE LA PROPUESTA (FLUJOGRAMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de la situación 

problemática actual 

• Inducción a la conciencia 
histórica 

• Estudio de casos 
 

Reconstrucción del hecho histórico 

• Discusión del tema 

• Construcción de libretos 

Representación escénica 

• Interpretación de libretos 

Revisión de las fuentes históricas 

• Revisión de textos y análisis 
individual 

• Consolidación grupal 

¿Se realizó 

la revisión 

de fuentes?  

¿Se elaboró 

los libretos? 

¿Se evidencia 

la conciencia 

histórica? 

INICIO  

FIN 

Desarrollo del juicio crítico 

• Consolidación intergrupal 

Compromiso con el futuro  
Evidencia de la conciencia histórica 

NNO 

NSI 

NNO 

NSI 

NSI 

NNO 
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f. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

 

La estrategia reconstrucción de vivencias sociales para la conciencia 

histórica de las y los estudiantes del 3ero “U” de secundaria de la I.E. María Goretti, 

Chimbote, 2022. Tiene las siguientes fases: 

 

Fase I: Planteamiento de la situación problemática actual 

Consiste hacer conocer a los estudiantes aspectos básicos sobre la conciencia 

histórica, luego se plantearán situaciones problemáticas contextualizadas.  

- Inducción a la conciencia histórica: Consiste en la proporcionar a los 

estudiantes los fundamentos sobre la conciencia histórica. Identificando las 

competencias perceptiva, interpretativa y orientativa y su importancia en el 

estudio de la historia.  

- Estudio de casos: Se realiza el planteamiento de casos problemáticos del 

presente de acuerdo a la realidad de los estudiantes. Aquí se busca hacer 

significativo el aprendizaje vinculando el presente con el pasado a estudiar.  

 

Fase II: Revisión de las fuentes históricas 

Consiste en la lectura de las fuentes históricas, la identificación de los personajes 

intervinientes en el proceso de estudio y la comprensión de sus diversas 

perspectivas.  

- Revisión de textos y análisis individual: Se proporcionarán las fuentes 

históricas gráficas y escritas con diversas perspectivas de un hecho o proceso 

histórico, para que los estudiantes realicen la lectura y comprendan las 

situaciones y perspectivas de los personajes en estudio.  

 

- Consolidación grupal: Se formarán los grupos para dialogar en torno al hecho 

histórico en estudio evaluando las perspectivas de los actores intervinientes y 

logrando comprender sus motivaciones personales.  
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Fase III: Reconstrucción del hecho histórico 

En esta fase se realiza la preparación y elaboración de los libretos a representar.  

- Definición de los personajes: En grupo los estudiantes eligen los actores 

principales que van a ser parte de su representación teatral y la perspectiva de 

su reconstrucción histórica.   

- Construcción de libretos: Se realiza la elaboración de los parlamentos de 

cada personaje a ser representado, también se preparan todos los elementos 

necesarios para realizar la representación.  

 

Fase IV: Representación escénica 

- Interpretación de libretos: Se realizará la reconstrucción de las vivencias 

históricas tratando de dar sentido a los procesos sucedidos y generar una 

empatía histórica.  

 

Fase V: Desarrollo del juicio crítico 

A nivel de aula se realiza una síntesis de la experiencia histórica para poder 

elaborar las conclusiones finales, luego se redactan sus puntos de vista en un texto.  

- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes 

se realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia 

en el presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de 

manera escrita (se realiza en casa). 

 

Fase VI: Compromiso con el futuro 

- Evidencia de la conciencia histórica: Se observarán opiniones y acciones 

que expresen el logro de la competencia perceptiva, interpretativa y de 

orientación al futuro.  
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g. EJECUCIÓN: Se realizarán las siguientes sesiones de aprendizaje: 

 

- Sesión 1: Conociendo sobre el honor y limpieza de sangre en el Perú 

virreinal 

- Sesión 2: Identificando las características de la educación para las élites 

en el virreinato 

- Sesión 3: Conociendo las diferencias entre la educación para las 

mujeres blancas y mestizas en el virreinato 

- Sesión 4: Reconociendo el poder económico de la Iglesia en el virreinato 

- Sesión 5: Reflexionando sobre la situación de los criollos en el virreinato  

- Sesión 6: Reflexionando sobre la situación de los indígenas durante el 

virreinato en las mitas y los obrajes 

- Sesión 7: Reflexionando sobre la situación de las indígenas en el 

virreinato 

- Sesión 8: Conociendo la situación de los esclavos en el virreinato 

- Sesión 9: Evaluando el papel de los corregidores en el virreinato  

- Sesión 10: Analizando los hechos más relevantes de la rebelión de 

Túpac Amaru II  

- Sesión 11: Reflexionando sobre las consecuencias de la revolución de 

Túpac Amaru II 

- Sesión 12: Conociendo las causas de la revolución francesa 

 

h. EVALUACIÓN  

 

La evaluación se realizará usando la rúbrica elaborada para conocer el nivel 

de desarrollo de la conciencia histórica en los estudiantes de 3ero “U” de la I. E. 

María Goretti.  

 

 

 

 

 

 



64 
 
 

 

 2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1. CONCIENCIA HISTÓRICA 

La conciencia histórica es una noción donde se desarrollan la capacidad de 

análisis, interpretación y reflexión sobre determinado fenómeno o hecho del 

pasado, partiendo de la memoria histórica se pueden construir proyecciones 

hacia el futuro y establecer compromisos y acciones a desarrollar.  

 

2.2.2. COMPETENCIA PERCEPTIVA 

Equivale al esfuerzo de la percepción histórica. Se trata de la aprender 

mirando hacia lo pasado, de ese modo se rescata la calidad temporal con 

marcada diferencia del presente. La consulta permite una sensibilidad 

histórica. Gracias a la percepción los estudiantes contemplan a través de 

los tiempos las diferenciadas cualidades de la vida humana, las diferencias 

históricas.  

 

2.2.3. COMPETENCIA INTERPRETATIVA 

Alude a la habilidad de reducir diferencias temporales entre el pasado, lo 

presente y el futuro, además conlleva a traducir experiencias de realidades 

pasadas hacia una comprensión para el presente sin dejar de lado 

expectativas con el futuro. 

 

2.2.4. COMPETENCIA ORIENTADORA 

Consiste en la capacidad de emplear el todo temporal apelando a la 

experiencia, ello con el propósito de orientar la vida, de ese modo guiar las 

acciones mediante nociones del cambio temporal. Los estudiantes articulan 

el conocimiento histórico a su identidad humana, es así que su forman su 

propia opinión histórica y trabaja referencias al presente. 

 

2.2.5. APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL 

Articulación del aprendiz a su contexto para aprender, desde esta 

perspectiva se apuesta por un aprendizaje social o con otros, nunca de 

manera individual. 
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2.2.6. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Aprendizaje que parte de las experiencias previas, ello debe empalmar tras 

un proceso con nuevos conocimientos. Los docentes deben considerar 

cuidadosamente los materiales de aprendizaje y valorar si se está siguiendo 

el capricho de algún programa ya establecido. No se trata de transmitir 

informaciones. 

 

2.2.7. DIDÁCTICA 

Forma de explicar el proceso de aprendizajes destinados a que un individuo 

piense históricamente. La didáctica se encarga de la “formación histórica” 

lo cual implica la ciencia y la vida práctica integrados orgánicamente. El 

componente didáctico conlleva una transversalidad (entiende el saber 

histórico en tanto síntesis experiencial. así como su interpretación para 

orientarse en la vida) y la horizontalidad (consideración de la formación 

como dinámica individualización y socialización de la identidad histórica en 

su relación con la ciencia. 

 

2.2.8. MEDIACIÓN 

Rol del docente para distinguir entre por qué conocer la historia humana y 

el cómo conocerla. El rol docente es el de la mediación, de esa forma si se 

requiere abrir espacios de discusión o disputa de las posibles memorias 

sobre sí mismas, entonces los docentes son conductores. 

 

2.2.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Constituye una construcción de significados en forma progresiva, va de los 

superficial, pasa luego a lo intermedio y luego llega a lo profundo. De la 

profundidad del análisis dependerá lo persistente de la información en la 

memoria, es decir, cuanto mayor análisis entonces más profundo y perdurable 

la elaboración de la información, mientras mayor sea el análisis semántico, 

más profundo el procesamiento. Este proceso ocurre a lo largo de la vida.   
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2.2.10. ESTRATEGIA RECONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS SOCIALES 

 

Conjunto de actividades pedagógicas sistematizadas que buscan promover 

la conciencia histórica, en este proceso se introduce a los estudiantes en la 

consulta de fuentes gráficas e historiográficas seleccionadas para su lectura 

y debate grupal (enfoque socio-cultural). A continuación, de manera grupal 

se orienta para la elaboración de libretos (procesamiento de la información) 

que serán interpretados por ellos mismos (representación teatral). Luego se 

procede a las reflexiones intergrupales de posturas conscientes 

(aprendizaje significativo) que contribuyen a que el estudiante se 

comprometa con un futuro de cambio en los entornos complejos en los que 

se desenvuelve. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGÍCO 

 

3.1. HIPÓTESIS CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hi: Si se aplica adecuadamente la estrategia reconstrucción de vivencias 

sociales entonces se mejora significativamente el nivel de la conciencia 

histórica de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

Ho: Si no se aplica adecuadamente la estrategia reconstrucción de vivencias 

sociales entonces no se mejora significativamente el nivel de la conciencia 

histórica de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

3.2. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. VARIABLES 

 

a. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ESTRATEGIA RECONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS SOCIALES 

 

Conjunto de actividades pedagógicas sistematizadas que buscan promover 

la conciencia histórica, en este proceso se introduce a los estudiantes en la 

consulta de fuentes gráficas e historiográficas seleccionadas para su lectura 

y debate grupal (enfoque socio-cultural). A continuación, de manera grupal 

se orienta para la elaboración de libretos (procesamiento de la información) 

que serán interpretados por ellos mismos (representación teatral). Luego se 

procede a las reflexiones intergrupales de posturas conscientes 

(aprendizaje significativo) que contribuyen a que el estudiante se 

comprometa con un futuro de cambio en los entornos complejos en los que 

se desenvuelve. 
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b. Variable Dependiente 

Conciencia histórica 

De acuerdo a Rüsen (1994) como se citó en Cartes (2020) es una 

orientación temporal que un sujeto incorpora a su praxis vital puesto que le 

proporciona una direccionalidad para actuar ya que cuenta con una 

autocomprensión de sí mismo ante sucesos de su entorno. Se trata de una 

categoría que proporciona un sentido histórico, también se le denomina una 

específica forma de la memoria histórica. 

 

3.2.2. INDICADORES: 

 

a. ESTRATEGIA RECONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS SOCIALES 

– Inducción a la conciencia histórica 

– Estudio de casos 

– Revisión de textos y análisis individual 

– Consolidación grupal 

– Discusión y construcción de libretos 

– Interpretación de libretos 

– Consolidación inter grupal 

– Evidencia de la conciencia histórica 

 

b. CONCIENCIA HISTÓRICA 

– Identificación y contextualización de las fuentes historiográficas 

– La pluridimensionalidad de los contenidos 

– La pluriperspectividad de la presentación histórica 

– Tratamiento interpretativo en conformidad a principios metodológicos de la 

historia como ciencia 

– Pluriperspectividad desde el nivel del observador 

– Relación entre perspectiva global y el punto de vista presente de los alumnos 

– Formación de una opinión-juicio histórica 

– Presencia y trabajo con referencias al presente 

– Reconocimiento que el pasado es importante y configura un futuro 

– Compromiso con el futuro 
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3.2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Variable Dimensión Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

Estrategia 

Reconstrucción 

de vivencias 

sociales 

 

Situación problemática 

actual 

Inducción a la conciencia 

histórica 

Observación 

Lista de 

cotejo Estudio de casos 

Revisión de las 

fuentes históricas 

Revisión de textos y 

análisis individual 

Consolidación grupal 

Reconstrucción del 

hecho histórico 

Discusión del tema  

Construcción de libretos 

Representación 

escénica 

Interpretación de libretos 

Desarrollo del juicio 

crítico 

Consolidación intergrupal 

Expresión de los juicios 

críticos 

Compromiso con el 

futuro 

Evidencia de la conciencia 

histórica  

Conciencia 

histórica 

 

Competencia 

perceptiva 

Identificación y 

contextualización de las 

fuentes historiográficas 

 

 

Técnica: 

Observación 
La pluridimensionalidad de 

los contenidos 
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La pluriperspectividad de la 

presentación histórica 

Instrumento: 

Rúbrica 

 

Competencia 

interpretativa 

Tratamiento interpretativo 

en conformidad a principios 

metodológicos de la historia 

como ciencia 

Pluriperspectividad desde el 

nivel del 

observador 

Competencia 

orientativa 

Relación entre perspectiva 

global y el punto de vista 

presente de los alumnos 

Formación de una opinión-

juicio histórica 

Presencia y trabajo con 

referencias al presente 

Reconocimiento que el 

pasado es importante y 

configura un futuro 

 

Compromiso con el futuro 
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3.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. ANALÍTICO 

 

Analizar significa partir, desmembrar o dividir un todo. Benites y Villanueva 

(2015) refieren que gracias a la fundamentación científica al alcance de una 

variable (Marco teórico) es posible desglosar a un todo (variable) sus componentes 

teóricos como son las dimensiones y a estas subdividirlas en indicadores, por tanto, 

el método analítico se expresa en la operacionalización de una variable. Se define 

por operacionalización de acuerdo a Castillo y Reyes (2015) como una 

secuenciación rigurosa y consistente que contribuye a la construcción de los 

instrumentos para medir una variable. 

 

En el presente trabajo se aplicó este método durante la revisión de las 

teorías cientificas especializadas, en el marco teórico, así como para el 

planteamiento de los aspectos específicos y la observación de los aspectos 

constitutivos de la investigación.   

 

3.3.2. SINTÉTICO   

 

 De acuerdo a lo manifestado por Bernal (2006) el método sintético “consiste 

en integrar los componentes dispersos en un objeto de estudios para estudiarlos 

en su totalidad” (p.56).  

 

El método sintético se usó en la investigación al momento de referir la 

problemática, formular hipótesis, redactar objetivos, las conclusiones y 

recomendaciones como también durante la elaboración de la propuesta. 

 

3.3.3. DEDUCTIVO 

 

Deducir implica el razonamiento lógico de partir de lo general a lo particular. 

Hernández y Mendoza (2018) sostienen que la deducción es el método por 

excelencia de las investigaciones cuantitativas, en la discusión a realizar se 
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contrasta la generalidad alcanzada con la fundamentación científica (Marco teórico) 

con los datos específicos (tablas estadísticas). La lógica deductiva es propia de las 

investigaciones cuantitativas, siguiendo a Bernardo et al. (2019) los estudios que 

implican mediciones se enmarcan en el paradigma filosófico denominado 

positivismo, este método extraído de las ciencias naturales, permite ampliar la 

subordinación de los casos particulares en torno a las leyes generales de la 

fundamentación científica.  

 

Se aplicó este método debido a que tomó en cuenta las leyes o teorías de 

manera general hacia lo más particular. Además, durante la utilización de Las 

Normas APA 7ma edición y el reglamento de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional del Santa. 

 

3.3.4. HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO 

 

Para Bernal (2006) comprende la formulación de hipótesis o aseveraciones 

provisionales a partir del sustento teórico de una variable, es decir, conocido el 

marco teórico se deducen hipótesis de trabajo respecto a una variable, esta deberá 

contrastarse en el estudio. Lo anterior se refuerza con el aporte de Namakforoosh 

(2014, citado por Gallardo, 2017) “al sostener que la extensión de las hipótesis se 

apoya en los aportes tanto conceptuales como operacionales” (p. 35). 

 

Este método se utilizó en la investigación al momento de formular hipótesis 

que fueron verificadas a través de la indagación científica y sirvieron para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

 

3.4. DISEÑO O ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se enmarcó como aplicada o de transformación pues se 

manipuló intencionalmente la variable independiente para producir modificaciones 

en la variable dependiente. Su diseño fue pre experimental con preprueba y 

posprueba.  
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Según Hernández et al. (2016) en las investigaciones preexperimentales se 

administra un estímulo a un solo grupo cuyo grado de control es mínimo para luego 

medir la variable y observar cuál es su nivel. Este diseño es útil como un primer 

acercamiento al problema de investigación en la realidad. 

 

Se ilustran el respectivo diagrama como sigue: 

 

 

Ge           O1             X           O2 

 

 

Donde: 

Ge: Grupo experimental o de trabajo  

O1: Preprueba de la Conciencia histórica antes aplicar la ERVS. 

