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TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS

Estimada(o) docente:

Queremos saludarte y reiterar el aprecio que tenemos por tu labor. Es por ello que en 
el Ministerio de Educación estamos haciendo esfuerzos para comenzar a mejorar tus 
condiciones laborales y de ejercicio profesional. Esta publicación es una muestra de ello.

Te presentamos las «Rutas del Aprendizaje», un material que proporciona orientaciones 
para apoyar tu trabajo pedagógico en el aula. Esperamos que sea útil para que puedas 
seguir desarrollando tu creatividad pedagógica. Somos conscientes de que tú eres 
uno de los principales actores para que todos los estudiantes puedan aprender, y que 
nuestra responsabilidad es respaldarte en esa importante misión.

Esta es una primera versión; a través del estudio y del uso que hagas de ella, así como 
de tus aportes y sugerencias, podremos mejorarla para contribuir cada vez mejor en tu 
trabajo pedagógico. Te animamos, entonces, a caminar por las rutas del aprendizaje. 
Ponemos a tu disposición la página Web de Perú Educa para que nos envíes tus 
comentarios, aportes y creaciones; nos comprometemos a reconocerlos, hacerles 
seguimiento y sistematizarlos.
A partir de ello, podremos mejorar el apoyo del Ministerio de Educación a la labor de 
los maestros y maestras del Perú.

Sabemos de tu compromiso para hacer posible que cambiemos la educación y 
cambiemos todos en el país. Tú eres parte del equipo de la transformación; junto con 
el director y con los padres y madres de familia, eres parte de la gran Movilización 
Nacional por la Mejora de los Aprendizajes.

Te invitamos a ser protagonista en este movimiento ciudadano y a compartir el 
compromiso de lograr que todos los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y 
nadie se quede atrás.

Patricia Salas O
‚
Brien

Ministra de Educación
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Introducción

El Proyecto Educativo Nacional establece, en su segundo objetivo estratégico, la necesidad de 
transformar las instituciones de educación básica de tal manera que aseguren una educación 
pertinente y de calidad, en la que todos los niños, las niñas y los adolescentes puedan concretar sus 
potencialidades como personas y aportar al desarrollo social del país. En este marco, el Ministerio 
de Educación tiene como una de sus políticas priorizadas el asegurar que: “Todos y todas logren 
aprendizajes de calidad con énfasis en aquellos que se vinculan a la comunicación, la matemática, 
la ciudadanía y la ciencia y tecnología”.

Lograr este objetivo de política en el ámbito del ejercicio pleno de la ciudadanía surge como 
respuesta a una constatación: la escuela debe recuperar su función de formadora de ciudadanos y 
ciudadanas, y transformarse en un espacio donde se vivan experiencias reales y significativas para 
el ejercicio de derechos, el cumplimiento de responsabilidades y la construcción de un sentido de 
pertenencia a una comunidad. Es una responsabilidad que involucra a todos y todas y, por tanto, 
una invitación a la transformación de nuestras prácticas como docentes y directivos.

Ejercer de manera plena nuestra ciudadanía parte de la convicción de que los niños, las niñas, 
los adolescentes y los jóvenes, así como los y las docentes, son sujetos de derechos, dispuestos a 
participar activamente en la renovación de su entorno institucional y social, y aptos para arraigarse 
a la comunidad que los acoge y representa. 

Es en este marco que se ha trabajado el presente fascículo, que se encuentra organizado en cuatro 
capítulos. En el primero, se recuerdan algunos aspectos básicos de este aprendizaje. El segundo 
aborda qué deben aprender los y las estudiantes en materia de competencias, capacidades e 
indicadores. En el tercero, se desarrollan estrategias para facilitar el aprendizaje de las competencias 
ciudadanas de convivir, deliberar y participar, asumiendo que la articulación de las tres hace posible 
un ejercicio pleno de la ciudadanía en la escuela. Finalmente, en el cuarto, se plantean situaciones 
de aprendizaje en las que se vinculan las competencias y sus capacidades.

Esperamos que este fascículo sea útil en nuestra labor cotidiana y estaremos atentos a los aportes y 
sugerencias en su implementación, para ir mejorándolo en las próximas reediciones y hacerlo cada 
vez más pertinente y útil para el logro de los aprendizajes a los que nuestros estudiantes tienen 
derecho.

Ministerio de Educación
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1010

Desarrollar competencias  
ciudadanas para que los 
estudiantes ejerzan 
plenamente su ciudadanía.

PROPÓSITOS

Crear una cultura 
democrática basada en la 
justicia, libertad, respeto, 
equidad y solidaridad.

Transformar la escuela en una 
comunidad de agentes dinámicos 
que contribuyan,  participen y 
motiven durante el proceso de
aprendizaje.

Docentes respetuosos
de la diversidad y la 
capacidad de autonomía 
de sus estudiantes.

Facilitar el aprendizaje en 
conceptos vinculados a la 
ciudadanía en las áreas de 
Personal Social y FCC.

CONDICIONES

Fomentar un clima 
amable que garantice el 
respeto de la dignidad y 
combata los estereotipos.

Desarrollar competencias 
vinculadas a las ciencias 
sociales.

Los ambientes y 
recursos utilizados 
deben demostrar 
respeto y valoración 
hacia los niños, niñas 
y adolescentes.

Promover una gestión 
participativa en torno 
a la búsqueda del 
bien común.