X: Estrategia Reconstrucción de Vivencias Sociales (ERVS). 

O2: Posprueba del investigador luego de aplicar la ERVS. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. POBLACIÓN 

 

Para Ríos (2017) se comprende a la totalidad o conjunto de casos, 

elementos u objetos con los cuales media un interés por conocer algo mediante 

una investigación.  

Como población se consignó a la totalidad de estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa María Goretti cuya cifra asciende a 175 

estudiantes.  
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Cuadro 01: Distribución de estudiantes de la I. E. María Goretti 

 

Estudiantes Cantidad 

Varones 90 

Mujeres 85 

Total 175 

FUENTE: Secretaría de Dirección I.E. María Goretti 

 

3.5.2. MUESTRA  

 

Según Mendenhall et al. (2010) toda muestra equivale a una representativa 

parte de alguna población, en ese sentido, se trata del esfuerzo por tratar de 

pronosticar o describir el comportamiento de alguna población basándose en 

información a partir de los elementos muestrales.  

 

En este caso, se consideró una muestra cuya selección fue no probabilística. 

Se asumió a la única sección de tercero de secundaria (sección “U”) de la 

Institución Educativa María Goretti cuya cifra ascendía a 25, su distribución fue del 

siguiente modo:  

 

Cuadro 02: Distribución de estudiantes de Tercero U de secundaria  

 

Estudiantes Cantidad 

Varones 12 

Mujeres 13 

Total 25 

FUENTE: Cuadro 01 
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3.6. ACTIVIDADES DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

Las actividades del proceso investigativo fueron las siguientes:  

- Primero: Se elaboró la propuesta de estrategia para ser aplicada en 12 sesiones 

de clase durante la enseñanza de los temas de historia.  

- Segundo: Se elaboraron los instrumentos para la medición de la variable 

conciencia histórica.  

- Tercero: Se realizó la validación de los instrumentos por parte de los expertos.  

- Cuarto: Se aplicó el instrumento en una muestra piloto para establecer la 

confiabilidad.  

- Quinto: Se coordinó con los directivos de la Institución Educativa para realizar la 

aplicación de los instrumentos de evaluación y aplicar las sesiones de clase del 

aula de tercero año de secundaria.  

- Sexto: Se aplicó la preprueba para medir el nivel de conciencia histórica en los 

estudiantes de la muestra.  

- Séptimo: Se realizaron las 12 sesiones de clase con la estrategia planificada. 

- Octavo: Se aplicó la posprueba para medir los efectos de la estrategia aplicada.  

- Noveno: Luego se procesaron, tabularon y analizaron los resultados con el uso 

del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) la versión 25, que sirvieron 

para elaborar la discusión.   

- Decimo: Se procedió a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

para futuras investigaciones en el campo de las ciencias sociales.  

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1. TÉCNICA  

La conciencia histórica se observó a partir de criterios concretos, 

Castellanos (2017) quien afirma que la observación directa es propia del 

investigador con su objeto de estudio y es estructurada porque recolecta datos con 

un instrumento elaborado para poder observar. Por su parte, Bueno (2003) afirma 

que la observación consiste en un proceso totalmente consciente porque se orienta 

a un objetivo o a un fin, en ocasiones se realiza en base a criterios definidos, por 

tanto, en ese caso la observación es sistemática.  
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En la presente investigación se empleó la observación directa y 

estructurada. 

 

3.7.2. INSTRUMENTO 

 

En coherencia a la técnica descrita se elaboró y aplicó una rúbrica para 

evaluar el progreso alcanzado respecto a la Conciencia histórica tanto a nivel de 

preprueba como posprueba (Ver Anexo).  

 

La evaluación en conjunto de la variable conciencia histórica y por 

dimensiones se realizó con cuatro criterios de progreso y fueron: 

LD = Logro destacado 

LE = Logro esperado 

EP= En proceso 

EI = En inicio. 

 

Después de la aplicación del instrumento se pudo procesar los resultados 

de la rúbrica teniendo en cuenta los 3 niveles de la conciencia histórica:  

Conciencia no reflejada  

En transición  

Conciencia histórica crítica 

 

3.8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

- Operacionalización de variables. 

- Determinación de indicadores. 

- Elaboración de instrumentos. 

- Aplicación del Preprueba y Posprueba. 

- Recojo de información. 

- Procesamiento de datos. 
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3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

Las rúbricas reportaron puntuaciones que se almacenaron en una base de 

datos electrónica con el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

específicamente la versión 25. Para el abordaje con los datos recopilados, Salazar 

y Del Castillo (2018) asumen como procedimiento conveniente la aplicación de la 

estadística descriptiva, en este caso se obtuvieron tablas de frecuencia y figuras 

de barras simples, se complementó con los resultados respecto a las medidas de 

tendencia central (media, moda y mediana,) y medidas de dispersión (desviación 

estándar, valor mínimo, valor máximo).  

 

Para la contrastación de hipótesis estadística se consideró la estadística 

inferencial, específicamente la “t” de student con la cual se estableció las 

diferencias entre la Preprueba y Posprueba, de ese modo se pudo tomar decisiones 

respecto a las hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 

CONTRASTACIÓN ESTADÍSTICA DE HIPÓTESIS 

 

En principio, debió plantearse dos hipótesis estrictamente estadísticas que 

predicen dos resultados concretos. 

 

Ho: No existe diferencia significativa entre los promedios de la conciencia histórica 

antes y después de la aplicación de la Estrategia Reconstrucción de Vivencias 

Sociales  

Hi: Existe diferencia significativa entre los promedios de la conciencia histórica 

antes y después de la aplicación de la Estrategia Reconstrucción de Vivencias 

Sociales. 

 

A continuación, se definió el valor Alfa, es decir, el porcentaje de error que la 

investigadora estuvo dispuesta a asumir, este fue de α = 0,05 (valor estándar).  

En cuanto a la elección del coeficiente, se tomó en cuenta que hay dos mediciones 

en el tiempo y la aspiración fue establecer diferencias entre ellas, en ese sentido, 

la prueba seleccionada fue la T de student para dos muestras relacionadas. Se 

realizó un test de normalidad para asegurar dicha prueba: 

 

Cuadro 3:  Prueba de normalidad respecto a la conciencia histórica 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntajes pre test ,126 25 ,200* ,979 25 ,868 

Puntajes post test ,166 25 ,074 ,907 25 ,026 

 
Se asumió los valores Sig. de Shapiro – Wilk dado que la muestra es menor a 50, 

ambos valores son superiores a parámetro (p > 0,05), por tanto, las puntuaciones 

tienen una distribución normal. Es correcto aplicar la prueba T de Student. 
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Cuadro 4: Resultados de las medias entre el pre y post test 

 

Mediciones Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

 Puntajes pre test 42,96 25 8,284 1,657 

Puntajes post test 52,60 25 9,500 1,900 

 

Según los resultados de la tabla anterior, claramente se nota que los promedios no 

solo son diferentes, indica además que la media del post test es superior a la del 

pre test. Corresponde ahora establecer si el resultado es significativo o se trató de 

una diferencia casual. 

 

Cuadro 5: Prueba “t” de Student respecto a las mediciones de la conciencia 

histórica 

 

 Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

t gl Sig. Inferior Superior 

 Puntajes pre test 

Puntajes post test 
-9,640 8,306 1,661 -13,069 -6,211 -5,803 24 ,000 

 
Si se toma en cuenta que el porcentaje de error que la investigadora asumió fue de 

α = 0,05 y el valor Sig. obtenido fue de 0,000 por tanto menor al valor Alfa, ello 

permite afirmar que la diferencia de medias si es entonces significativa, ello implica 

afirmar que la variable independiente influyó en la dependiente. 

 

TOMA DE DECISIONES  

 

En base a lo anterior, se admitió la hipótesis de investigación que permite afirmar 

que la Estrategia Reconstrucción de Vivencias Sociales en efecto mejora el 

desarrollo de la conciencia histórica de los estudiantes de la I. E. María Goretti, 

Chimbote-2022, por ello se rechazó la hipótesis nula.  
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Figura 1: Representación gráfica en la curva normal de la prueba “t” de Student 

respecto a las mediciones de la conciencia histórica 

 

Descripción:  

 

Habiéndose considerado un α = 0,05 (valor estándar), además de los grados de 

libertad (24), dichos valores fueron ubicado en la tabla de valores de t de Student, 

se obtuvo así un 1.7109 como parámetro. El valor t de Student fue -5,803, el mismo 

que cayó en la zona de rechazo de la izquierda. 

 

Cuadro 6: Niveles de la conciencia histórica en el pre test 

 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

Conciencia no reflejada 7 28,0 
En transición 17 68,0 
Conciencia histórica crítica 1 4,0 

Total 25 100,0 

FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 
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Figura 2: Niveles de la conciencia histórica en el pre test 

 

Descripción:  
 

En el Cuadro 6 y figura 2, se observan los resultados generales de la conciencia 

histórica como resultado de lo evaluado en el pre test, el grueso o el 68% de los 

estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la Institución 

Educativa María Goretti se encuentran en transición, la situación es crítica para el 

28% que califica en el nivel de conciencia no reflejada, apenas un 4% evidenció 

una conciencia histórica crítica. El balance de los resultados es crítico. 

 

Cuadro 7: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

perceptiva en el pre test 

 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

Conciencia no reflejada 4 16,0 
En transición 18 72,0 
Conciencia histórica crítica 3 12,0 

Total 25 100,0 

FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 

 

Niveles de la conciencia histórica 
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Figura 3: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia perceptiva 

en el pre test 

 

Descripción:  

En el Cuadro 7 y figura 3, se observan los resultados concretos de la dimensión 

competencia perceptiva como resultado de lo obtenido en el pre test, un categórico 

72% de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la 

Institución Educativa María Goretti se encuentran en transición en este caso, un 

16% calificó en el nivel de conciencia no reflejada y apenas un 12% evidenció una 

conciencia histórica crítica. 

 

Cuadro 8: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

interpretativa en el pre test 

 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

Conciencia no reflejada 9 36,0 
En transición 13 52,0 
Conciencia histórica crítica 3 12,0 

Total 25 100,0 

FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 

Niveles de la conciencia histórica 
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Figura 4: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

interpretativa en el pre test 

 

Descripción:  

En el Cuadro 8 y figura 4, se presentaron los resultados puntuales de la dimensión 

competencia interpretativa como la evaluación realizada como pre test, en este 

caso un categórico 52% de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria 

(sección “U”) de la Institución Educativa María Goretti se encuentran en transición, 

un 36 % (cifra más crítica) calificó en el nivel de conciencia no reflejada y apenas 

un 12 % evidenció una conciencia histórica crítica. 

 

Cuadro 9: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

orientativa en el pre test 

 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

 Conciencia no reflejada 8 32,0 

En transición 16 64,0 

Conciencia histórica crítica 1 4,0 

Total 25 100,0 

FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 

Niveles de la conciencia histórica 
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Figura 5: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia orientativa 

en el pre test 

 

Descripción:  

En el Cuadro 9 y figura 5, se expusieron los resultados respectivos de la dimensión 

competencia orientativa según lo evaluado en el pre test, se observó que un 

contundente 64% de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria 

(sección “U”) de la Institución Educativa María Goretti se encuentran en transición 

en dicha dimensión, un 32% calificó en el nivel de conciencia no reflejada y apenas 

un 4% evidenció una conciencia histórica crítica. 

 

Cuadro 10: Niveles de la conciencia histórica en el post test 

 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

 Conciencia no reflejada 2 8,0 

En transición 16 64,0 

Conciencia histórica crítica 7 28,0 

Total 25 100,0 

FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 

Niveles de la conciencia histórica 
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Figura 6: Niveles de la conciencia histórica en el post test 
 

Descripción:  

En el Cuadro 10 y figura 6, de acuerdo a los resultados observados, lo evaluado en 

el post test evidenció un nuevo panorama de los niveles de la conciencia histórica, 

un 64% de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de 

la institución educativa María Goretti se encuentran en transición, (esto quiere decir 

que se redujo 4 puntos porcentuales) la situación crítica se mantuvo tan solo en un 

8% que calificó en el nivel de conciencia no reflejada. Esta vez un 28% evidenció 

una conciencia histórica crítica, esto último revela una ganancia de 14 puntos 

porcentuales en comparación a lo del pre test. 

 

Cuadro 11: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

perceptiva en el post test 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

 Conciencia no reflejada 0 0 

En transición 18 72,0 

Conciencia histórica crítica 7 28,0 

Total 25 100,0 

FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 

Niveles de la conciencia histórica 
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Figura 7: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia perceptiva 

en el post test 

 
Descripción: 

En el Cuadro 11 y figura 7, se observan los resultados concretos de la dimensión 

competencia perceptiva como resultado de lo obtenido en el post test, en este caso 

ningún estudiante del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la 

institución educativa María Goretti estuvo en el nivel conciencia no reflejada. Se 

reportó un 72% calificó en el nivel de transición y un 28% evidenció una conciencia 

histórica crítica. 

 

Cuadro 12: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

interpretativa en el post test 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

 Conciencia no reflejada 2 8,0 

En transición 15 60,0 

Conciencia histórica crítica 8 32,0 

Total 25 100,0 

FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 

Niveles de la conciencia histórica 
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Figura 8: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

interpretativa en el post test 

 

Descripción:  

En el Cuadro 12 y figura 8, se presentaron los resultados puntuales de la dimensión 

Competencia interpretativa conforme a la evaluación realizada en el post test, en 

este caso un 60% de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria 

(sección “U”) de la institución educativa María Goretti se encuentran en transición, 

solo un 8% (cifra que dejó de ser la más crítica) calificó en el nivel de conciencia 

no reflejada y ahora un 32% evidenció una conciencia histórica crítica. 

 

Cuadro 13: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia 

orientativa en el post test 

 

Niveles alcanzados Frecuencia Porcentaje 

 Conciencia no reflejada 5 20,0 

En transición 14 56,0 

Conciencia histórica crítica 6 24,0 

Total 25 100,0 
FUENTE: Estudiantes de la I.E. María Goretti 

Niveles de la conciencia histórica 
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Figura 9: Niveles de la conciencia histórica en la dimensión competencia orientativa 

en el post test 

 

Descripción:  
 

En el Cuadro 13 y figura 9, se expusieron los resultados respectivos de la dimensión 

competencia orientativa según lo evaluado en el post test, se observó que un 54 % 

de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la 

institución educativa María Goretti se encuentran en transición en dicha dimensión, 

un 20 % calificó en el nivel de conciencia no reflejada y un 24 % evidenció una 

conciencia histórica crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de la conciencia histórica 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

 A continuación, se expone la discusión realizada en forma metódica, se 

siguió la secuencia de los objetivos trazados: 

 

 En función al objetivo general: Demostrar que la aplicación de la 

estrategia “reconstrucción de vivencias sociales” mejora significativamente 

el nivel de la conciencia histórica de los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. El Cuadro 4 expresa los 

promedios obtenidos por cada medición, en el caso del pre test fue de 42,96 y en 

el post test 52,60 demostrando una notoria diferencia entre las medias y además 

que en la segunda prueba se observa una elevación de la conciencia histórica. Fue 

conveniente establecer la significancia de dicha mejora y se obtuvo un valor Sig. 

de 0,000 por tanto menor al valor Alfa. Ello permite afirmar que la diferencia de 

medias sí es significativa, esto implica que la variable independiente influyó 

significativamente en la dependiente. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis de 

investigación y rechazó la hipótesis nula. 

 

Los hallazgos concuerdan con lo desarrollado por López-Bajo (2021) en su 

tesis doctoral “Desarrollo de la conciencia histórica. Una propuesta de intervención 

y evaluación para la Educación de Adultos” quien expresa en sus resultados que, 

usando una metodología aplicada en base a un conjunto de actividades de 

investigación, reflexión e interpretación histórica; los educandos pueden elevar sus 

niveles de progreso en el desarrollo su conciencia histórica, es decir lograr un 

avance desde la conciencia no reflejada hacia la conciencia histórica crítica.  

 

Del mismo modo, se puede afirmar la vigencia del aporte de Gómez et al. 