PEPE
NINA
JUAN

ELECCIONES ESTUDIANTILES

VOTACIÓN

DESPACIO
NIÑOS JUGANDO

¿Cómo lograr que la escuela sea 
una experiencia real y significativa 
del ejercicio ciudadano?
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conceptos vinculados a la 
ciudadanía en las áreas de 
Personal Social y FCC.

CONDICIONES

Fomentar un clima 
amable que garantice el 
respeto de la dignidad y 
combata los estereotipos.

Desarrollar competencias 
vinculadas a las ciencias 
sociales.

Los ambientes y 
recursos utilizados 
deben demostrar 
respeto y valoración 
hacia los niños, niñas 
y adolescentes.

Promover una gestión 
participativa en torno 
a la búsqueda del 
bien común.

PEPE
NINA
JUAN

ELECCIONES ESTUDIANTILES

VOTACIÓN

DESPACIO
NIÑOS JUGANDO

¿Cómo lograr que la escuela sea 
una experiencia real y significativa 
del ejercicio ciudadano?
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CAPÍTULO 

2

estudiantes del VI ciclo?
¿qUÉ deben aprender los y las 

como explicamos en el fascículo general, ejercer plenamente nuestra ciudadanía tiene como 

uno de sus propósitos el desarrollo de competencias, las cuales entendemos como un saber 

actuar complejo en un contexto particular, en función de un objetivo o de la solución de un 

problema. Un actuar que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o de 

recursos del entorno, en función de una finalidad determinada.

así, las competencias que van a desarrollar nuestros estudiantes durante su escolaridad son 

las siguientes:

convive de manera 
democrática en 

cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas 

sin distinción.

participa 
democráticamente 

en espacios públicos 
para promover el bien 

común.

delibera 
sobre asuntos públicos, 
a partir de argumentos 

razonados, que estimulen 
la formulación de una 

posición en pro del bien 
común.
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Recordemos que si bien las competencias ciudadanas pueden verse de manera aislada para 

plantear experiencias de aprendizaje significativas, solo la conjunción de las tres en nuestra 

práctica pedagógica logrará generar el real ejercicio ciudadano de nuestros estudiantes.

Como hemos visto en la infografía del capítulo I, debemos tener en cuenta que estas 

competencias se enriquecen con otras provenientes de las ciencias sociales. Estas contribuyen 

al desarrollo de la conciencia histórica, la comprensión del espacio como constructo social y la 

comprensión del funcionamiento económico de las distintas sociedades:

Las competencias que propusimos desde el fascículo general han incorporado un conjunto de 

ajustes y mejoras en cuanto a sus capacidades e indicadores para cada uno de los ciclos, que 

permiten evidenciar con mayor claridad la gradualidad y progresión de las capacidades en 

función de los indicadores. Esto, debido a un proceso de validación que hemos experimentado 

durante el año 2013, producto de los aportes y sugerencias dados en los talleres de asistencia 

técnica realizados con especialistas (de DRE y UGEL) y con docentes de aula.

Veamos cómo están organizadas las capacidades de cada una de las competencias del 

ejercicio pleno de la ciudadanía: 

2.1  Competencias y capacidades

Interpreta 
procesos 

históricos y se 
reconoce como 
sujeto histórico.

Actúa en forma 
comprometida y 

responsable con su 
medio ambiente, 
comprendiendo 
que el espacio 
se construye 
socialmente.

Toma decisiones 
informadas 
y efectivas, 

asumiendo que 
todo recurso es 

escaso.

14
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Competencia

convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las 
personas sin distinción.

Capacidades Descripción

se reconoce a sí mismo 
y a todas las personas 
como sujetos de 
derecho y se relaciona 
con cada uno desde la 
misma premisa.

esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades 
cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades 
personales que le permitan considerarse a sí mismo y a los demás 
como sujetos de derecho, reflexionar sobre los sistemas de poder 
y situaciones de opresión que atentan contra la convivencia 
democrática, y actuar contra distintas formas de discriminación 
(por género, por origen étnico, por lengua, por discapacidad, por 
orientación sexual, por edad, por estrato social o económico, o 
cualquier otra), en defensa de los miembros de la comunidad.

Utiliza, reflexivamente, 
conocimientos, 
principios y valores 
democráticos como 
base de la construcción 
de normas y acuerdos 
de convivencia.

esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades 
cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades 
personales referidas a las normas y acuerdos, que le permitan 
apropiarse de principios y valores vinculados con la democracia, 
manejar información y conceptos relacionados con la convivencia 
democrática, y elaborar y cumplir con los acuerdos de convivencia 
que contribuyan a desarrollar una comunidad democrática.

se relaciona 
interculturalmente con 
personas de diverso 
origen desde una 
conciencia identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento.

esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades 
cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades 
personales, que le permitan identificarse con su propia cultura través 
de las prácticas sociales de su pueblo a partir del conocimiento de 
sus tradiciones, ser abierto y empático al interactuar con personas 
de diferentes culturas, expresar su crítica frente a la asimetría de 
poder entre diferentes pueblos, y respetar la condición ciudadana 
de los integrantes de otros pueblos.

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y canales 
apropiados para ello.

esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades 
cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de 
cualidades personales, que le permitan comprender el conflicto, 
emplear orientaciones y pautas para manejar conflictos, y arribar a 
soluciones que contribuyan a construir comunidades democráticas.

cuida de los espacios 
públicos y del ambiente 
desde perspectivas de 
vida ciudadana y de 
desarrollo sostenible.

esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades 
cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades 
personales, que le permitan comprender la interdependencia entre 
la actuación humana y el funcionamiento de los ecosistemas, 
enfrentar los problemas ambientales, y cuidar y promocionar los 
espacios públicos y de una vida urbana organizada alrededor del 
bien común.
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Competencia

Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que estimulen 
la formulación de una posición en pro del bien común.