(2018) quien explica que a las estrategias como el trabajo de gabinete en torno al 

conocimiento histórico son de enorme relación con los hábitos de los historiadores 

que se instruyen mediante las búsquedas, la selección y los tratamientos respecto 

a las fuentes históricas para fomentar empatía, ello en cuanto a lo sustancial. Se 

trata de un proceso creativo propio de los historiadores abocados a la interpretación 

de las fuentes pretéritas que generan narrativas históricas.  
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Habría que decir también que coincide con lo afirmado con Acuña (2009) al 

aseverar que el teatro histórico es un recurso útil para promover la autoevaluación, 

la coevaluación y la heteroevaluación del comportamiento social de los estudiantes; 

de este modo se logra comprender globalmente el hecho histórico estudiado, los 

personajes históricos se muestran cercanos y más humanos, con sus defectos y 

virtuales. 

 

 Respecto a los objetivos específicos, se satisfizo lo requerido desde el 

primero de ellos: Identificar el nivel de la conciencia histórica, antes y después 

de la aplicación de la estrategia vivencias sociales, en los estudiantes del 

tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. Según el 

Cuadro 6 y la figura 2, la medición del pre test reveló que el 68 % de los estudiantes 

del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la Institución Educativa 

María Goretti se encuentran en el nivel de transición, la situación es crítica para el 

28 % que califica en el nivel de conciencia no reflejada y apenas un 4 % evidenció 

una conciencia histórica crítica. El balance de los resultados es preocupante, sin 

embargo, en el Cuadro 10 y la figura 6, lo evaluado en el post test evidenció un 

nuevo panorama de los niveles de la conciencia histórica, un 64 % de los 

estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la Institución 

Educativa María Goretti se encuentran en transición, (esto quiere decir que se 

redujo 4 puntos porcentuales) la situación crítica se mantuvo tan solo en un 8 % 

que calificó en el nivel de conciencia no reflejada. Esta vez un 28 % evidenció una 

conciencia histórica crítica, esto último revela una ganancia de 14 puntos 

porcentuales en comparación a lo revelado por el pre test.  

 

Esto resultados concuerdan con Pacherres (2017) en su trabajo doctoral 

“Propuesta de un modelo didáctico para optimizar la enseñanza-aprendizaje de la 

historia, geografía y economía con estudiantes del primer grado de secundaria de 

educación básica regular de Ferreñafe 2016” quien concluye que, al poner en 

práctica un modelo integrado fundado en las teorías del ejercicio comunicativo y el 

enfoque histórico-cultural, complementado con el desarrollo de las etapas del 

pensamiento crítico y con estrategias activas se logra enfrentar las debilidades 

didácticas en el área en Historia, Geografía y Economía y de ese modo se pueden 
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desarrollar la competencia histórica, geográfica y económica.  

 

 Si se toman en cuenta las teorías científicas, se torna más vigente lo 

establecido por Revilla y Sánchez (2018) al atribuir al desarrollo de la conciencia 

histórica el resultado de un proceso metahistórico. Constituye la manera de percibir 

la historia, así como la forma en la que uno mismo se contextualiza en su entorno 

respecto a hechos y corrientes que provienen del pasado y para proyectarse en el 

presente. Para la formación de la conciencia histórica es necesario que el sujeto 

incorpore en su praxis vital una orientación temporal, puesto que le proporciona 

una direccionalidad para actuar ya que cuenta con una autocomprensión de sí 

mismo ante sucesos de su entorno. 

 

Se coincide con Pantoja et al. (2014) quienes señalan que la conciencia 

histórica es una noción que se logra al tener la intervención de la capacidad de 

análisis, interpretación y reflexión sobre determinado fenómeno o hecho del 

pasado, teniendo en cuenta que estás capacidades pueden a no dar resultados 

sujetos a la verdad, esto debido a las múltiples construcciones o reinterpretaciones 

que han hecho las personas desde su propia experiencia.  

 

Se debe agregar también que coincide con Schmid (2019) quien expresa 

que, para lograr la conciencia histórica se debe realizar un proceso mental donde 

intervengan un cúmulo de operaciones emocionales, cognitivas y pragmáticas, 

precisamente su expresión es mediante la narrativa histórica esencialmente, allí se 

sintetizan las tres dimensiones temporales: el pasado, el presente y el futuro. 

 

En lo concerniente al objetivo específico: Identificar el nivel de conciencia 

histórica en la dimensión competencia perceptiva, antes y después de la 

aplicación de la estrategia vivencias sociales, en los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. En el Cuadro 7 y la 

figura 3, se observan los resultados concretos de la dimensión competencia 

perceptiva como resultado de lo obtenido en el pre test, un categórico 72 % de los 

estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la Institución 

Educativa María Goretti se encuentran en transición en este caso, un 16 % calificó 
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en el nivel de conciencia no reflejada y apenas un 12 % evidenció una conciencia 

histórica crítica. Tras el experimento, el post test revela los datos expresados en el 

Cuadro 11 y la figura 7 donde se observa que ningún estudiante del tercer grado 

en el nivel secundaria (sección “U”) de la Institución Educativa María Goretti estuvo 

en el nivel conciencia no reflejada. Además, se obtuvo un 72 % que calificó en el 

nivel de transición y un 28 % avanzó hacia una conciencia histórica crítica.  

 

La mejora obtenida en el desarrollo de la conciencia histórica crítica en la 

dimensión perceptiva equivale al esfuerzo en la experiencia histórica, basada en la 

exploración del mundo intrínseco y extrínseco por medio de los sentidos. Se trata 

de la aprender mirando hacia lo pasado. Estos resultados coinciden con la 

investigación de Meneses (2020) en su trabajo doctoral “El concepto de experiencia 

histórica en la enseñanza y el aprendizaje de la historia Representaciones del 

profesorado de Cataluña y evidencias en sus prácticas con la historia oral” donde 

se concluye que existe una relevancia de la experiencia histórica en la educación 

histórica y social, también que el aprendizaje histórico se sustenta en las vivencias 

humanas, busca el rescate de la memoria a través de la investigación y le da 

importancia al componente emocional.  

 

Respecto a las teorías científicas, concuerda con Gonzales (2006), quien 

explica que prestar atención a la percepción es comenzar a priorizar su importante 

potencial para los aprendizajes históricos. Gracias a la percepción los estudiantes 

contemplan a través de los tiempos las diferenciadas cualidades de la vida humana, 

las diferencias históricas. En esta etapa son cruciales las fuentes de información 

(libros, vídeos, mapas, imágenes, etc.).  

 

Del mismo modo, fortalece lo expresado por Rüsen (2013) para quien la 

historia el futuro se construye sobre la base de las experiencias vivenciales del 

presente, en los cuales repercute la experiencia de las prácticas vivenciales del 

pasado. A partir del conocimiento de la historia se adquiere conciencia del futuro, 

es decir se desarrolla la conciencia histórica para influir en el futuro.  
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En el caso del objetivo específico: Identificar el nivel de conciencia 

histórica en la dimensión competencia interpretativa, antes y después de la 

aplicación de la estrategia vivencias sociales, en los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. En el Cuadro 8 y la 

figura 4 se presentaron los resultados porcentuales de la dimensión competencia 

interpretativa, de acuerdo a la evaluación realizada en el pre test, un categórico 

52% de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la 

Institución Educativa María Goretti se encuentran en transición, un 36 % (cifra más 

crítica) calificó en el nivel de conciencia no reflejada y apenas un 12 % evidenció 

una conciencia histórica crítica, no obstante tales resultados, hubo mejoras en el 

post test, en el Cuadro 12 y la figura 8 se presentaron los resultados puntuales en 

dicha dimensión conforme a la evaluación realizada en el post test, en este caso 

un 60 % de los estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de 

la Institución Educativa María Goretti se encuentran en transición, solo un 8 % (cifra 

que dejó de ser la más crítica) calificó en el nivel de conciencia no reflejada y ahora 

un 32 % evidenció una conciencia histórica crítica.  

 

Estos resultados expresan que la tercera parte de los estudiantes tienen 

ahora la habilidad de acortar distancias temporales entre el pasado, lo presente y 

el futuro, del mismo modo realizan la interpretación de ese tiempo como movimiento 

en la humanidad partiendo de las percepciones que sirven para explicar el mundo 

y para lograr comprensión de uno mismo y de los otros. Lo que concuerda con 

Cataño (2011) al manifestar que la competencia interpretativa de la conciencia 

histórica conlleva a traducir experiencias de realidades pasadas hacia una 

comprensión para el presente sin dejar de lado expectativas con el futuro. Coincide 

también con Rüsen (2005) al afirmar que la interpretación concierne a la explicación 

es decir es un entrelazamiento con sentido de los hechos acaecidos en tiempos 

pasados, que han producido el decurso temporal de una historia, siendo este 

decurso entendible y responda a la interrogante de por qué la historia sucedió de 

una y no de otra manera.  
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En cuanto al objetivo específico: Identificar el nivel de conciencia 

histórica en la dimensión competencia orientativa, antes y después de la 

aplicación de la estrategia vivencias sociales, en los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. En el Cuadro 9 se 

expusieron los resultados respectivos de la dimensión Competencia orientativa 

según lo evaluado en el pre test, se observó que un contundente 64 % de los 

estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la Institución 

Educativa María Goretti se encuentran en transición en dicha dimensión, un 32 % 

calificó en el nivel de conciencia no reflejada y apenas un 4 % evidenció una 

conciencia histórica crítica. Las mejoras se evidenciaron en el Cuadro 13 (post test), 

pues se expusieron los resultados respectivos de la dimensión competencia 

orientativa según lo evaluado en el post test, se observó que un 54 % de los 

estudiantes del tercer grado en el nivel secundaria (sección “U”) de la Institución 

Educativa María Goretti se encuentran en transición en dicha dimensión, un 20 % 

calificó en el nivel de conciencia no reflejada y un 24 % evidenció una conciencia 

histórica crítica. Según la ganancia obtenida, ahora más estudiantes cuentan con 

la capacidad de emplear el todo temporal apelando a la experiencia, ello con el 

propósito de orientar la vida, de ese modo guiar las acciones mediante nociones 

del cambio temporal. Al mismo tiempo, mayor número de escolares tiene un sentido 

de pertenencia a un medio social en el cual puede intervenir como agente de 

cambio a partir de los conocimientos y experiencias adquiridos durante su 

educación.  

 

Los resultados concuerdan con la investigación de Escobar (2019) en su 

estudio doctoral “Analizar la enseñanza del conflicto armado colombiano en los 

libros de texto escolar: una mirada desde la conciencia histórica” quien concluye 

que la enseñanza del pasado reciente no solo implica la trasmisión de un multitud 

de hechos simbólicos, sino que se relaciona con la formación de la conciencia  

histórica,  es  decir con la manera en que los estudiantes perciben, interpretan y se  

orientan  teniendo en cuenta los sucesos pasados, lo que se abre la posibilidad 

para lograr la transformación del futuro.  
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Del mismo modo, se coincide con Cataño (2011) en que la dimensión orientativa 

de la conciencia histórica apunta al futuro y “puede entenderse como fruto de las 

interpretaciones que apoyan la orientación en forma de intenciones, que en última 

determinan la voluntad, guían los impulsos y marcan intereses y necesidades” (p. 

231). De este modo se puede afirmar que los estudiantes han logrado formar y 

fundamentar una opinión o juicio, tienen perspectivas globales individuales y 

colectivas y además se comprometen con el futuro.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Se demostró que la aplicación de la estrategia “reconstrucción de vivencias 

sociales” mejora significativamente el nivel de la conciencia histórica de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. 

En los puntajes globales, el promedio en el pre test fue de 42,96, pero en el post 

test este aumentó hasta un 52,60. Tal diferencia es significativa en conformidad a 

la Sig. de 0,000 (t de student). Por lo tanto, la estrategia logra desarrollar la 

conciencia histórica en los estudiantes.  

 

La conciencia histórica antes de la aplicación de la estrategia vivencias sociales en 

los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-

2022 tuvo bajos niveles de desarrollo, pues 68 % de dichos estudiantes se 

encontraron en transición y solo un 4 % evidenció una conciencia histórica crítica. 

Después de la aplicación de la estrategia se reportó una ganancia ya que en el post 

test, el nivel en transición pudo disminuirse 4 puntos (64 %) y la conciencia histórica 

crítica aumentó 20 puntos (28%), esas cifras expresan que la estrategia constituida 

por revisión de fuentes históricas, la reconstrucción de los hechos históricos a 

través de la producción de libretos, la interpretación de los mismos y las reflexiones 

intergrupales logra desarrollar la conciencia histórica en los estudiantes en la 

dimensión perceptiva, interpretativa y orientativa.  

 

La conciencia histórica en la dimensión competencia perceptiva antes de la 

aplicación de la estrategia vivencias sociales en los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022 resultó muy deficiente. Según 

los resultados del pre test un 72 % de los mencionados estudiantes estuvieron en 

un nivel de transición y apenas un 12 % evidenció una conciencia histórica crítica. 

Luego de aplicar la estrategia se reportó una ganancia en el post test, aunque el 

nivel de transición se mantuvo en su cifra porcentual (72 %) la conciencia histórica 

crítica aumentó 16 puntos porcentuales más que en el pre test (un 28 %). Estos 
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resultados expresan que el uso de fuentes historiográficas con variadas 

perspectivas sobre sucesos políticos, sociales, económicos y culturales permiten 

que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre conflictos que se presentan en la 

experiencia histórica estudiada.   

 

La conciencia histórica en la dimensión competencia interpretativa antes de la 

aplicación de la estrategia vivencias sociales en los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022, resultó pésima, un categórico 

52 % de los referidos estudiantes permanecieron en nivel de transición, un 36 % 

(cifra más crítica) calificó en el nivel de conciencia no reflejada y apenas un 12 % 

evidenció una conciencia histórica crítica. Luego de la aplicación de la estrategia 

se reportó una ganancia, según los resultados del post test los alumnos en el nivel 

transición se redujeron 12 puntos porcentuales (60 %) y el nivel de conciencia 

histórica crítica aumentó 20 puntos porcentuales (32 %). Estas mejoras permiten 

afirmar que la representación escénica de los guiones teatrales construidos por 

ellos mismos permite que los estudiantes desarrollen las problemáticas en estudio, 

establezcan y verifiquen hipótesis, alcancen el desarrollo de su criticidad sobre los 

procesos históricos. 

 

La conciencia histórica en la dimensión competencia orientativa antes de la 

estrategia vivencias sociales en los estudiantes del tercer año de secundaria de la 

I. E. María Goretti, Chimbote-2022 resultó preocupante, hasta un 64 % de los 

estudiantes mencionados se encontraron en el nivel de transición y apenas un 4 % 

evidenció una conciencia histórica crítica. Sin embargo, después de la 

administración de la estrategia se evidenció una ganancia concreta al observarse 

que quienes se ubicaban en el nivel transición disminuyeron 10 puntos 

porcentuales (54 %) y los que evidenciaron una conciencia histórica crítica 

aumentaron 20 puntos porcentuales (24 %). De ello se infiere que la reconstrucción 

propia, la teatralización realizada por los mismos estudiantes y el diálogo 

intergrupal permiten que los estudiantes manifiesten reflexiones afectivas y 

empáticas sobre los procesos históricos, tengan criterio fundamentado, apertura 

para refutar y contrastar ideas, reconozcan que el presente es configura un futuro 

y su accionar esté comprometido con la sociedad en conjunto.  
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5.2. Recomendaciones  

 

Al Ministerio de Educación, mejorar en el currículo nacional con mayor énfasis en 

las innovaciones respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje para 

potenciar la conciencia histórica en la EBR. 

 

Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, producir y difundir en el canal 

televisivo del Estado contenidos educativos (programas, tutoriales, etc.) 

relacionados a los procesos históricos. 

 

A la Dirección Regional de Educación en Áncash, acoger y replicar la estrategia 

“Reconstrucción de vivencias sociales” con fines de mejorar el desarrollo de la 

conciencia histórica en colegios a manera de pilotos. 

 

A los educadores de la especialidad de Ciencias Sociales, innovar constantemente 

sus estrategias de enseñanza para promover y/o fortalecer la conciencia histórica 

y difundirlas entre sus colegas.  

 

A los tesistas del programa de Doctorado en Educación, impulsar investigaciones 

experimentales para mejorar el desarrollo de la conciencia histórica involucrando a 

los padres de familia en su condición de mediadores. 
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ANEXOS 1: Matriz de consistencia 

“ESTRATEGIA RECONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS SOCIALES PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I. E. MARÍA GORETTI, CHIMBOTE-

2022” 

Problema de la 

investigación 
Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 

¿En qué medida la 

aplicación de la 

estrategia 

reconstrucción de 

vivencias sociales 

mejora el nivel de la 

conciencia histórica 

de los estudiantes 

del tercer año de la I. 

E. María Goretti, 

Chimbote-2022? 