Capacidades Descripción

Problematiza asuntos públicos 
a partir del procesamiento de 
información sobre ellos.

Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas 
y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales que le 
permitan identificar y definir los asuntos públicos, elaborar conjeturas e hipótesis, 
manejar fuentes para la comprensión de los asuntos públicos, y utilizar internet 
para indagar sobre los asuntos públicos.

Explica y aplica 
principios, conceptos e 
información vinculados a 
la institucionalidad, a la 
democracia y a la ciudadanía.

Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas 
y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales que 
le permitan manejar información sobre la institucionalidad peruana para la 
comprensión de los asuntos públicos;  y construir conceptos fundamentales 
para la comprensión de los asuntos públicos.

Asume una posición sobre un 
asunto público y la sustenta de 
forma razonada.

Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas 
y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales, que 
le permitan construir una posición autónoma a partir de la apropiación de los 
principios y valores democráticos y de la comprensión del asunto público, y 
reconocer al otro como un legítimo otro, y por lo tanto reconocer que puede 
tener otra racionalidad, punto de vista, etcétera.

Construye consensos en 
búsqueda del bien común.

Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas 
y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales, que le 
permitan construir consensos y aceptar y manejar disensos.

Competencia

Participa democráticamente en espacios públicos para promover el bien común.

Capacidades Descripción

Propone y gestiona iniciativas 
de interés común.

Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas y sociales, 
de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales, que le permitan participar 
y gestionar en equipo iniciativas de interés común en la escuela y comunidad, y hacer 
uso de canales y mecanismos de participación democrática.

Ejerce, defiende y promueve 
los derechos humanos, tanto 
individuales como colectivos.

Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas y 
sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales que le permitan 
manejar información y conceptos sobre derechos humanos, y ejercer y promover 
acciones a favor de los derechos humanos.

Usa y fiscaliza el poder de 
manera democrática.

Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas y 
sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales, que le permitan 
identificar y emplear mecanismos que permitan fiscalizar el poder de manera 
democrática, gestionar el poder basado en principios democráticos, y proponer 
mejoras constructivas al uso de poder detectado en las autoridades.
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en el fascículo general de este aprendizaje fundamental presentamos los avances en la 
formulación del mapa de progreso. como sabemos, este instrumento nos permite ver la 
progresión del aprendizaje durante la escolaridad, y reconocer de manera concisa y potente 
el desempeño de las competencias que se espera ver en los estudiantes en un periodo 
determinado. en este caso, te presentamos las expectativas de aprendizaje de nuestros 
estudiantes al finalizar el vi ciclo. 

este instrumento resulta clave para ver hacia dónde nos dirigimos. nos puede ayudar a realizar 
un diagnóstico inicial de nuestros estudiantes, a partir de ver a qué distancia se encuentran de 
los aprendizajes esperados, y diseñar estrategias de enseñanza/aprendizaje que les ayuden 
a alcanzar dichas expectativas. 

pensando en este fascículo, veamos lo que el mapa de progreso de ciudadanía plantea para 
el v y vi, y cómo estas descripciones nos ayudan a ver las expectativas de aprendizaje que 
podemos tener con nuestros estudiantes:

2.2 Relación con los estándares de aprendizaje: 
mapas de progreso

interactúa mostrando preocupación e interés por las necesidades del otro y toma parte de 
manera asertiva en situaciones de abuso. demuestra autonomía en el cumplimiento de 
las normas y participa en la reformulación de estas cuando las considera injustas. Usa el 
diálogo para resolver conflictos, y propone soluciones diferentes y pertinentes a la situación. 
debate sobre temas de interés público sin imposiciones arbitrarias, diferenciando hechos 
de opiniones en las distintas posiciones,y formula sus argumentos a partir del conocimiento 
básico de distintas organizaciones e instituciones. planifica y desarrolla proyectos sencillos 
que respondan a las necesidades de su entorno inmediato o a la defensa de los derechos 
establecidos en el código del niño y del adolescente. está pendiente del cumplimiento de 
las responsabilidades de las autoridades y los líderes de su escuela. 
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interactúa con las personas de manera solidaria, reconociendo sus derechos como 
legítimos. actúa como mediador en situaciones de conflicto cuando las partes 
involucradas lo solicitan, interviniendo con imparcialidad. reconoce la importancia de 
cumplir las normas y leyes como requisito para una convivencia justa y actúa para 
minimizar los impactos en su entorno inmediato. delibera sobre asuntos públicos, analiza 
argumentos contrarios a los propios y acepta aquellos que estén bien fundamentados. 
entiende que detrás de las posturas propias y ajenas hay emociones e intereses diversos, 
pero es capaz de dialogar con ellos, haciendo prevalecer los vinculados con principios 
democráticos, los derechos humanos y la institucionalidad del estado. propone, de 
manera cooperativa, acciones en espacios públicos dirigidas a promover y defender los 
derechos humanos, la diversidad y la gestión ambiental. emite opinión crítica sobre los 
líderes educativos (pares), tanto respecto del cumplimiento de sus responsabilidades y 
acuerdos como del ejercicio de su autoridad.
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en el fascículo general de este aprendizaje fundamental presentamos los avances en la 
formulación del mapa de progreso. como sabemos, este instrumento nos permite ver la 
progresión del aprendizaje durante la escolaridad, y reconocer de manera concisa y potente 
el desempeño de las competencias que se espera ver en los estudiantes en un periodo 
determinado. en este caso, te presentamos las expectativas de aprendizaje de nuestros 
estudiantes al finalizar el vi ciclo. 

este instrumento resulta clave para ver hacia dónde nos dirigimos. nos puede ayudar a realizar 
un diagnóstico inicial de nuestros estudiantes, a partir de ver a qué distancia se encuentran de 
los aprendizajes esperados, y diseñar estrategias de enseñanza/aprendizaje que les ayuden 
a alcanzar dichas expectativas. 

pensando en este fascículo, veamos lo que el mapa de progreso de ciudadanía plantea para 
el v y vi, y cómo estas descripciones nos ayudan a ver las expectativas de aprendizaje que 
podemos tener con nuestros estudiantes:

2.2 Relación con los estándares de aprendizaje: 
mapas de progreso

interactúa mostrando preocupación e interés por las necesidades del otro y toma parte de 
manera asertiva en situaciones de abuso. demuestra autonomía en el cumplimiento de 
las normas y participa en la reformulación de estas cuando las considera injustas. Usa el 
diálogo para resolver conflictos, y propone soluciones diferentes y pertinentes a la situación. 
debate sobre temas de interés público sin imposiciones arbitrarias, diferenciando hechos 
de opiniones en las distintas posiciones,y formula sus argumentos a partir del conocimiento 
básico de distintas organizaciones e instituciones. planifica y desarrolla proyectos sencillos 
que respondan a las necesidades de su entorno inmediato o a la defensa de los derechos 
establecidos en el código del niño y del adolescente. está pendiente del cumplimiento de 
las responsabilidades de las autoridades y los líderes de su escuela. 

V 
CI

CL
O

A
l fi

na
l d

el

interactúa con las personas de manera solidaria, reconociendo sus derechos como 
legítimos. actúa como mediador en situaciones de conflicto cuando las partes 
involucradas lo solicitan, interviniendo con imparcialidad. reconoce la importancia de 
cumplir las normas y leyes como requisito para una convivencia justa y actúa para 
minimizar los impactos en su entorno inmediato. delibera sobre asuntos públicos, analiza 
argumentos contrarios a los propios y acepta aquellos que estén bien fundamentados. 
entiende que detrás de las posturas propias y ajenas hay emociones e intereses diversos, 
pero es capaz de dialogar con ellos, haciendo prevalecer los vinculados con principios 
democráticos, los derechos humanos y la institucionalidad del estado. propone, de 
manera cooperativa, acciones en espacios públicos dirigidas a promover y defender los 
derechos humanos, la diversidad y la gestión ambiental. emite opinión crítica sobre los 
líderes educativos (pares), tanto respecto del cumplimiento de sus responsabilidades y 
acuerdos como del ejercicio de su autoridad.

VI
 C

IC
LO

A
l fi

na
l d

el
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Presentamos las matrices que, como hemos explicado anteriormente, tienen algunos ajustes. 
Como veremos, figuran dos columnas, el ciclo anterior y el ciclo correspondiente. Esto nos 
ayudará a visualizar cómo “vienen” nuestros niños y niñas del ciclo anterior y qué se espera de 
ellos y ellas en el presente ciclo. Esta información servirá para poder elaborar un diagnóstico 
de cómo están y qué necesidades de aprendizaje tenemos que tener en cuenta para continuar 
con el desarrollo de las competencias.

Asimismo, queremos precisar algo más sobre los indicadores:

2.3 Matriz de competencias, capacidades e 
indicadores del VI ciclo

  En algunos casos algunos indicadores se repiten en el siguiente ciclo, 
esto debido a que requieren un mayor tiempo para consolidar dichos 
aprendizajes.

  Algunos indicadores son sencillos de alcanzar frente a otros del mismo 
ciclo. Es importante que se entienda que hay aprendizajes básicos que 
son necesarios para adquirir otros de mayor complejidad. Por ello, con 
su experiencia y conocimiento del contexto y de las características de sus 
estudiantes, el docente tomará decisiones para trabajar dichos aprendizajes 
en primera instancia.

  En un fascículo especial, se hablará de la evaluación, pero mientras tanto, 
debemos tomar en cuenta que no debemos evaluar indicador por indicador; 
debemos generar situaciones de aprendizaje donde se pongan en juego 
la adquisición de la capacidad (que se visualiza en varios indicadores) e 
incluso de varias capacidades al mismo tiempo.
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Presentamos las matrices que, como hemos explicado anteriormente, tienen algunos ajustes. 
Como veremos, figuran dos columnas, el ciclo anterior y el ciclo correspondiente. Esto nos 
ayudará a visualizar cómo “vienen” nuestros niños y niñas del ciclo anterior y qué se espera de 
ellos y ellas en el presente ciclo. Esta información servirá para poder elaborar un diagnóstico 
de cómo están y qué necesidades de aprendizaje tenemos que tener en cuenta para continuar 
con el desarrollo de las competencias.

Asimismo, queremos precisar algo más sobre los indicadores:

2.3 Matriz de competencias, capacidades e 
indicadores del VI ciclo

  En algunos casos algunos indicadores se repiten en el siguiente ciclo, 
esto debido a que requieren un mayor tiempo para consolidar dichos 
aprendizajes.