Objetivo general  

Demostrar que la aplicación de la 

estrategia “reconstrucción de 

vivencias sociales” mejora 

significativamente el nivel de la 

conciencia histórica de los estudiantes 

del tercer año de secundaria de la I. E. 

María Goretti, Chimbote-2022. 

 

Objetivos específicos  

Identificar el nivel de la conciencia 

histórica, antes y después de la 

aplicación de la estrategia vivencias 

sociales, en los estudiantes del tercer 

Si se aplica 

adecuadamente la 

estrategia 

reconstrucción de 

vivencias sociales 

entonces se mejora 

significativamente el 

nivel de la conciencia 

histórica de los 

estudiantes del tercer 

año de secundaria de la 

I. E. María Goretti, 

Chimbote-2022. 

 

Variable 

dependiente 

Conciencia 

histórica 

 

 Variable 

independiente 

Estrategia 

reconstrucción de 

vivencias sociales 

 

Tipo de investigación 

La investigación por 

su finalidad será 

aplicada y según su 

paradigma será una 

investigación 

cuantitativa. 

 

Diseño de 

investigación 

El diseño de la 

investigación será pre 

experimental con un 

pre y post test 

 

Población  

Se consignará a la 

totalidad de 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

institución educativa 

María Goretti cuya 

cifra asciende a 175 

estudiantes.  

 

Muestra  

En este caso, se 

considerará una 

muestra cuya 
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año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

Identificar el nivel de conciencia 

histórica en la dimensión competencia 

perceptiva, antes y después de la 

aplicación de la estrategia vivencias 

sociales, en los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

Identificar el nivel de conciencia 

histórica en la dimensión competencia 

interpretativa, antes y después de la 

aplicación de la estrategia vivencias 

sociales, en los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

Identificar el nivel de conciencia 

histórica en la dimensión competencia 

orientativa, antes y después de la 

aplicación de la estrategia vivencias 

sociales, en los estudiantes del tercer 

manejando un solo 

grupo. 

selección será no 

probabilística. Se 

asumirá a la única 

sección de tercero de 

secundaria (sección 

“U”) de la institución 

educativa María 

Goretti cuya cifra 

asciende a 25 

n = 25 

 

 

Técnicas 

 

En la presente 

investigación se 

empleará la 

observación directa y 

estructurada. 

 

Instrumentos 
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año de secundaria de la I. E. María 

Goretti, Chimbote-2022. 

 

Se aplicará una 

rúbrica para evaluar el 

progreso alcanzado 

respecto a la 

Conciencia histórica  
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ANEXO 2: Instrumentos de recolección de datos 

UNS 
ESCUELA DE POSGRADO 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA 
 

Observadora: Liliana Villanueva López 

Estudiante observado:  

Fecha de observación  

Propósito: Identificar el nivel de conciencia histórica de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la I.E. María 
Goretti  
Instrucciones: Se debe observar el desempeño de los estudiantes referidos a la conciencia histórica en las dimensiones perceptiva, 
interpretativa y orientativa marcando el nivel según corresponda.  
 

Indicadores Criterios de 
observación 

En inicio 

(0.25) 

En proceso 

(0.5) 

Logro esperado 

(0.75) 

Logro destacado 

(1) 

Competencia perceptiva 

 

 

 

Identificación y 

contextualización de 

 

Materiales 
gráficos 

Identifica con 
dificultad la 

intención de los 
materiales gráficos 

de fuentes 
primarias 

Identifica con 
dificultad la intención 

los materiales 
gráficos de fuentes 

primarias y 
secundarias  

Identifica la 
intención de los 

materiales gráficos  

de fuentes primarias 

(    ) 

Identifica la intención 
de los materiales 

gráficos  

de fuentes primarias y 
secundarias  

(    ) 
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las fuentes 

historiográficas 

 

 

(    ) (    ) 

 

Textos 
historiográficos 

Identifica con 
dificultad la 

intención de los 
textos 

historiográficos de 
fuentes primarias 

(    ) 

Identifica con 
dificultad la intención 

de los textos 
historiográficos de 
fuentes primarias y 

secundarias  

(    ) 

Identifica la 
intención de los 

textos 
historiográficos de 
fuentes primarias 

(    ) 

Identifica la intención 
de los textos 

historiográficos de 
fuentes primarias y 

secundarias  

(    ) 

Identifica alguna 
característica del 
lugar donde se 

produjo la fuente 
histórica  

(    )   

Identifica algunas 
características del 

lugar donde se 
produjo la fuente 

histórica  

(    )   

Identifica las 
características del 
momento donde se 

produjo la fuente 
histórica  

(    )   

Identifica las 
características del 
lugar y momento 

donde se produjo la 
fuente histórica  

(    )   

 

 

La 
pluridimensionalidad 

de los contenidos 

 

Sincrónica 

Identifica 
escasamente los 

sucesos 
económicos 

sociales, políticos 

y culturales 
abordados en la 

fuente 

Identifica con 
exactitud los sucesos 
económicos sociales, 

políticos 

y culturales  

abordados en la 
fuente 

(    ) 

Identifica y conecta 
los sucesos 
económicos 

sociales, políticos 

y culturales 
abordados en la 

fuente 

(    ) 

Identifica, conecta y 
expresa con precisión 

los sucesos 
económicos sociales, 

políticos 

y culturales abordados 
en la fuente 

(    ) 
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(    )  

Diacrónica Identifica algún 
acontecimiento 

histórico  

(    ) 

Ubica con dificultad  

los acontecimientos 
en una secuencia de 

tiempo 

(    )  

Ubica 
acertadamente los 
acontecimientos  

en una secuencia 
de tiempo 

(    ) 

Ubica y expresa 
adecuadamente los 
acontecimientos en 
una secuencia de 

tiempo 

(    ) 

 

La 
pluriperspectividad 
de la presentación 

histórica 

Presentación 
mediante 

problemas o 
conflictos 

para evidenciar la 
experiencia 

histórica 

Comprende 
alguno de los 

conflictos que se 
presentan en la 

experiencia 
histórica 

(    ) 

Comprende todos los 
conflictos que se 
presentan en la 

experiencia histórica 

(    ) 

 

Comprende y 
reflexiona sobre los 

conflictos que se 
presentan en la 

experiencia histórica 

(    ) 

 

Comprende y expresa 
su reflexión sobre los 

conflictos que se 
presentan en la 

experiencia histórica 

(    ) 

 

Competencia interpretativa 

 

Tratamiento 
interpretativo en 
conformidad a 

principios 

 

Presentación y 
desarrollo de 

problemas 

Aborda pocos 
problemas 

derivados de un 
conflicto 

(    ) 

Aborda varios 
problemas derivados 

de un conflicto 

(    ) 

Aborda y desarrolla 
algunos problemas 

derivados de un 
conflicto  

(    ) 

Aborda y desarrolla 
todos los problemas 

derivados de un 
conflicto  

(    ) 
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metodológicos de la 
historia como 

ciencia  

 

 

Establecimiento y 
verificación 

de hipótesis 

Establece 
hipótesis con algo 

de sentido 

(    ) 

Establece hipótesis 
con sentido 

(    ) 

Establece y verifica 
hipótesis con 

sentido 

(    ) 

Establece, verifica y 
expresa hipótesis con 

sentido 

(    ) 

 

Criticidad 

 Es crítico con uno 
de los hechos 

intervinientes en el 
proceso histórico 

abordado 

(    ) 

Es crítico con algunos 
de los hechos 

intervinientes en el 
proceso histórico 

abordado 

(    )  

 

Es crítico con la 
mayor parte de 

hechos 
intervinientes en el 
proceso histórico 

abordado 

(    ) 

Es crítico con todos los 
hechos intervinientes 

en el proceso histórico 
abordado 

(    ) 

 

Pluriperspectividad 
desde el nivel del 

observador 

 

Presentación de 
diversos 

marcos 
explicativo 

interpretativos 

de los 

procesos 
históricos 

Identifica con 
dificultad algunos 

marcos 
explicativos  

de los 

procesos 
históricos 

(    ) 

Identifica algunos 

marcos explicativos e 
interpretativos 

de los 

procesos históricos 

(    ) 

Identifica diversos 

marcos explicativos 
e interpretativos 

de los 

procesos históricos 

(    ) 

Identifica y expresa 
diversos 

marcos explicativos e 
interpretativos 

de los 

procesos históricos 

(    ) 

 

Identifica con 
dificultad alguna 

perspectiva y 

Identifica algunas 
perspectivas y 

Identifica diversas 

perspectivas y 
motivaciones de 

Identifica y expresa 
diversas 
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motivación de los 
personajes 
históricos 

(    ) 

motivaciones de los 
personajes históricos 

(    ) 

personajes 
históricos 

(    ) 

perspectivas y 
motivaciones de 

personajes históricos 

(    ) 

Competencia orientativa 

 

Relación entre 
perspectiva global y 

el punto de vista 
presente de los 

alumnos 

 

Proposición de 
referencias 
personales 

Carece de 
reflexiones 

afectivas sobre los 
procesos 
históricos  

(    ) 

Manifiesta con 
dificultad reflexiones 
afectivas sobre los 
procesos históricos  

(    ) 

Manifiesta 
reflexiones afectivas 
sobre los procesos 

históricos  

(    ) 

Manifiesta reflexiones 
afectivas y empáticas 

sobre los procesos 
históricos  

(    ) 

 

 

Comprensión de 
proyectos y 

preocupaciones 

Comprende 
escasamente los 

proyectos y 
preocupaciones de 

los personajes 
históricos   

(    ) 

Comprende los 
proyectos y 

preocupaciones de 
los personajes 

históricos   

(    ) 

Expresa su 
comprensión de los 

proyectos y 
preocupaciones de 

los personajes 
históricos   

(    ) 

Propone acciones que 
parten de la 
comprensión  

de los proyectos y 
preocupaciones de los 
personajes históricos   

(    ) 

 

Formación de una 
opinión-juicio 

histórico 

 

Fundamentación 
de las opiniones 

Se observa una 
escasa 

fundamentación 
de sus opiniones o 

juicios  

Se observa poca 
fundamentación de 
opiniones o juicios  

(    ) 

Se observa 
formación de 

opiniones o juicios 
basadas en sus 
propias ideas   

Se observa formación 
de opiniones o juicios 

con argumentos 
fundamentados en 
fuentes históricas    
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(    ) 

 

(    ) (    ) 

 

Opina con poco 
criterio sin 

establecer razones  

(    ) 

Opina con algo de 
criterio estableciendo 
algunas relaciones 

entre razones y 
argumentos  

(    ) 

Opina con criterio 
estableciendo 

relaciones entre 
razones y 

argumentos  

(    ) 

Opina con criterio 
fundamentado 
estableciendo 

relaciones entre 
razones y argumentos 

con apertura para 
refutar y contrastar 

ideas 

(    ) 

 

Presencia y trabajo 
con referencias al 

presente 

 

Relación entre 
temporalidades 

Relaciona con 
dificultad la 

temporalidad entre 
pasado y presente  

(    ) 

Relaciona la 
temporalidad entre 
pasado y presente  

(    ) 

Relaciona la 
temporalidad entre 
pasado, presente y 

futuro 

(    ) 

 

Relaciona y expresa la 
temporalidad entre 
pasado, presente y 

futuro 

(    ) 

 

Perspectivas 
futuras 

conectadas a 
nivel individual y 

colectiva 

 

Apenas manifiesta 
las perspectivas 
futuras a nivel 

individual 

(    ) 

 

Manifiesta las 
perspectivas futuras a 

nivel individual 

(    ) 

Realiza una 
conexión con las 

perspectivas futuras 
tanto individuales 
como colectivas 

(    ) 

Realiza y expresa una 
conexión con las 

perspectivas futuras 
tanto individuales 
como colectivas 

(    ) 
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Reconocimiento que 
el presente es 
importante y 
configura un futuro 

 

 

Relación entre el 
presente y futuro 

Reconoce con 
dificultad los 
hechos del 
presente  

(    ) 

Reconoce el presente 
en base a algún 

hecho del pasado 

(    ) 

Reconoce el 
presente en base a 

los hechos del 
pasado 

(    )  

Reconoce y explica el 
presente en base a los 

hechos del pasado 

(    ) 

 

Relaciona con 
dificultad el 

presente con el 
futuro 

(    ) 

Reconoce el presente 
y su relación con el 

futuro  

(    ) 

Reconoce que el 
presente configura 

los diversos 
escenarios del 

futuro  

(    ) 

Reconoce y explica 
que el presente 

configura los diversos 
escenarios del futuro 

(    )  

Compromiso con el 
futuro 

 

Acciones 
comprometidas 

con el futuro 

Realiza muy pocas 
acciones 

comprometidas 
con el futuro 

(    ) 

Realiza algunas 
acciones 

comprometidas con el 
futuro 

(    ) 

Realiza variadas 
acciones 

comprometidas con 
el futuro 

(    ) 

Su accionar está 
permanentemente 

comprometido con el 
futuro 

(    ) 

Sub puntajes     

Puntaje total 
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UNS 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 

Escala Valorativa respecto a la conciencia histórica 
 

Estimados estudiantes del 3ero U de la I.E. María Goretti a continuación se te 
presenta en esta oportunidad el saludo de la UCV, a la vez se solicita tu máxima 
colaboración respondiendo a cada ítem, pero eligiendo una sola alternativa de la 
leyenda que sigue:  
 

Siempre Casi Siempre A Veces Nunca 

S CS AV N 

 
 
N° Items  Alternativas 

S CS AV N 

Competencia perceptiva 

 

 

1 Identificas la intención de los materiales 
gráficos de fuentes primarias y secundarias  

    

2 Identificas la intención de los textos de 
fuentes primarias y secundarias  

    

3 Identificas las características del lugar y 
momento donde se produjo la fuente 
histórica  

    

4 Identificas, conectas y expresas con 
precisión los sucesos económicos sociales, 
políticos y culturales abordados en las 
fuentes 

    

5 Ubicas y expresas adecuadamente los 
acontecimientos en una secuencia de 
tiempo 

    

6 Comprendes y expresas tu reflexión sobre 
los conflictos que se presentan en la 
experiencia histórica 

    

Competencia interpretativa 

1 Abordas y desarrollas todos los problemas 
derivados de un conflicto 
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¡Gracias por su valiosa colaboración! 

2 Estableces, verificas y expresas hipótesis 
con sentido 

    

3 Eres crítico con todos los hechos 
intervinientes en el proceso histórico 
abordado 

    

4 Identificas y expresas diversos marcos 
explicativos e interpretativos de los procesos 
históricos 

    

5 Identificas y expresas diversas perspectivas 
y motivaciones de personajes históricos 

    

Competencia orientativa 

1 Manifiestas reflexiones afectivas y 
empáticas sobre los procesos históricos  

    

2 Propones acciones que parten de la 
comprensión de los proyectos y 
preocupaciones de los personajes históricos 

    

3 Formulas opiniones o juicios con 
argumentos fundamentados en fuentes 
históricas    

    

4 Opinas con criterio fundamentado 
estableciendo relaciones entre razones y 
argumentos con apertura para refutar y 
contrastar ideas 

    

5 Relacionas y expresas el pasado, presente y 
futuro 

    

6 Realizas y expresas una conexión con las 
perspectivas futuras tanto individuales como 
colectivas 

    

7 Reconoces y explicas el presente en base a 
los hechos del pasado 

    

8 Reconoces y explicas que el presente 
configura los diversos escenarios del futuro 

    

9 Tu accionar está permanentemente 
comprometido con el futuro 

    

TOTAL  
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ANEXO 3: Fichas de juicio de expertos 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS (FICHA TÉCNICA) 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1. Título del Proyecto 

 
“ESTRATEGIA RECONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS SOCIALES PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I. E. MARÍA 
GORETTI, CHIMBOTE-2022” 
 
 

2. Investigador(a) 
 
Mg. Liliana Villanueva López 
 

3. Objetivo General 

Demostrar que la aplicación de la estrategia “reconstrucción de vivencias sociales” 

mejora significativamente el nivel de la conciencia histórica de los estudiantes del 

tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. 

 

4. Características de la población 

Como población se consignará a la totalidad de estudiantes del primero al quinto 

año del nivel secundario de la Institución Educativa María Goretti cuya cifra asciende 

a 175 estudiantes, siendo 90 de ellos varones y 85 mujeres. 