  Algunos indicadores son sencillos de alcanzar frente a otros del mismo 
ciclo. Es importante que se entienda que hay aprendizajes básicos que 
son necesarios para adquirir otros de mayor complejidad. Por ello, con 
su experiencia y conocimiento del contexto y de las características de sus 
estudiantes, el docente tomará decisiones para trabajar dichos aprendizajes 
en primera instancia.

  En un fascículo especial, se hablará de la evaluación, pero mientras tanto, 
debemos tomar en cuenta que no debemos evaluar indicador por indicador; 
debemos generar situaciones de aprendizaje donde se pongan en juego 
la adquisición de la capacidad (que se visualiza en varios indicadores) e 
incluso de varias capacidades al mismo tiempo.
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como nos habremos dado cuenta, lograr el desarrollo de capacidades implica trabajar una 
serie de campos temáticos. ahora bien, te recomendamos revisar cada uno de los indicadores 
correspondientes a tu ciclo para ubicar los temas y conceptos que implícitamente están en 
ellos, y que podrían servirte para desarrollar varias capacidades y competencias. esos temas 
y conceptos serán los más pertinentes y los más potentes para planificar tus unidades y 
sesiones de aprendizaje.

debemos tener en cuenta que la intención tampoco es repetir campos temáticos en cada uno 
de los grados del ciclo. por ello, es importante reflexionar y ponerse de acuerdo, en equipo 
en tu escuela, para determinar cuáles serán esos campos temáticos en cada grado. esto 
dependerá del contexto, las necesidades y las características de los estudiantes. También 
tenemos que estar conscientes de que quizá algún año deban modificarse esos acuerdos; 
esto en función de hechos o procesos de nuestro entorno que hayan aparecido y que debamos 
trabajar indefectiblemente en nuestra escuela.

en nuestro nivel de educación secundaria, los campos temáticos deben ser trabajados con 
mayor profundización en forma paulatina. debemos tener en cuenta el sentido de espiral del 
aprendizaje; es decir, que se evidencie y concrete el recojo de saberes previos y la generación 
de conflictos cognitivos.

Finalmente, no busquemos que nuestros estudiantes memoricen los temas y conceptos como 
si fueran parte de un glosario; busquemos más bien que ellos puedan explicarlos, discutirlos, 
ejemplificarlos, cuestionarlos, interiorizarlos y aplicarlos a su vida diaria. por ello, requerimos 
cambiar de paradigmas, pasar de uno pasivo y acrítico (recibir, registrar, memorizar y 
reproducir) a un  paradigma activo y reflexivo, paradigma indispensable para desarrollar 
competencias.

como hemos explicado desde el fascículo general, cuando queremos deliberar (y, en general, 
ejercer plenamente la ciudadanía) debemos hacerlo a partir de asuntos públicos. por “asuntos 
públicos” nos referimos con Ugarte (2006: 75) a toda problemática que involucre el bienestar 
colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medio 
ambientales. esa deliberación debe partir del entorno inmediato, de la realidad del mundo de 
los niños, niñas y adolescentes, de la vida escolar, para luego ampliarse a un ámbito regional, 
nacional o internacional.

2.5 Asuntos públicos priorizados

2.4 Campos temáticos sugeridos para el desarrollo de 
las competencias en el VI ciclo
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como nos habremos dado cuenta, lograr el desarrollo de capacidades implica trabajar una 
serie de campos temáticos. ahora bien, te recomendamos revisar cada uno de los indicadores 
correspondientes a tu ciclo para ubicar los temas y conceptos que implícitamente están en 
ellos, y que podrían servirte para desarrollar varias capacidades y competencias. esos temas 
y conceptos serán los más pertinentes y los más potentes para planificar tus unidades y 
sesiones de aprendizaje.

debemos tener en cuenta que la intención tampoco es repetir campos temáticos en cada uno 
de los grados del ciclo. por ello, es importante reflexionar y ponerse de acuerdo, en equipo 
en tu escuela, para determinar cuáles serán esos campos temáticos en cada grado. esto 
dependerá del contexto, las necesidades y las características de los estudiantes. También 
tenemos que estar conscientes de que quizá algún año deban modificarse esos acuerdos; 
esto en función de hechos o procesos de nuestro entorno que hayan aparecido y que debamos 
trabajar indefectiblemente en nuestra escuela.

en nuestro nivel de educación secundaria, los campos temáticos deben ser trabajados con 
mayor profundización en forma paulatina. debemos tener en cuenta el sentido de espiral del 
aprendizaje; es decir, que se evidencie y concrete el recojo de saberes previos y la generación 
de conflictos cognitivos.

Finalmente, no busquemos que nuestros estudiantes memoricen los temas y conceptos como 
si fueran parte de un glosario; busquemos más bien que ellos puedan explicarlos, discutirlos, 
ejemplificarlos, cuestionarlos, interiorizarlos y aplicarlos a su vida diaria. por ello, requerimos 
cambiar de paradigmas, pasar de uno pasivo y acrítico (recibir, registrar, memorizar y 
reproducir) a un  paradigma activo y reflexivo, paradigma indispensable para desarrollar 
competencias.

como hemos explicado desde el fascículo general, cuando queremos deliberar (y, en general, 
ejercer plenamente la ciudadanía) debemos hacerlo a partir de asuntos públicos. por “asuntos 
públicos” nos referimos con Ugarte (2006: 75) a toda problemática que involucre el bienestar 
colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medio 
ambientales. esa deliberación debe partir del entorno inmediato, de la realidad del mundo de 
los niños, niñas y adolescentes, de la vida escolar, para luego ampliarse a un ámbito regional, 
nacional o internacional.

2.5 Asuntos públicos priorizados

2.4 Campos temáticos sugeridos para el desarrollo de 
las competencias en el VI ciclo
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Esta lupa busca identificar las cuestiones 
que afectan directamente la vida de 
niños y niñas, y que tienen una alta 
significación para todos ellos. Nos ayudan 
a “comprender mejor sus percepciones y, 
por lo tanto, a ser capaces de ponernos 
en su lugar” (Tarea 2001).También es 
una oportunidad para que niños y niñas 
puedan reflexionar sobre su experiencia 
de vida, compartirla y poder enfrentarla de 
forma distinta.

 Trabajo infantil.
 Acoso escolar.
 Relaciones entre niños y niñas.
 Trabajo en equipo.
 Discriminación por género, 

discapacidad, etnia, condición 
social, apariencia u otra 
condición.

Lupa de las 
vivencias de los 
niños y las niñas

Esta lupa busca identificar las cuestiones 
que afectan directamente la vida de 
los y las adolescentes, y que tienen 
una alta significación para todos ellos. 
Nos ayudan a “comprender mejor sus 
percepciones y, por lo tanto, a ser capaces 
de ponernos en su lugar” (Tarea 2001). 
También es una oportunidad para que 
los y las adolescentes reflexionen sobre 
su experiencia de vida, la compartan y la 
enfrenten de forma distinta.

 Estereotipos de la juventud.
 Desempleo juvenil.
 Pandillas.
 Oportunidades de estudio y de 

trabajo.
 Sexualidad en adolescentes.
 Derechos sexuales y 

reproductivos.
 La responsabilidad de ser 

padres.
 Discriminación por género, 

discapacidad, etnia, condición 
social, apariencia u otra 
condición.

Lupa de las 
vivencias de los 
adolescentes

Para ayudarnos a encontrar esos asuntos públicos, podemos tomar una 
estrategia que desarrolló León (2001): “las lupas”. Estas lupas nos ayudan a 
identificar aquellos asuntos que nos parecen fundamentales para trabajar en 
nuestros contextos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos temas 
no son los únicos, son aquellos que hemos priorizado porque nos parece 
que no deben dejar de tratarse en la escuela. Dependerá del contexto y de la 
necesidad de los estudiantes elegir los asuntos públicos por tratar:
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como sabemos, la escuela es el espacio 

público en el que nuestros niños, niñas y 

adolescentes conviven y se forman como 

ciudadanos y ciudadanas. ello implica 

una serie de problemáticas propias de 

la convivencia y de la institucionalidad 

escolar.

 Maltrato en la escuela.
 violencia entre pares.
 organización estudiantil y 

democratización.
 derechos de niños, niñas y 

adolescentes.
 la construcción de normas y 

acuerdos en la escuela.
 proyección a la comunidad. 

Lupa de la 
cultura escolar

aquí, planteamos problemáticas que 
suceden en estos tres niveles y afectan la 
vida de los peruanos y peruanas.

 derechos ciudadanos.
 pobreza y calidad de vida.
 institucionalidad democrática.
 desigualdad.
 centralismo y 

descentralización.
 libertades democráticas.
 respeto a la constitución.
 desarrollo sostenible.
 diálogo intercultural.
 contaminación.
 inclusión.

Lupa de la 
vida local, regional y 
nacional

a través de esta lupa podemos “analizar 
los problemas que afectan la vida de las 
personas de otros países, personas que 
junto con nosotros y nosotras forman parte 
de una comunidad planetaria” (león 2001).
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Esta lupa busca identificar las cuestiones 
que afectan directamente la vida de 
niños y niñas, y que tienen una alta 
significación para todos ellos. Nos ayudan 
a “comprender mejor sus percepciones y, 
por lo tanto, a ser capaces de ponernos 
en su lugar” (Tarea 2001).También es 
una oportunidad para que niños y niñas 
puedan reflexionar sobre su experiencia 
de vida, compartirla y poder enfrentarla de 
forma distinta.
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 Discriminación por género, 

discapacidad, etnia, condición 
social, apariencia u otra 
condición.

Lupa de las 
vivencias de los 
niños y las niñas

Esta lupa busca identificar las cuestiones 
que afectan directamente la vida de 
los y las adolescentes, y que tienen 
una alta significación para todos ellos. 
Nos ayudan a “comprender mejor sus 
percepciones y, por lo tanto, a ser capaces 
de ponernos en su lugar” (Tarea 2001). 
También es una oportunidad para que 
los y las adolescentes reflexionen sobre 
su experiencia de vida, la compartan y la 
enfrenten de forma distinta.
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 Derechos sexuales y 

reproductivos.
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padres.
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Lupa de las 
vivencias de los 
adolescentes

Para ayudarnos a encontrar esos asuntos públicos, podemos tomar una 
estrategia que desarrolló León (2001): “las lupas”. Estas lupas nos ayudan a 
identificar aquellos asuntos que nos parecen fundamentales para trabajar en 
nuestros contextos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos temas 
no son los únicos, son aquellos que hemos priorizado porque nos parece 
que no deben dejar de tratarse en la escuela. Dependerá del contexto y de la 
necesidad de los estudiantes elegir los asuntos públicos por tratar:
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como sabemos, la escuela es el espacio 
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situación 
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¿CÓMO facilitamos el 
aprendizaje de las competencias 
ciudadanas en el aula?