 

5. Tamaño de la muestra 

Se considerará una muestra cuya selección será no probabilística. Siendo la sección 

de tercero de secundaria (sección “U”) de la institución educativa María Goretti cuya 

cifra asciende a 25 estudiantes.  
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6. Denominación del instrumento 

Rúbrica de evaluación de la conciencia histórica 

 
II. DATOS DEL INFORMANTE 

 
1. Apellidos y nombres  

 
Bellido Valdiviezo Omar 
 

2. Profesión y/o grado académico 
 
Lic. En Educación  

Grado Dr. En Educación 

 
 

3. Institución donde labora 
 
Universidad Nacional del Santa
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III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

V
A

R
IA

B
LE

 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

INDICADORES ITEMS 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Redacción 

clara y 
precisa 

Coherencia 
con la 

variable 

Coherencia 
con las 

dimensiones 

Coherencia 
con los 

indicadores 
OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

Conciencia 

histórica 

 

Competencia 
perceptiva 

Identificación y 
contextualización de 
las fuentes 
historiográficas 
 

Identifica la intención del 
material gráfico de las 
fuentes primarias y 
secundarias  

X  X  X  X   

Identifica la intención del 
autor de los textos 
historiográficos de fuentes 
primarias y secundarias  

X  X  X  X   

Identifica las 

características del lugar y 

momento donde se 

produjo la fuente histórica    

         

La 
pluridimensionalidad 
de los contenidos 

Identifica, conecta y 
expresa con precisión los 
sucesos económicos, 
sociales, políticos y 
culturales abordados en la 
fuente 

X  X  X  X   
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Ubica y expresa 
adecuadamente los 
acontecimientos en una 
secuencia de tiempo 

X  X  X  X   

La 
pluriperspectividad 
de la presentación 
histórica 

Comprende y expresa su 
reflexión sobre los 
conflictos que se 
presentan en la 
experiencia histórica 

X  X  X  X   

 

Competencia 
interpretativa 

Tratamiento 
interpretativo en 
conformidad a 
principios 
metodológicos de la 
historia como ciencia 

Aborda y desarrolla todos 
los problemas derivados 
de un conflicto  

 

X  X  X  X   

Establece, verifica y 
expresa hipótesis con 
sentido 

X  X  X  X   

Es crítico con todos los 
hechos intervinientes en el 
proceso histórico 
abordado 

X  X  X  X   

Pluriperspectividad 

desde el nivel del 

observador 

Identifica y expresa 
diversos marcos 
explicativos e 
interpretativos de los 
procesos históricos 

X  X  X  X   

Identifica y expresa 
diversas perspectivas y 

X  X  X  X   
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motivaciones de 
personajes históricos 

Competencia 
orientativa 

Relación entre 
perspectiva global y 
el punto de vista 
presente de los 
alumnos 

Manifiesta reflexiones 
afectivas, empáticas sobre 
los procesos históricos  

X  X  X  X   

Propone acciones que 
parten de la comprensión  

de los proyectos y 
preocupaciones de los 
personajes históricos  

X  X  X  X   

Formación de una 
opinión-juicio 
histórica 

Se observa formación de 
opiniones o juicios con 
argumentos 
fundamentados en fuentes 
históricas    

X  X  X  X   

Opina con criterio 
fundamentado 
estableciendo relaciones 
entre razones y 
argumentos con apertura 
para refutar y contrastar 
ideas 

X  X  X  X   

Presencia y trabajo 
con referencias al 
presente 

Relaciona y expresa la 
temporalidad entre 
pasado, presente y futuro 

X  X  X  X   

Realiza y expresa una 
conexión con las 

X  X  X  X   
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perspectivas futuras tanto 
individuales como 
colectivas 

Reconocimiento que 
el pasado es 
importante y 
configura un futuro 

Reconoce y explica el 
presente en base a los 
procesos del pasado  

         

Reconoce y explica que el 
presente configura los 
diversos escenarios del 
futuro 

X  X  X  X   

Compromiso con el 
futuro 

Su accionar está 
permanentemente 
comprometido con el 
futuro 

X  X  X  X   

 
OPINION DE LA APLICABILIDAD: 
 
Apto para ser aplicado. 
 
Lugar y fecha:  
 
                           Nuevo Chimbote, 13 de junio de 2022 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Rúbrica para medir el nivel de desarrollo de la conciencia histórica 

 

OBJETIVO: Demostrar que la aplicación de la estrategia “reconstrucción de vivencias sociales” mejora significativamente el nivel de la conciencia 

histórica de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. 

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer año de educación secundaria de I. E. María Goretti.  

 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

            X  

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA EVALUADOR(A):  Bellido Valdiviezo Omar 

GRADO ACADÉMICO DE LA EVALUADOR(A): Doctor 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

ESCUELA DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS (FICHA TÉCNICA) 

 
IV. DATOS GENERALES 

 
7. Título del Proyecto 

 
“ESTRATEGIA RECONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS SOCIALES PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I. E. MARÍA 
GORETTI, CHIMBOTE-2022” 
 
 

8. Investigador(a) 
 
Mg. Liliana Villanueva López 
 

9. Objetivo General 

Demostrar que la aplicación de la estrategia “reconstrucción de vivencias sociales” 

mejora significativamente el nivel de la conciencia histórica de los estudiantes del 

tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. 

 

10. Características de la población 

Como población se consignará a la totalidad de estudiantes del primero al quinto 

año del nivel secundario de la Institución Educativa María Goretti cuya cifra asciende 

a 175 estudiantes, siendo 90 de ellos varones y 85 mujeres. 

 

11. Tamaño de la muestra 

Se considerará una muestra cuya selección será no probabilística. Siendo la sección 

de tercero de secundaria (sección “U”) de la institución educativa María Goretti cuya 

cifra asciende a 25 estudiantes.  

 

12. Denominación del instrumento 

Rúbrica de evaluación de la conciencia histórica 
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V. DATOS DEL INFORMANTE 

 
4. Apellidos y nombres  

 
VÁSQUEZ BENITES JOSÉ ARTURO 
 

5. Profesión y/o grado académico 
 
DOCENTE – DOCTOR EN EDUCACIÓN 
 

6. Institución donde labora 
 
UGEL PALLASCA 
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VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
V

A
R

IA
B

LE
 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

INDICADORES ITEMS 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Redacción 

clara y 
precisa 

Coherencia 
con la 

variable 

Coherencia 
con las 

dimensiones 

Coherencia 
con los 

indicadores 
OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO SI NO  

Conciencia 

histórica 

 

Competencia 
perceptiva 

Identificación y 
contextualización de 
las fuentes 
historiográficas 
 

Identifica la intención del 
material gráfico de las 
fuentes primarias y 
secundarias  

X  X  X  X   

Identifica la intención del 
autor de los textos 
historiográficos de 
fuentes primarias y 
secundarias  

X  X  X  X   

Identifica las 

características del lugar y 

momento donde se 

produjo la fuente 

histórica    

X  X  X  X   

La 
pluridimensionalidad 
de los contenidos 

Identifica, conecta y 
expresa con precisión los 
sucesos económicos, 
sociales, políticos y 
culturales abordados en 
la fuente 

X  X  X  X   
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Ubica y expresa 
adecuadamente los 
acontecimientos en una 
secuencia de tiempo 

X  X  X  X   

La pluriperspectividad 
de la presentación 
histórica 

Comprende y expresa su 
reflexión sobre los 
conflictos que se 
presentan en la 
experiencia histórica 

X  X  X  X   

 

 

Competencia 
interpretativa 

Tratamiento 
interpretativo en 
conformidad a 
principios 
metodológicos de la 
historia como ciencia 

Aborda y desarrolla todos 
los problemas derivados 
de un conflicto  

X  X  X  X   

Establece, verifica y 
expresa hipótesis con 
sentido 

X  X  X  X   

Es crítico con todos los 
hechos intervinientes en 
el proceso histórico 
abordado 

X  X  X  X   

Pluriperspectividad 

desde el nivel del 

observador 

Identifica y expresa 
diversos marcos 
explicativos e 
interpretativos de los 
procesos históricos 

X  X  X  X   

Identifica y expresa 
diversas perspectivas y 

X  X  X  X   
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motivaciones de 
personajes históricos 

Competencia 
orientativa 

Relación entre 
perspectiva global y el 
punto de vista 
presente de los 
alumnos 

Manifiesta reflexiones 
afectivas, empáticas 
sobre los procesos 
históricos  

X  X  X  X   

Propone acciones que 
parten de la comprensión  

de los proyectos y 
preocupaciones de los 
personajes históricos  

X  X  X  X   

Formación de una 
opinión-juicio histórica 

Se observa formación de 
opiniones o juicios con 
argumentos 
fundamentados en 
fuentes históricas    

X  X  X  X   

Opina con criterio 
fundamentado 
estableciendo relaciones 
entre razones y 
argumentos con apertura 
para refutar y contrastar 
ideas 

X  X  X  X   

Presencia y trabajo con 
referencias al presente 

Relaciona y expresa la 
temporalidad entre 
pasado, presente y 
futuro 

X  X  X  X   



137 
 
 

 

Realiza y expresa una 
conexión con las 
perspectivas futuras 
tanto individuales como 
colectivas 

X  X  X  X   

Reconocimiento que el 
pasado es importante 
y configura un futuro 

Reconoce y explica el 
presente en base a los 
procesos del pasado  

         

Reconoce y explica que el 
presente configura los 
diversos escenarios del 
futuro 

X  X  X  X   

Compromiso con el 
futuro 

Su accionar está 
permanentemente 
comprometido con el 
futuro 

X  X  X  X   

 
OPINION DE LA APLICABILIDAD: 
Apto para su respectiva aplicación 
  
Lugar y fecha:  
                           Nuevo Chimbote, 16 de junio de 2022 

        

 
………………………………………………………. 

                                                                                             Dr. VÁSQUEZ BENITES JOSÉ ARTURO   
                                                                                                      DNI Nº 41678107 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Rúbrica para medir el nivel de desarrollo de la conciencia histórica 

 

OBJETIVO: Demostrar que la aplicación de la estrategia “reconstrucción de vivencias sociales” mejora significativamente el nivel de la conciencia 

histórica de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I. E. María Goretti, Chimbote-2022. 

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer año de educación secundaria de I. E. María Goretti.  

 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

            X  

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA EVALUADOR(A):  Vásquez Benites José Arturo 

GRADO ACADÉMICO DE LA EVALUADOR(A): Doctor 

  

     
 

 
……………….………………………………………. 

                                                                                              Dr. VÁSQUEZ BENITES JOSÉ ARTURO   
                                                                                                                                                                                                                    DNI Nº 41678107 
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ANEXO 4: Confiabilidad del instrumento  
 

Procesamiento estadístico Alpha de Cronbach 

N° 
Conciencia histórica 

SUMA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0,75 0,75 0,75 0,8 0,75 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8 14,75 

2 1 0,75 1 0,8 0,75 1 0,5 0,8 0,8 1 0,75 0,5 1 0,8 1 0,8 0,75 1 0,5 0,8 16 

3 0,75 0,5 1 0,5 1 0,8 0,5 0,5 1 0,5 0,75 0,8 0,75 0,5 1 0,5 1 0,8 0,5 0,5 14 

4 0,75 0,75 0,75 0,8 0,75 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8 0,75 0,5 0,75 0,8 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8 14,75 

5 0.5 0,75 0,5 0,8 0,75 0,8 0,75 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,75 0,8 0.75 0,5 11,75 

6 0,75 0,75 0,75 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,75 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 13,25 

7 0,75 0,5 0,75 1 0,75 1 0,75 1 0,8 0,8 1 1 0,75 0,5 0,8 1 0,75 1 0,8 1 16,5 

8 0,75 0,75 0,25 0,8 0,25 0,3 0,75 0,8 0,8 0,3 0,75 0,8 0,75 0,8 0,3 0,8 0,25 0,3 0,8 0,8 11,5 

9 0,25 0.7,5 0,75 0,3 0,75 0,3 0,75 0,3 0,3 0,8 0,25 0.25 0,25 0,8 0,8 0,3 0,75 0,3 0,8 0,3 8,5 

10 0,75 0,75 0,75 0,8 0,75 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8 0,5 0.5 0,75 0,8 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,8 14 

11 1 1 0,5 1 0,25 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 0,25 1 0,5 0,5 15 

12 0,75 0,5 1 1 0,25 1 0,5 0,5 0,5 1 0,25 0.5 0,75 0,5 1 1 0,25 1 0,5 0,5 12,75 

13 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 9,5 

14 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 8,25 

15 0,25 0,5 0,25 0,3 0,25 0,5 0,5 0,8 0,3 0,8 0,25 0,3 0,25 0,5 0,3 0,3 0,25 0,5 0,5 0,8 8 

Varianzas 0,06 0,033 0,06 0,1 0,06 0,1 0,02 0 0,1 0 0,06 0 0,06 0 0,1 0,1 0,06 0,1 0 0 Var Total 

Suma de 
Varianzas 

0,952864229 
7,63722 
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Datos 

Variable: Conciencia histórica. 

Muestra: 15 elementos. 

Ítems: 20 

Sumatoria de varianzas: 0,952864229 

Varianza total: 7,63722 

Fórmula Alpha de Cronbach:  

 

 

Reemplazando valores se obtuvo: 0,9212953. 

 

 

 

 

Se considera la rúbrica entonces con confiabilidad alta. 
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RESULTADOS DE FIABILIDAD, ALFA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO. 

Estadísticas de elementos 

Ítems Media 

Desviación 

estándar 

N 

Materiales gráficos 2,60 ,986 15 

Textos historiográficos 1 2,60 ,737 15 

Textos historiográficos 2 2,67 ,976 15 

Sincrónica 2,73 ,961 15 

Diacrónica 2,27 1,033 15 

Presentación mediante problemas o conflictos para 

evidenciar la experiencia histórica 
2,80 1,014 

 

15 

Presentación y desarrollo de problemas 2,40 ,632 15 

Establecimiento y verificación de hipótesis 2,53 ,743 15 

Criticidad 2,60 ,986 15 

Presentación de diversos marcos explicativo 

interpretativos de los procesos históricos (Primero) 
2,67 ,816 

15 

Presentación de diversos marcos explicativo 

interpretativos de los procesos históricos (Segundo) 
2,33 ,976 

15 

Proposición de referencias personales 2,33 ,900 15 

Comprensión de proyectos y preocupaciones 2,60 ,986 15 

Fundamentación de las opiniones (Primero) 2,60 ,737 15 

Fundamentación de las opiniones (Segundo) 2,67 ,976 15 

Relación entre temporalidades 2,73 ,961 15 

Perspectivas futuras conectadas a nivel individual y 

colectiva 
2,27 1,033 

15 

Relación entre el presente y futuro 1 2,80 1,014 15 

Relación entre el presente y futuro 2 2,40 ,632 15 

Acciones comprometidas con el futuro 2,53 ,743 15 
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Estadísticas de total de elementos 

Ítems 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Materiales gráficos 48,53 105,552 ,855 ,903 

Textos historiográficos 

(Primero) 
48,53 116,410 ,433 ,913 

Textos historiográficos 

(Segundo) 
48,47 111,981 ,528 ,911 

Sincrónica 48,40 108,114 ,740 ,906 

Diacrónica 48,87 113,552 ,419 ,914 

Presentación mediante 

problemas o conflictos para 

evidenciar la experiencia 

histórica 

48,33 106,952 ,756 ,905 

Presentación y desarrollo de 

problemas 
48,73 119,495 ,285 ,915 

Establecimiento y 

verificación de hipótesis 
48,60 116,400 ,429 ,913 

Criticidad 48,53 106,838 ,787 ,904 

Presentación de diversos 

marcos explicativo 

interpretativos de los 

procesos históricos 

(Primero) 

48,47 118,695 ,252 ,917 

Presentación de diversos 

marcos explicativo 

interpretativos de los 

procesos históricos 

(Segundo) 

48,80 110,743 ,591 ,909 

Proposición de referencias 

personales 
48,80 112,171 ,570 ,910 

Comprensión de proyectos y 

preocupaciones 
48,53 105,552 ,855 ,903 

Fundamentación de las 

opiniones 1 
48,53 116,410 ,433 ,913 

Fundamentación de las 

opiniones 2 
48,47 111,981 ,528 ,911 
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Relación entre 

temporalidades 
48,40 108,114 ,740 ,906 

Perspectivas futuras 

conectadas a nivel individual 

y colectiva 

48,87 113,552 ,419 ,914 

Relación entre el presente y 

futuro 1 
48,33 106,952 ,756 ,905 

Relación entre el presente y 

futuro 2 
48,73 119,495 ,285 ,915 

Acciones comprometidas 

con el futuro 
48,60 116,400 ,429 ,913 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,914 20 

 
 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desviación estándar N de elementos 

51,13 123,838 11,128 15 
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ANEXO 5: Sesiones de aprendizaje 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 

Conociendo sobre el honor y la limpieza de sangre en el Perú 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas 

fuentes y complementa la información que brindan sobre 

un mismo aspecto de un hecho o proceso histórico, 

durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 
• Explica los cambios y permanencias que se presentan 

en la forma de vida de las personas como consecuencia 

de ciertos hechos o procesos históricos ocurridos 

durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron desde el durante el virreinato a partir de la 

formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos. 

 
2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas 
a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Explica los cambios y permanencias  
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 
de manera grupal e individual  

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes. 
• Luego se da lectura a la introducción del tema sobre “Honor y limpieza de sangre en el Perú 

virreinal” (Pág. 10) y luego el caso “El honor en nuestros tiempos” 
• Antes de comenzar a analizar las fuentes, reflexiona a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué entiendes por honor? En la época del Virreinato, ¿se entendería de la misma manera? 
¿Cómo crees que se aplica este concepto en la sociedad peruana actual? ¿Qué aspectos 
cambiaron? 

• Se elige una de las interrogantes y plantean sus hipótesis 
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la presente 

clase se conocerán sobre el honor y la limpieza de sangre durante el virreinato. 
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas. 
Fuente 1: Unión de la descendencia imperial incaica con las casas de los Loyola y los 
Borja. En el extremo inferior derecho se aprecia a los contrayentes don Juan de Borja y 
doña Lorenza Ñusta de Loyola. 
Fuente 2: Pintura de castas, siglo XVIII 
Fuente 3: ¿Cómo se entendía el honor? 
Fuente 2: Relación entre el honor y la limpieza de sangre en la España del siglo XVII 
Fuente 3: Relación entre el honor y la limpieza de sangre en el espacio colonial 
Fuente 4: Honor y limpieza de sangre en una orden religiosa 
Fuente 5: Exigencias diferentes para varones y mujeres en relación con el honor  
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superé? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 
• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe en todo 

momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas y opiniones de 
mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas durante la clase?, ¿Respete 
y puse en práctica en todo momento los acuerdos de convivencia propuestos para esta 
sesión?  
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Anexos 

Fuente 1: 

 
Unión de la descendencia imperial incaica  

con las casas de los Loyola y los Borja.  
En el extremo inferior derecho se aprecia  
a los contrayentes don Juan de Borja y 

 doña Lorenza Ñusta de Loyola 
 

 

Fuente 2:  

 

Pinturas de castas, Siglo XVIII 
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Fuente 3: 

 

 

Fuente 4: 
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Fuente 3: 

 

Fuente 4: 

 

Fuente 5: 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 

Identificando las características de la educación para las élites en el 

virreinato 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que 

ocurren en tiempos similares, durante la época 

virreinal.  

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Identifica las ideas, comportamientos y 

circunstancias que vivieron los personajes históricos 

o grupos sociales en un contexto histórico 

comprendido durante el virreinato para explicar su 

importancia en el tiempo que les tocó vivir. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas 
a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Identifica hechos o procesos históricos de la época 
virreinal. 
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura a la introducción del tema sobre “La educación en el virreinato” 

(Pág. 20) y el caso “El acceso a la educación en las últimas décadas”.  
• Antes de comenzar a analizar las fuentes, reflexiona a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Todos los “blancos”, criollos, mestizos e indígenas tenían acceso a la 
misma educación? ¿Qué características le darías a la educación de esa época?, 
¿Qué características le darías a la educación en la actualidad? 

• Se elige una de las interrogantes y plantean sus hipótesis 
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán sobre las características de la educación para las élites 
en el virreinato.  

• Se establecen las normas de convivencia.  
  

Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas.  
Fuente 1: Grabado en madera Convento de San Francisco (1852). Lima, Perú.   
Fuente 2: Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Fuente 3: Educación virreinal en Nueva España. Siglo XVI 
Fuente 4: Real cédula del 27 de setiembre de 1752. Prohibiciones para matricularse en 
la Universidad de San Marcos de Lima  
Fuente 5: ¿Quiénes asistían a los colegios? 
Fuente 6: Colegio de caciques de Lima 

 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 
• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe en todo 

momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas y opiniones de 
mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas durante la clase?, ¿Respete 
y puse en práctica en todo momento los acuerdos de convivencia propuestos para esta 
sesión?  
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Anexos 

Fuente 1:  

 

Grabado en madera Convento de San Francisco (1852). Lima, Perú 

Fuente 2:  

 

Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Fuente 3:  

 
Educación virreinal en Nueva España. Siglo XVI 

 

Fuente 4:  
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Fuente 5:  

 

Fuente 6:  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

Conociendo las diferencias entre la educación para las mujeres blancas y 

mestizas en el virreinato  

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 
• Explica los cambios y permanencias que se 

presentan en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos 

históricos ocurridos durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 

que ocurrieron desde el durante el virreinato a partir 

de la formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos. 

 
2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas 
a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Explica los cambios y permanencias en la vida de las 
personas 
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura a la introducción del tema sobre “La educación en el virreinato” 

(Pág. 20) y el caso “El acceso a la educación en las últimas décadas” 
• Antes de comenzar a analizar las fuentes, reflexiona a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo es la educación de las mujeres en la actualidad?, ¿Todas las 
mujeres tenían el mismo tipo de educación durante el virreinato?  

• Se plantea su hipótesis.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán sobre la educación de las mujeres en el virreinato.  
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas.  
Fuente 1: Hábito de San Jerónimo primera a la izquierda. Óleo de R. Cruz 
Fuente 2: Educación de las niñas blancas. Siglo XVI 
Fuente 3: Los conventos para mujeres indígenas 
Fuente 4: Aprendizajes “femeninos” en los colegios   
Fuente 5: La educación de las mujeres blancas de pocos recursos y de las mestizas 
Fuente 6: La educación de las mujeres en los beaterios 

 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve 

alguna dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo 
aprendido hoy? 

• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe 
en todo momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas 
y opiniones de mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas 
durante la clase?, ¿Respete y puse en práctica en todo momento los acuerdos de 
convivencia propuestos para esta sesión?  
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Anexos  

Fuente 1: 

 

Hábito de San Jerónimo primera a la izquierda. Oleo de R. Cruz 

 

 

Fuente 2:  

 

Educación de las niñas blancas. Siglo XVI 
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Fuente 3:  

 

Fuente 4:  
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Fuente 5:  

 

Fuente 6:  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04 

Reconociendo el poder económico de la Iglesia en el virreinato 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 
• Identifica diversos hechos o procesos históricos que 

ocurren en tiempos similares, durante la época 

virreinal.  

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Identifica las ideas, comportamientos y 

circunstancias que vivieron los personajes históricos 

o grupos sociales en un contexto histórico 

comprendido durante el virreinato para explicar su 

importancia en el tiempo que les tocó vivir. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas 
a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Identifica diversos hechos o procesos históricos 
relacionados a la iglesia  

• Elabora libretos sobre los procesos históricos 
• Representa las situaciones de que se vivieron en el 

virreinato  
• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura a la introducción del tema sobre “La Iglesia y la economía durante 

el virreinato peruano” (Pág. 34) y el caso “El poder económico de las Iglesias en la 
actualidad” 

• Antes de comenzar a analizar las fuentes, reflexiona a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Cuál fue el rol económico de las instituciones religiosas y los miembros 
del clero local en la vida del virreinato? ¿Cuál es poder económico de las Iglesias en 
la actualidad? 

• Se elige una de las preguntas y se plantea su hipótesis.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán el poder económico de la Iglesia en el virreinato.  
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 
En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas.  
Fuente 1: Catedral de Lima. Siglo XVII 
Fuente 2: Iglesia San francisco, mediados del siglo XIX 
Fuente 3: Tercer Concilio Limense: prohibiciones de las actividades económicas.  
Fuente 4: La participación de los clérigos en diversas actividades comerciales: el caso de Alonso 
Rodríguez Hidalgo y otros 
Fuente 5: La participación de los clérigos en diversas actividades comerciales: el caso de Juan 
Robles 
Fuente 6: La participación de los clérigos en diversas actividades comerciales: el caso del obispo 
Feliciano de Vega Padilla 

 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se realiza una 

evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el presente, proyectando 
los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera escrita 
(se realiza en casa). 

  

Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 
• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe en todo 

momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas y opiniones de 
mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas durante la clase?, ¿Respete 
y puse en práctica en todo momento los acuerdos de convivencia propuestos para esta 
sesión?  
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Anexo  

Fuente 1:  

 

Catedral de Lima. Siglo XVII 

 

Fuente 2:  

 

Iglesia San francisco, mediados del siglo XIX 
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Fuente 3:  

 

Fuente 4:  
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Fuente 5: 

 

 

Fuente 6:  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05 

Reflexionando sobre la situación de los criollos en el virreinato 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se 

presentan en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos 

históricos ocurridos durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 

que ocurrieron desde el durante el virreinato a partir 

de la formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas 
a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Explica los cambios y permanencias en la forma de 
vida de las personas 
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura al caso sobre “La desigualdad de oportunidades en las 

elecciones” 
• Antes de comenzar a analizar las fuentes, reflexiona a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Crees que todos los peruanos tienen acceso a los cargos públicos?, ¿Por 
qué hay desigualdad de oportunidades en las elecciones?, ¿Crees que en el virreinato 
había desigualdad para acceder a los cargos públicos?  

• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán la situación de los criollos en el virreinato.  
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas.  
Fuente 1: Dibujo de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de 
Ayala, siglo XVI. 
Fuente 2: Criollo a caballo estampa en el manuscrito Trujillo del Perú (1783-1785) 
Fuente 3: ¿Quiénes eran los criollos? 
Fuente 4: El derecho del nacido en América a ocupar cargos públicos, 
Fuente 5: El derecho del nacido en América a ocupar cargos en una audiencia  
Fuente 6: La antipatía entre criollos y españoles 
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve 

alguna dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo 
aprendido hoy? 

• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe 
en todo momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas 
y opiniones de mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas 
durante la clase?, ¿Respete y puse en práctica en todo momento los acuerdos de 
convivencia propuestos para esta sesión?  
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Anexos 

Fuente 1: 

 

Dibujo de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, 

siglo XVI. 

Fuente 2: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_nueva_cor%C3%B3nica_y_buen_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Guam%C3%A1n_Poma_de_Ayala
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Fuente 3:  

¿Quiénes eran los criollos? 

Se denomina criollos a aquellas personas que, durante la época 

colonial (siglos XVI a principios del XIX), eran descendientes de 

europeos, pero habían nacido en el continente americano. 

Los criollos formaban parte de los sectores dominantes de la sociedad 

colonial, que concentraban la riqueza y el poder y tenían gran 

prestigio social. Estos sectores usufructuaban el trabajo forzado de 

indígenas y esclavos. 

Con el paso del tiempo, algunos criollos comenzaron a desarrollar 

intereses contradictorios con los de sus ancestros europeos, que habían 

venido a América a ganar fama y riquezas. 8Editorial Grudemi, 2018).  

 

 

 

Fuente 4: 
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Fuente 5: 

 

 

Fuente 6:  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06 

Reflexionando sobre la situación de los indígenas durante el virreinato en 

las mitas y los obrajes 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se 

presentan en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos 

históricos ocurridos durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 

que ocurrieron desde el durante el virreinato a partir 

de la formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas 
a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Explica los cambios y permanencias  
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura al caso sobre “Situación de discriminación en la sierra del Perú” 
• Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación de los 

pobladores de la sierra del Perú? ¿Por qué crees que existe mucha pobreza en la 
sierra del país?, ¿Crees que la población de la sierra vive situaciones de explotación? 
¿Crees que en el pasado se vivieron situaciones de explotación de la raza indígena?  

• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán la situación de los indígenas en el virreinato.  
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas.  
Fuente 1: El Cerro Rico según un grabado de comienzos de siglo XVIII  
Fuente 2: Ilustración del interior de una mina de Potosí. 
Fuente 3: La explotación indígena 
Fuente 4: Memorias de un mitayo 
Fuente 5: El trabajo en los obrajes 
Fuente 6: El problema de la coca 
Se seleccionan las ideas más importantes y se aclaran dudas sobre conceptos históricos.  
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve 

alguna dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo 
aprendido hoy? 

• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe 
en todo momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas 
y opiniones de mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas 
durante la clase?, ¿Respete y puse en práctica en todo momento los acuerdos de 
convivencia propuestos para esta sesión? 
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Anexos 

Fuente 1: 

 

El Cerro Rico según un grabado de comienzos de siglo XVIII 

 

Fuente 2:  

 

Ilustración del interior de una mina de Potosí  
realizado por Teodoro De Bry, en el año 1602. 
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Fuente 3: 

La explotación del indígena 

Por eso un obispo de Quito exclamó metafóricamente que los hacían trabajar hasta sudar sangre 

(Peña Montenegro: 1668, 141). Y tenía razón, como lo evidencian algunos párrafos lacerantes 

dejados por otro testigo contemporáneo de la explotación y de la iniquidad que generó la mita y la 

servidumbre:  

Al tiempo de la mita es lástima ver a los indios de cincuenta en cincuenta y de ciento en 

ciento, ensartados como malhechores en ramales y argolletas de hierro. Y las mujeres, los 

hijuelos y parientes se despiden de los templos; dejan tapiadas sus casas y van siguiendo 

dando alaridos al cielo, desgreñándose los cabellos, cantando en su lengua endechas tristes 

y lamentaciones lúgubres, despidiéndose de ellos, sin esperanza de volverlos a recobrar, 

porque ahí se quedan y mueren infelizmente en los socavones y laberintos de las mitas de 

Huancavelica. Aquí se ven las ventas de las mulas, los empeñan, alquilan a sus hijas y 

mujeres a los mineros, a los soldados y mestizos, a cincuenta y sesenta pesos, por verse 

libres de la mina. 

Y ahora escribe un clérigo sacerdote y cura, que habiéndole sacado un soldado de la iglesia, 

a donde había venido a recoger una india muy hermosa de diez y seis años, fue a pedir al 

cura auxilio de la justicia: Señor corregidor, Isabel (así se llamaba la india) está empeñada 

en setenta pesos, de que tengo de su padre que libré de la mina, y hasta que la saquen y 

devuelvan mi plata no la tengo que entregar, sino servirme de ella. Y así se la dejó llevar el 

corregidor a su albedrío, llorando la india, diciendo que aquel español quería por la fuerza 

estar amancebado con ella; que como no le valía a la iglesia que habiendo nacido libre en 

su tierra, la hacían esclava del pecado. (Salinas y Córdoba,1630, pp.295-296) 

 

Fuente 4:  

Memorias de un mitayo 

O este otro párrafo, tan estremecedor como el anterior:  

Habiendo llegado al valle de Jauja un indio, que volvía de la mina de Huancavelica a ver a 

su mujer y sus hijos, a descansar en sus tierras, halló muerta a la mujer, y a los dos hijuelos 

de edad de cuatro a seis años en casa de una tía suya. Llegó tras él el curaca (encargado de 

enviar a los indígenas a las minas), y queriéndolo llevar otra vez a la mina le dijo: “Bien sé 

que te hago daño, pues acabas de salir del socavón de la mina y te hallas viudo y con dos 

hijos más que sustentar, flaco y consumido del trabajo que has pasado. Pero no puedo más 

porque no hallo más indios para la mina, y si no cumplo con el número me quemarán, 

azotarán y beberán mi sangre. Compadécete de mi y volvamos a la mina”. Respondióle el 

indio a su curaca; “Tú eres quién no se compadece de tu propia sangre, pues habiéndome 

tocado la mina y hallo muerta a mi mujer, y con hijuelos que sustentar, sin tierras que 

sembrar y ropa que vestirme, me haces tal agravio.  

Y no aprovechando con el curaca la razón y la justicia de este indio, cogió sus dos hijos y los 

sacó a una legua del pueblo, y abrazándolos y besándolos tiernamente, diciéndoles que los 
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quería librar de los trabajos que él pasaba, sacando dos cordeles se los puso en las 

gargantas, y hecho verdugo de sus propios hijos los ahorcó de un árbol. Y usando un cuchillo 

cocinero se lo clavó en la garganta, entregando su alma por verse libre de la opresión de las 

minas. Y lo mismo hacían las madres, porque pariendo hijos varones los ahogan. (Salinas y 

Córdoba, 1630, p.395). 

 

Fuente 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en los obrajes 

El trabajo de los obreros empieza antes de que aclare el día, a cuya hora acude cada indio a la 

pieza que le corresponde según el ejercicio y en ella se le reparten las tareas. Y concluida esta 

diligencia cierra la puerta el maestro del obraje, y los deja encerrados. Cuando la oscuridad de 

la noche no les permite trabajar, entra el maestro del obraje a retirar las tareas. Aquellos que 

no las han concluido, sin oír excusas no razones, son castigados con azotes a cientos y, por 

conclusión del castigo, los dejan encerrados en la misma pieza por prisión y aunque toda la casa 

lo es, hay un lugar oscuro, húmedo, inmundo, con cepos y grillos para castigarlos más 

indignamente que como se pudiera hacer con los esclavos culpables. (Juan y Ulloa, 1749)  

 

El problema de la coca 

La vida llena de penalidades, debido a los largos viajes que tenían que hacer los mitayos hasta las minas 

que lo efectuaban casi siempre llevando pesadas cargas sobre sus espaldas, por carecer de caballos y 

mulas, les obligó a mitigar el hambre y apaciguar el frío con hojas de coca, que para ellos significaba el 

tónico del corazón y el estómago en las alturas. Por tal motivo fue permitido libremente en los centros 

mineros, donde su consumo fue increíblemente cuantioso.  

Esto advierte el motivo por el cual el cocaísmo se difundió tan rápidamente después de la conquista, fue 

por la crisis económica que disminuyó la producción de alimentos. Con la coca no solo mitigaban el 

hambre generada por el déficit alimentario, sino que llegaban a la pérdida del apetito. Acababan por lo 

tanto desnutridos y débiles.  

Desde entonces, la masticación de hojas de coca se convirtió en un hábito que lo adquirían por lo general 

entre los siete y ocho años. Lo que generó la baja estatura del indígena andino, palidez de la piel, cutis 

arrugado, musculatura laxa, anemia y tuberculosis.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07 

 Reflexionando sobre la situación de las indígenas en el virreinato 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 
 

• Identifica las características (fiabilidad y finalidad) 

de diversas fuentes históricas que permiten 

entender las épocas comprendidas durante el 

virreinato.  

Comprende el 

tiempo histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se 

presentan en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos 

históricos ocurridos durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Identifica las ideas, comportamientos y 

circunstancias que vivieron los personajes históricos 

o grupos sociales en un contexto histórico 

comprendido durante el virreinato para explicar su 

importancia en el tiempo que les tocó vivir. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje 
de manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas 
a sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica características de las diversas fuentes.   
• Explica los cambios y permanencias  

Elabora libretos sobre los procesos históricos 
• Representa las situaciones de que se vivieron en el 

virreinato  
• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura al caso sobre “Situación de las mujeres en la actualidad” 
• Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación de las mujeres 

del Perú? ¿Consideras que las mujeres de la sierra o de la selva sufren mayor 
violencia? ¿Cómo crees que fue la situación de vida de las mujeres indígenas durante 
el virreinato?  

• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán la situación de las indígenas en el virreinato.  
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas. 
Fuente 1: Las mujeres en la vida cotidiana del Virreinato. Siglo XVI. 
Fuente 2: Labores de las mujeres indígenas en el virreinato. Siglo XVII 
Fuente 3: Servidumbre doméstica y mercado laboral femenino: entre los conciertos y la 
subordinación 
Se seleccionan las ideas más importantes e identifican las intenciones de las fuentes 
gráficas.  
Se aclaran dudas sobre conceptos históricos.  
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve 

alguna dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superé? ¿En qué me servirá lo 
aprendido hoy? 

• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe 
en todo momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas 
y opiniones de mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas 
durante la clase?, ¿Respete y puse en práctica en todo momento los acuerdos de 
convivencia propuestos para esta sesión?  
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Anexos 

Fuente 1: 

 
Las mujeres en la vida cotidiana del Virreinato. Siglo XVI 

 

Fuente 2:  

  

Labores de las mujeres indígenas en el virreinato. Siglo XVII 
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Fuente 3:   

Servidumbre doméstica y mercado laboral femenino: entre los conciertos y la 

subordinación 

En 1680, fue promulgada en Madrid la Recopilación General de Leyes de Indias; en medio 
de las mutaciones que hemos señalado, el sistema colonial era un organismo maduro que 
había producido una frondosa legislación, erigida sobre ásperas discusiones y enconadas 
disputas, sobre todo por el recurso a la mano de obra. No se trataba de un análisis de los 
cambios que sobre el tratamiento de las relaciones laborales se habían producido, era un 
compendio que acercaba las autoridades y los litigantes al estado de las cosas sancionado 
legalmente. Sabemos entonces que, formalmente, los servicios personales gratuitos 
estaban prohibidos, y que cuando no mediaban disposiciones pertinentes para adquirir los 
servicios de un indio era necesario el acuerdo entre las partes, sancionado en 
un concierto. Entre estos conciertos, un tipo era aquel que se hacía para servir. 
Nuevamente, en teoría, esos conciertos debían ser sólo por un año y no más, 
expresándose así la voluntad estatal de no desvincular los efectivos de sus relaciones con 
los pueblos ni permitir compromisos serviles amparados en adelantos monetarios. Es aquí 
que se incorporan las determinaciones referentes al servicio doméstico. Las leyes 
entonces no hablan de hombres sino específicamente de mujeres. Al promediar la mitad 
del siglo XVII, ya la estructura laboral en la población sujeta a servidumbre doméstica 
estaba circunscrita a la captación de las mujeres. (Zavala, 1979. 161) 

Las mujeres estaban atadas al destino de los varones; siendo casadas, se prohibía que se 
concertaran a servir en casa de españoles sino era con el acompañamiento del marido. 
Las solteras, queriendo estar en sus pueblos, tampoco podían ser obligadas a servir en las 
casas de españoles, siendo aquello riesgoso a la reproducción del grupo. Estando en 
dependencia y control de los padres, era necesaria la aprobación de los mismos para 
acceder al concierto de servicio.  

Lo que hemos visto niega toda la legislación respecto al servicio doméstico. Las normas 
podían y seguro eran invocadas para casos individuales en donde se presentaban litigios, 
pero en lo que atañe a los conglomerados humanos y las relaciones sociales, entre las 
“repúblicas”, el espíritu de la ley quedaba en mera expresión de política poblacional 
incumplida, como violadas eran las normas que prohibían la convivencia de las 
“repúblicas”. Las mujeres, por inclinación propia, dejadas por sus compañeros con la prole 
en serias dificultades de sobrevivir, se concertaban con vecinos o con sus propios 
familiares o paisanos en la ciudad para trasladar su reproducción y la de sus hijos. Otras 
eran enviadas por los propios ayllus y pueblos en una estrategia de sobrevivencia. En las 
ciudades, la reproducción y el contacto con los hombres era esporádico, como lo vimos, y 
no se constituían parejas que hubieran atado el destino de los maridos al de las siervas o 
el de ellas al de los peones y viajeros que no podían reproducir una familia en estabilidad 
territorial: de alguna manera, la especie se perpetuaba en nuevas condiciones, las que el 
sistema de dominación les permitía. 

Un conjunto de testimonios de mujeres cusqueñas, entre 1664 y 1695, nos permitirá 
completar la imagen que al respecto de la subordinación femenina en la servidumbre 
urbana y su papel en la producción de un nuevo mestizaje cultural, nos ha dejado el padrón 
paceño. Revisando un rico grupo de escrituras protocolizadas ante los llamados 
“escribanos de naturales”, descubrimos nuevamente el escalón social de servidumbre 
femenina en las ciudades. No haremos acá el análisis de conjunto de la vida indígena en 
la ciudad del Cusco, sólo incidiremos en las referencias al tipo de “conciertos” laborales 
que correspondían a las mujeres. (Xaimes, 1687, p.89)   

https://books.openedition.org/ifea/2245?lang=es#tocfrom1n6
https://books.openedition.org/ifea/2245?lang=es#tocfrom1n6
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08 

Conociendo la situación de los esclavos en el virreinato 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan 

en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos 

ocurridos durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron durante el virreinato, a partir de la 

formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a 
sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Explica los cambios y permanencias en la vida de las 
personas  
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se presenta el video sobre “Esclavos del siglo XX” 
• Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué situaciones se observa en 

video?, ¿Crees que estas situaciones se pueden presentar en nuestro país? ¿Cómo 
crees que fue la situación de los esclavos en el virreinato?  

• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán la situación de los esclavos en el virreinato.   
• Se establecen las normas de convivencia.  

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se presentan fuentes históricas sobre la situación de los esclavos negros en el Perú 
colonial. 
Luego se presentan fuentes primarias y secundarias sobre la situación de los esclavos: 
Fuente 1: La esclavitud en el Perú 
Fuente 2: Traslado de los esclavos a las haciendas costeñas 
Fuente 3: Comercio de esclavos africanos 
Fuente 4: Castigo a los esclavos 
Fuente 5: Esclava de origen africano 
Fuente 6: Trapiche azucarero accionado por esclavos 
Fuente 7: El espacio del esclavo negro en las haciendas del valle de Cañete, 1747-1821 
 
Se identifican ideas importantes después de interiorizar las fuentes gráficas.  
Se seleccionan las ideas más importantes y se aclaran dudas sobre conceptos históricos.  
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 
• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe en todo 

momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas y opiniones de 
mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas durante la clase?, ¿Respete 
y puse en práctica en todo momento los acuerdos de convivencia propuestos para esta 
sesión?  
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Anexo  

Fuente 1:  

 

La esclavitud en el Perú 

 

Fuente 2 

 

Traslado de los esclavos a las haciendas costeñas 

 

Fuente 3: 

 

Comercio de esclavos africanos 
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Fuente 4:  

 

Castigo a los esclavos 

 

Fuente 5: 

 

 

Fuente 6: 

 

Trapiche azucarero accionado por esclavos 
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Fuente 7: El espacio del esclavo negro en las haciendas del valle de Cañete, 1747-1821 

 
1. Trabajo en las haciendas:  

El sonido de la campana era el primer elemento regulador del día, «…los esclavos se levantaban los días 
de trabajo en invierno a las 4.30 a.m. y en verano a las 5.15 a.m. La preparación para el plantado anual 
de caña, comenzaba usualmente en junio. Los canales que traían agua a los campos eran limpiados y 
abiertos. La tierra era arada y gradada tres veces, así como minuciosamente limpiada de hierbas y 
crecimientos. Un final gradado era hecho justo antes de la plantación de diciembre que usualmente 
duraba un mes. Terminada la plantación, comenzaba la cosecha de la caña tres años ya madura […] El 
trabajo del campo terminaba normalmente a la caída del sol.» Los campos de cultivo se dividían en 
«cuartos» para poder cultivar caña de diferentes edades.  
 

2. Trapiche: Todo el año el molino estaba activo moliendo caña cosechada, produciendo melaza y panes 
de azúcar [...] La vida de trabajo de los esclavos, entonces, se centraba en plantar, cosechar y refinar. 
El trabajo del campo y molino, ordinariamente termina en el ocaso, pero el trabajo en el molino que 
debía dejarse terminado a fin de que la melaza no se estropee era a menudo continuado por turnos 
más allá de la medianoche. 
Trapiche e ingenio, son dos términos con el mismo significado, usado para definir el molino para la 
molienda de la caña de azúcar y a la vez la fábrica (edificio) donde se ubica este molino y continúa el 
proceso de transformación de la caña en azúcar. Así, trapiche e ingenio son el molino y la fábrica al 
mismo tiempo.  
 

3. Galpones: El galpón en la hacienda fue la edificación destinada al dormitorio comunitario de los 
esclavos y por lo general existieron dos galpones, uno para hombres y otro para mujeres. Se ubicaban 
en la casa hacienda, lo necesariamente cerca para ser controlados y lo suficientemente lejos para no 
ser vistos, eran parte de aquella otra realidad que sucedía detrás del núcleo principal de la hacienda, 
su condición era de ausente/presente. 
El diseño de estos edificios se asemejaba mucho al de una cárcel: se pretendía que los esclavos viviesen 

allí encerrados, sin comunicación con el exterior, y a partir de determinada hora en completo silencio. 

Más que para satisfacer sus necesidades de alojamiento y vivienda, los galpones fueron concebidos 

pensando en estrictas necesidades de control y disciplina. Fueron creados a modo de cárceles físicas, 

controlados desde «afuera» y no por dentro.  

 

4. Caporal: Controlador de esclavos, aun siendo más cercano y perteneciendo a su comunidad, las 
referencias lo acusan como el personaje castigador: «Fuera de la ciudad, en el campo, la situación era 
generalmente más dura. La mayoría de esclavos trabajaban largas jornadas en las haciendas, eran 
sometidos a frecuentes castigos (azotes, cepos, prisiones) por administradores y caporales […] Los 
esclavos debían cumplir un trabajo duro y agotador en el campo, casi siempre bajo la mirada y el látigo 
implacables del caporal» «…lo hecho por esos hombres era una verdadera labor de esclavos: renegada, 
mezquina, mediocre, triste.  
 

5. Cimarrones: Eran los esclavos que escapaban de su cautiverio. El cimarronaje fue una práctica muy 
riesgosa, todos tenían pleno conocimiento de las limitaciones para sobrevivir como cimarrones, los 
escasos márgenes de éxito y los castigos que podrían enfrentar. El castigo fue draconiano cincuenta 
azotes al fugado por cuatro días, cien azotes si la fuga era de más de ocho días y les colocaban una 
pesada cadena de hierro para evitar otra fuga. Si un esclavo huía por más de dos meses, recibía 200 
azotes y si fugaba por segunda vez la pena se duplicaba. El castigo era mayor para los cimarrones que 
formaban bandas pues recibían hasta 400 azotes y cargaban pesadas cadenas. La pena de muerte se 
aplica cuando el cimarrón también cometía delitos. 
(Morales, 2008) 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09 

Evaluando el papel de los corregidores en el virreinato 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 
• Identifica diversos hechos o procesos históricos que 

ocurren en tiempos similares, durante la época 

virreinal. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias 

que vivieron los personajes históricos o grupos 

sociales en un contexto histórico comprendido 

durante el virreinato para explicar su importancia en el 

tiempo que les tocó vivir. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a 
sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Identifica diversos hechos que ocurren en tiempos 
similares  
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura al caso sobre “Situación de discriminación en la sierra del Perú” 
• Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación de los 

pobladores de la sierra del Perú? ¿Por qué crees que existe mucha pobreza en la 
sierra del país?, ¿Crees que la población de la sierra vive situaciones de explotación? 
¿Crees que en el pasado se vivieron situaciones de explotación de la raza indígena?  

• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se evaluará el papel de los corregidores en el virreinato. 
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas.  
Fuente 1: Corregidor tiene preso a cacique cristiano. Crónica de Guamán Poma.  
Fuente 2: Corregidor de minas: como lo castiga cruelmente a los caciques principales, 
hacia 1600  
Fuente 3: El corregidor de indios, la corrupción y el estado virreinal en Perú (1580-1630) 
Fuente 4: Las incorrecciones del corregidor 
 
Se seleccionan las ideas más importantes y se aclaran dudas sobre conceptos históricos.  
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve 

alguna dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo 
aprendido hoy? 

• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe 
en todo momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas 
y opiniones de mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas 
durante la clase?, ¿Respete y puse en práctica en todo momento los acuerdos de 
convivencia propuestos para esta sesión? 
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Anexos  

Fuente 1:  

 

Corregidor tiene preso a cacique cristiano. Crónica de Guamán Poma.  

 

Fuente 2: 

 

Corregidor de minas: como lo castiga  
cruelmente a los caciques principales, hacia 1600 
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Fuente 3: 

El corregidor de indios, la corrupción y el estado virreinal en Perú (1580-1630) 

 

        (Andrien, 1986, p. 494) 

 

 

Fuente 4:  

Las incorrecciones del corregidor 

 

   (Muñoz, 2007, p. 376) 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10 

Analizando los hechos más relevantes de la rebelión de Túpac Amaru II 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que 

ocurren en tiempos similares, durante la época 

virreinal. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias 

que vivieron los personajes históricos o grupos 

sociales en un contexto histórico comprendido 

durante el virreinato para explicar su importancia en el 

tiempo que les tocó vivir. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a 
sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que 
ocurren en tiempos similares 

• Elabora libretos sobre los procesos históricos 
• Representa las situaciones de que se vivieron en el 

virreinato  
• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Se visualiza el video Baguazo del Círculo de Derechos Humanos – UNMSM.  
• Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron las causas de este 

conflicto? ¿Crees que la lucha de los nativos fue justa?, ¿Cuáles son las lecciones 
que se pueden aprender de este hecho?, ¿Crees que en el pasado hubo luchas contra 
las injusticias del virreinato?  

• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán los hechos más relevantes de la revolución de Túpac 
Amaru II.  

• Se establecen las normas de convivencia.   
  

Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas. 
Fuente 1: Segundo retrato oficial de Túpac Amaru. Óleo sobre lienzo de Mario Salazar 
Eyzaguirre (1974).  
Fuente 2: Micaela Bastidas. Óleo sobre lienzo de Etna Velarde (2010). 
Fuente 3: Dibujo que recoge el ahorcamiento del alavés de Lezama Antonio de Arriaga. 
Fuente 4: Caracterización de la rebelión de Túpac Amaru 
Fuente 5: La Rebelión de Túpac Amaru II y el Bicentenario 
Fuente 6: La traición 
Se seleccionan las ideas más importantes y se aclaran dudas sobre conceptos históricos.  
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 
• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe en todo 

momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas y opiniones de 
mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas durante la clase?, ¿Respete 
y puse en práctica en todo momento los acuerdos de convivencia propuestos para esta 
sesión?  
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Anexos 

Fuente 1:  

 

Segundo retrato oficial de Túpac Amaru.  

Óleo sobre lienzo de Mario Salazar Eyzaguirre (1974) 

 

Fuente 2:  

 

Micaela Bastidas. Óleo sobre lienzo de Etna Velarde (2010).  
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Fuente 3: 

 

Dibujo que recoge el ahorcamiento del alavés de Lezama Antonio de Arriaga. 

 

Fuente 4:  
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Fuentes 5: 

La Rebelión de Túpac Amaru II y el Bicentenario 

José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II.  Descendiente de la realeza inca, 

José Gabriel Condorcanqui, curaca de Surimana, Tungasuca y Pampamarca, adoptó el nombre de 

Túpac Amaru II y encabezó la más formidable revolución indígena de la época colonial, en protesta 

por el maltrato que recibían los indios por parte de los corregidores. Entre sus exigencias figuraba 

la supresión de los corregimientos y la creación de una Real Audiencia en el Cusco para una rápida 

administración de justicia, ya que solo existía la Real Audiencia de Lima para todo el territorio del 

Virreinato. A estos reclamos, se unió posteriormente su deseo de separarse del yugo español; es 

decir, su rebelión, originalmente de tendencia reformista, se convirtió en separatista. Para algunos 

analistas, fue el iniciador de la lucha por la emancipación política del Perú. 

La rebelión estalló el 4 de noviembre de 1780 en el pueblo de Tinta (50 leguas al sur del Cusco) y 

puso en movimiento a todo el sur del Virreinato del Perú, hasta la región de Charcas. Repercutió, 

además, en el resto de los dominios españoles de Sudamérica. 

El primer episodio de la revolución fue el apresamiento del odiado corregidor de Tinta, Antonio de 

Arriaga, quien fue ejecutado públicamente. Acto seguido, Túpac Amaru se puso en marcha hacia 

el norte contando con la simpatía y adhesión de los pobladores que, en su mayoría, estaban 

armados de picos, palos, hachas y sólo algunas armas de fuego. En estas condiciones, ganó 

la batalla de Sangarará, librada el 18 de noviembre de 1780. (Pérez, 2021) 

 

Fuente 6:  

La traición 
 

En marzo de 1781 bajo el fuego del poderío de cinco columnas del ejército español que 
ocuparon Yanacocha, la quebrada de Quiquijana, las cercanías de Paucartambo, la quebrada 
de Paruro y el cerro Piccho, Tupac Amaru fue derrotado en la batalla de Sallca. Sin embargo, 
logra escapar y se refugia en Langui, en la casa de un cercano colaborador, Ventura Landaeta, 
confiado en su fidelidad. Horas más tarde la casa es rodeada por el ejército español. Tupac 
Amaru y Antonio Bastidas son detenidos, pero su hijo Mariano y Diego Tupac Amaro 
consiguen escapar. Ventura Landaeta, el traidor, recibe de los españoles una pensión vitalicia 
y una cuantiosa recompensa.  
Ese día Micaela Bastidas recibió un mensaje secreto anunciándole la detención y parte con 
sus hijos y varios familiares por el camino de Livitaca donde fue emboscada, traicionada 
también por Ventura Landaeta. El mismo día, 12 de abril de 1781, fueron apresados, Tupac 
Amaru (38 años), Micaela Bastidas (36 años), sus hijos Hipólito (18 años) y Fernando (10 
años), Antonio Bastidas, Cecilia Tupac Amaru, Tomasa Tito Condemayta, Ursula Pereda, 
Isabel Coya y Francisca Aguirre. Días antes, el 7 de abril había sido detenida Marcela Castro, 
madre de Diego Tupac Amaru. Esa noche, el Visitador previno a Tupac Amaru y a Micaela 
Bastidas que se despidiesen de sus hijos porque no los volverían a ver nunca más. Era 
Domingo de Ramos de la Semana Santa del 16 de abril de 1781. (Guardia, 2021)  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11 

Reflexionando sobre las consecuencias de la revolución de Túpac Amaru 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan 

en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos 

ocurridos durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron durante el virreinato, a partir de la 

formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a 
sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Explica los cambios y permanencias que se 
presentan en la forma de vida  

• Elabora libretos sobre los procesos históricos 
• Representa las situaciones de que se vivieron en el 

virreinato  
• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Se visualiza el video LA GENERACIÓN DEL BICENTENARIO – La lucha por la 

democracia de Miguel Aching. 
• Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué significa “generación del 

bicentenario”? ¿Crees que la lucha de los jóvenes del bicentenario fue justa?, ¿Crees 
que la historia debe recordar a Inti Sotelo y Bryan Pintado? ¿Por qué? ¿Qué 
personajes de la historia que entregaron su vida por lograr el cambio de la sociedad?  

• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se reflexionará sobre las consecuencias de la revolución de Túpac 
Amaru II.  

• Se establecen las normas de convivencia.   
  

Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas. 
Fuente 1: Portada de cómic “Túpac Amaru, el león descuartizado” de la serie “Aventuras 
de la vida real”. Primera historieta latinoamericana sobre Túpac Amaru. México, 1957. 
Fuente 2: Túpac Amaru 11, sol vencido: ¿el primer precursor de la emancipación? 
Fuente 3: Túpac Amaru y Micaela Bastidas: Memoria, símbolos y misterios 
Fuente 4: Impacto de la rebelión 
 
Se seleccionan las ideas más importantes y se aclaran dudas sobre conceptos históricos.  
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 
• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe en todo 

momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas y opiniones de 
mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas durante la clase?, ¿Respete 
y puse en práctica en todo momento los acuerdos de convivencia propuestos para esta 
sesión?  
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Anexos 

Fuente 1:  

 

Portada de cómic “Túpac Amaru, el león descuartizado” de la serie “Aventuras de la vida real”. 

Primera historieta latinoamericana sobre Túpac Amaru. México, 1957. 

 

Fuente 2: 

Túpac Amaru 11, sol vencido: ¿el primer precursor de la emancipación? 

A Verdejo, Castelo, al zambo y a Bastidas se les ahorcó llanamente. A Francisco Tupac-Amaro, tío del 
insurgente, y a su hijo Hipólito se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de la horca. Y a 
la india Condemaita se le dio garrote en un tabladillo que estaba dispuesto con un torno de hierro que 
a este fin se había hecho y que jamás habíamos visto por acá. Habiendo el indio y su mujer visto con 
sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en su hijo Hipólito, que fue el último que subió a la horca. Luego 
subió la india Micaela al tablado, donde, asimismo, a presencia del marido, se le cortó la lengua y se le 
dio garrote, en que padeció infinito porque teniendo el pescuezo muy delgado no podía el torno 
ahogarla, y fue menester que los verdugos echándole lazos al pescuezo, tirando de una y otra parte y 
dándole patadas en el estómago y pecho la acabasen de matar.  
 
Cerró la función el rebelde José Gabriel, a quien se le sacó a media plaza. Allí le cortó la lengua el 
verdugo, y despojado de los grillos y esposas lo pusieron en el suelo. Atáronle a las manos y pies cuatro 
lazos, y asidos estos a la cincha de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes: 
espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy 
fuertes, o porque el indio en realidad fuese de hierro, no pudieron absolutamente dividirlo después que 
por un largo rato lo estuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire, en un estado que parecía 
una araña. Tanto que el Visitador, movido de compasión porque no padeciese más aquel infeliz, 
despachó de la Compañía una orden mandando le cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. 
Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde se le sacaron los brazos y pies. Esto mismo 
se ejecutó con las mujeres, y a los demás se le sacaron las cabezas para dirigirlas a diversos pueblos. 
(Gutiérrez, 2006, pp. 221, 222) 
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Fuente 3:  

Túpac Amaru y Micaela Bastidas: Memoria, símbolos y misterios 

Después del levantamiento (1780-1783), los españoles buscaron desaparecer la memoria de 

ellos y de los demás rebeldes. No solo los mataron de manera cruel y pública el 18 de mayo 

de 1781, sino que colgaron partes de sus cuerpos en diferentes pueblos para poner en 

evidencia el peligro de sublevarse y marcar así el supuesto final de la rebelión. Sin embargo, 

el levantamiento continuó después de sus ejecuciones, en su fase más violenta. Las 

autoridades también destruyeron sus retratos. En realidad, se mandó pintar encima de los 

cuadros, pero la tecnología actual nos brinda posibilidades de rescatar las imágenes 

originales. La represión y la censura funcionaron. Sus nombres no se escucharon mucho en 

Cusco durante las décadas posteriores debido al miedo y no llegaron a ser símbolos en las 

largas luchas por la Independencia de 1808 a 1824. Hubo menciones, y seguramente se 

generó una memoria popular silenciosa o silenciada, pero ninguno fue invocado en las 

conspiraciones y rebeliones que convulsionaron el Perú. (Walker, 2021, p. 13)  

 

Fuente 4:  

 

Impacto de la rebelión 

 

Indica que, a pesar de todo, el caudal de lucha por las aspiraciones de cambios de la masa 

indígena no pudo ser refrenado. El movimiento caló hondo en todo Sudamérica, Diego 

Cristóbal siguió la lucha desde el Azángaro, así como también los hermanos Túpac Catarí y 

Pedro Vilca Apaza. Este movimiento influyo en Quito (pueblo que apoyo la insurrección), en 

los comuneros de Nueva Granada y en Río de la Plata, donde surgen rebeldes como José 

Quiroga en Jujuy y Chicaguala en Chile. (Lumbreras, 2008, p. 319) 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12 

Conociendo las causas de la revolución francesa 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias Capacidades  Desempeños  
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o 

proceso histórico, durante el virreinato. 

Comprende el 

tiempo histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan 

en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos 

ocurridos durante el virreinato. 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 

ocurrieron desde el durante el virreinato a partir de la 

formulación de preguntas y la distinción entre 

detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos. 

 
 

2. COMPETENCIA TRANSVERSAL: 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera 
autónoma 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a 
sus conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro de la tarea., 
formulando preguntas de manera reflexiva. 

 

3. EVIDENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evidencias Criterios de evaluación     Instrumento 

Realización de 

un teatro de 

reconstrucción 

de vivencias 

sociales  
 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre 
diversas fuentes  

• Explica los cambios y permanencias que se 
presentan en las formas de vida 
Elabora libretos sobre los procesos históricos 

• Representa las situaciones de que se vivieron en el 
virreinato  

• Expresa juicios críticos sobre los hechos históricos 

 

Lista de 
cotejo  
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

• Da la bienvenida saludando cordialmente a los estudiantes 
• Luego se da lectura a la noticia Aprueban debatir moción de vacancia contra Pedro 

Castillo, presidente de Perú de CNN en español.  
• Se reflexiona a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué situación se presenta en la 

noticia? ¿Por qué consideras que en muchas ocasiones la gente está descontenta 
con sus autoridades? ¿Crees qué es una monarquía la gente puede rebelarse contra 
malos gobernantes? ¿Conoces datos sobre la revolución francesa? 

•  
• Los estudiantes responden a las interrogantes con sus saberes previos.  
• Con la guía del docente descubren y/o se comunica el propósito de la sesión: en la 

presente clase se conocerán las causas de la revolución francesa.  
• Se establecen las normas de convivencia.  

  
Desarrollo Tiempo aproximado: 115 min 

En forma individual  
Se realiza la lectura a la información de las fuentes históricas.  
Fuente 1: Retrato de la reina María Antonieta  
Fuente 2: Caricatura: esto no durará por siempre 
Fuente 3: Caricatura: Esperemos que el juego acabe pronto. 
Fuente 4: Representación de la toma del Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792 
Fuente 5: La sociedad estamental.  
Fuente 6: La prosperidad en el siglo XVIII y el descontento contra las antiguas 
instituciones.  
Se seleccionan las ideas más importantes y se aclaran dudas sobre conceptos históricos.  
 
En forma grupal 
Se realiza la discusión sobre los sucesos históricos  
Luego los estudiantes construyen sus libretos 
Se procede a la reconstrucción de las vivencias sociales a través de un teatro.  
Al término de las representaciones teatrales se realiza la  
- Consolidación intergrupal: A través de un diálogo con todos los estudiantes se 

realiza una evaluación de la situación pasada representada y su influencia en el 
presente, proyectando los posibles escenarios futuros.  

- Expresión de los juicios críticos: Cada estudiante expresa sus juicios de manera 
escrita (se realiza en casa). 

  
Cierre  Tiempo aproximado: 10 min 

A nivel individual: 
• Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo? ¿cómo lo superaste? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 
• Responde con sinceridad las siguientes preguntas de autoevaluación: ¿Participe en todo 

momento aportando mis ideas y opiniones en equipo?, ¿Respete las ideas y opiniones de 
mis compañeros?, ¿Realice todas las actividades propuestas durante la clase?, ¿Respete 
y puse en práctica en todo momento los acuerdos de convivencia propuestos para esta 
sesión?  
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Anexo  

Fuente 1 

:  

Fuente 2: 
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Fuente 3: 

 

Caricatura: Esperemos que el juego acabe pronto 

 

Fuente 4: 

 

Representación de la toma del Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792 

 



200 
 
 

 

Fuente 5:  

 

 
(Ayala, López-Portillo y Pérez, 2019, p. 27) 
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 Fuente 6:  
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Lista de cotejo 

 

Institución Educativa:  María Goretti 

Docente de aula:  Liliana Villanueva López 

Grado y Sección:  3ero “U” 

Tema   

                 INDICADORES 

                                             

               

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica 

coincidencias y 

contradicciones 

entre diversas 

fuentes  

Explica los 

cambios y 

permanencias  

 

Elabora 

libretos 

sobre los 

procesos 

históricos 

 

Representa 

las 

situaciones 

de que se 

vivieron en 

el 

virreinato  

 

Expresa 

juicios 

críticos 

sobre los 

hechos 

históricos 

Nota   

SI  NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
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LISTA DE COTEJO DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIA  

DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVENCIAS SOCIALES 
 

Nombre de la sesión de clase: ……………………………………………………. 
Fecha: 
Capacidades: 

N° Criterios Autoevaluación 

Si No 

1 Se realizó una inducción a la conciencia histórica 
a los estudiantes  

  

2 Se planteó el estudio de casos relacionados con 
la realidad del estudiante 

  

3 Se realizó la revisión de fuentes históricas para el 
análisis individual 

  

4 Los estudiantes analizan y discuten sobre el tema 
de manera grupal 

  

5 Los estudiantes construyen sus de libretos 
buscando desarrollar la empatía histórica  

  

6 Los estudiantes realizan la representación teatral 
con alto grado de compromiso con el tema  

  

7 Se realizó la consolidación intergrupal sobre el 
tema representado 

  

8  Los estudiantes expresan sus juicios críticos   

9 Se logró desarrollar empatía histórica   

10 Se evidencia que el estudiante relaciona el 
pasado, presente y futuro.  

  

 
 

Nivel de desempeño Valoración de 
los criterios 

Logro destacado 9-10 

Logro satisfactorio 6-8 

En proceso   3-5 

En inicio  0-2 
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ANEXO 8: Fotografías 
 
Estudiantes de Tercero U de Secundaria de la I.E. María Goretti revisando las fuentes 
gráficas y textos historiográficos. 
 

            
 
Estudiantes de Tercero U de Secundaria de la I.E. María Goretti construyendo sus 
libretos para reconstruir las vivencias sociales 
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Guiones teatrales escritos por los estudiantes de Estudiantes de Tercero U de 
Secundaria de la I.E. María Goretti 
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207 
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Estudiantes de Tercero U de Secundaria de la I.E. María Goretti realizando la 
representación teatral 
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