Uno de los propósitos del aprendizaje fundamental del ejercicio pleno de la ciudadanía 

es lograr que los y las estudiantes sepan convivir, deliberar y participar; nuestra acción 

pedagógica, por tanto, tiene que movilizar un conjunto de capacidades que permitan la 

adquisición de dichas competencias. Para ello, debemos tomar en consideración los niveles 

de progresión de dichas capacidades, los cuales se evidencian en los indicadores. 

Visualizar esa progresión de desarrollo de dichos aprendizajes que nos brindan los indicadores 

nos permitirá trazar un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje para que nuestro 

trabajo pedagógico logre que las y los estudiantes puedan desarrollar las capacidades y 

competencias planificadas.

Antes de ver cada una de las estrategias que nos ayudarán a lograr el aprendizaje fundamental, 

recordemos aquellos cinco principios pedagógicos para el logro de aprendizajes ciudadanos, 

como planteamos en un inicio en el fascículo general (ver página 17 del fascículo general): 

aprender haciendo, aprendizaje significativo, aumento progresivo de la complejidad, 

autoeficacia, y motivación intrínseca y por identificación (Chaux 2012).

Entonces, como docentes, podemos expresar que para trabajar las competencias ciudadanas 

y sus capacidades debemos recurrir a un conjunto de estrategias con enfoques activos y 

participativos en el aula. Estas estrategias –como lo expresa Murray Print– permiten a los 

estudiantes realizar experiencias de aprendizaje activo. Esto se logra a través de simulaciones, 

análisis y reflexión, juegos de roles, diálogos sobre noticias de actualidad y de interés público, 

ejercicio de soluciones de problemas, entre otras técnicas. 

Estas estrategias de aprendizaje en cooperación tienen la capacidad de fortalecer 

significativamente las habilidades de los estudiantes para trabajar en equipo y resolver 

situaciones y problemas ayudándose los unos a los otros.

Print (2003) expresa que la educación ciudadana no solo puede utilizar estrategias activas 

en el aula, sino que estas se complementan con un conjunto de estrategias que pueden 

ser trabajadas en otros espacios de la escuela y fuera de ella. Por ejemplo, los trabajos de 

campo (visitas al Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, visitas a organismos 

que fortalecen la democracia como el Tribunal Constitucional, entre otros) pueden movilizar 

CAPÍTULO 

3
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la reflexión de los estudiantes sobre las funciones que cumple cada organismo estatal en 

beneficio de las y los ciudadanos; además, permite que los estudiantes estén en contacto 

directo con funcionarios que desarrollan políticas públicas en bienestar de toda la población y 

esto último genera interés de los estudiantes por los asuntos públicos. Queremos recalcar que 

cuando optemos por las estrategias descritas, como docentes debemos preparar con nuestros 

estudiantes un conjunto de preguntas previas que nos servirán para generar diálogos con los 

funcionarios públicos o trabajar casos sobre los cuales ellos puedan preguntar.

otra de las estrategias es la que permite involucrar a los adolescentes y jóvenes en procesos 

democráticos mediante elecciones de sus representantes estudiantiles (elección de delegados 

de aula, consejo escolar, entre otros).

a decir de Torney-purta (2001), existe una relación positiva entre la adquisición de valores 

y actitudes democráticos por parte de los estudiantes y la participación activa en un “clima de 

escuela democrático”, donde los principios y procesos de la democracia se llevan a cabo. lo 

expresado por Torney-purta guarda así  relación con el primer propósito del ejercicio pleno de 

la ciudadanía planteado en nuestro fascículo general, el cual busca la creación de una cultura 

democrática que permita enfrentar toda forma de discriminación, en la que se aliente el pluralismo 

y el pensamiento, se promuevan las relaciones de respeto, y se auspicien la autonomía y la crítica. 

Una cultura democrática que fomente la vivencia de valores de justicia, libertad, igualdad, equidad 

y solidaridad, en la que se practique la resolución dialogada de conflictos.

a continuación, veamos un conjunto de estrategias que nos permitirán desarrollar cada una 

de las competencias y sus capacidades, que ayudarán a desarrollar el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. su uso y trabajo en el vi ciclo dependerá del contexto en el que desarrollamos nuestra 

práctica, así como de las características de nuestros estudiantes, y de los recursos y materiales 

con los que contemos para trabajarlos en el aula y la escuela. recordemos que son propuestas, 

por lo que podemos recrearlas y adaptarlas sin desvirtuar su sentido e intencionalidad.

3.1 Estrategias para la competencia: “Convive 
de manera democrática en cualquier contexto o 
circunstancia, y con todas las personas sin distinción”
el fascículo general de ciudadanía publicado con anterioridad nos explicaba que la 

competencia de convivencia estaba vinculada con la predisposición favorable a la vida en 

comunidad y el reconocimiento de la dignidad humana; supone el desarrollo de capacidades 

que lleven al desarrollo del respeto y la tolerancia de las diferencias, así como a la acción 

a favor de la igualdad y la libertad. por ello, la intención de este capítulo es explicar cómo, 

desde nuestra labor docente en el vi ciclo, podemos promover y facilitar el aprendizaje de la 

competencia “convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con 

todas las personas sin distinción”; para ello, proponemos un conjunto de estrategias: 
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3.1.1 Prevenimos y enfrentamos los conflictos
a. Breve descripción de la estrategia
 La estrategia plantea un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas por nuestros 

estudiantes para enfrentar de manera asertiva los conflictos, los cuales son inherentes a la 
convivencia humana. Por ello, la estrategia –como su propio nombre lo menciona– busca 
prevenirlos y, de ser necesario, enfrentarlos en un marco de resolución pacífica y constructiva. 
Pero, primero, reflexionemos sobre la siguiente situación:

Problemas en el reCreo

Desde hace varias semanas, las chicas de secundaria se han estado 
quejando con los profesores, con el Municipio Escolar y con la Dirección 
del colegio debido a un conflicto que están sufriendo desde hace tiempo. 
Durante los recreos, los varones se apropian del patio para jugar fútbol 
y las mujeres tienen que restringirse a utilizar los pasillos estrechos para 
sus actividades. A pesar de su queja, nadie ha hecho nada para ayudar a 
resolver el problema.

Por eso, en el recreo de hoy, todas las chicas de secundaria se han echado 
en el patio, impidiendo que se pueda transitar por allí. El director y algunos 
profesores se han acercado para que las chicas se levanten y salgan del 
patio, pero ninguna se ha movido.

Una vez que terminó el recreo, todas las chicas se han puesto de pie y han 
vuelto a sus aulas. Solo un grupo de ellas se ha acercado a la Dirección para 
conversar con el director. Le han solicitado con un documento 
escrito que se realice una reunión con representantes de 
los delegados de aula y del Municipio Escolar para 
que se establezca una norma justa sobre el uso del 
patio. El director ha accedido. Les ha dicho que las 
convocará cuando tenga un tiempo disponible. Las 
chicas han accedido y, antes de salir, le han dicho 
al director que todos los días seguirán echándose 
en el piso del colegio durante el recreo hasta que 
se realice la reunión y se solucione el problema, 
porque ya han esperado muchos años. El director 
les ha respondido que convocará la reunión a primera 
hora del día siguiente.

46
Movilización nacional por la Mejora de los aprendizajes

 la situación presentada nos hace ver que en nuestras escuelas, 
al igual que en diferentes espacios de nuestra comunidad, 
se producen conflictos, problemas, desavenencias, peleas y 
pleitos de manera frecuente. Y es importante referirnos a esta 
amplia gama de situaciones para no quedarnos entrampados 
en definiciones conceptuales de lo que se considera, 
formalmente, como conflicto. nos interesa como formadores 
que nuestros estudiantes puedan prevenir y manejar, de 
manera adecuada, todas estas diversas situaciones que se 
viven a diario en las escuelas. por ello, a continuación veamos 
algunas recomendaciones para enfrentarlas.

La estrategia nos ayuda a 

prevenir y enfrentar conflictos. 

Pero además, se interrelaciona 

con capacidades como “Se 

reconoce a sí mismo y a todas 

las personas como sujeto de 

derecho y se relaciona con 

cada uno desde la misma 

premisa” y “Se relaciona 

interculturalmente con 

personas y prácticas sociales 

de diverso origen desde una 

conciencia identitaria abierta y 

dispuesta al enriquecimiento”.

b. Visualizando los pasos por seguir 
 veamos qué pasos podemos seguir para prevenir y enfrentar conflictos:

 b.1 Aprendiendo a controlar las emociones

 existen distintos consejos que podemos dar a nuestros estudiantes para que aprendan 

a autorregularse emocionalmente frente a situaciones difíciles o extremas que tienden 

a generar reacciones descontroladas. cuando alguien se siente a punto de explotar, 

es importante recuperar el control. 

algunas maneras de lograrlo son las siguientes:

  contar hasta veinte.

  respirar profundamente con el abdomen.

  alejarse del lugar o de la persona que le ha provocado el malestar.

  echarse agua a la cara.

  correr.

  sacudirse moviendo, con fuerza y rapidez, manos, piernas, cabeza.

 la forma más efectiva de poner en práctica estos consejos es pidiéndoles a nuestros 

estudiantes que reporten las situaciones de posible conflicto en que han usado estos 

consejos y que compartan la experiencia en clase. También se puede establecer un 

acuerdo en el que las y los estudiantes se comprometen a emplear alguno de estos 

consejos antes de implicarse en una discusión con sus compañeros o compañeras.

 b.2 Prevención de situaciones de conflicto

 Muchos conflictos personales se originan porque nosotros distorsionamos el 

significado de los hechos que vivimos o de los mensajes que recibimos, o debido 

a que otras personas distorsionan la realidad. debido a esto, nos sentimos mal o 

tenemos sentimientos negativos hacia otras personas. 

 Una forma de prevenir el conflicto es analizar lo que vivimos o escuchamos antes 

de reaccionar. si nuestros estudiantes conocen las formas más frecuentes en que se 
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distorsiona la realidad, podemos ayudarlos no solamente a prevenir conflictos, sino 

también a evitar reacciones emocionales negativas para sí mismos. 

 Identificar y comprender las distorsiones negativas ayuda también a un mejor 

autocontrol emocional.

 b.3 Enfrentando el conflicto

 A continuación, veamos qué pasos seguir para que nuestros estudiantes puedan 

enfrentar un conflicto (Drew s. f. b) entre sus compañeras y compañeros:

1
PAso Si estás molesto, nervioso o descontrolado, 

no digas ni hagas nada. 

Lo primero es enfriarse, que se pase la ira o la conmoción sufrida. 
Evitar la reacción violenta, ya sea física o verbal. Para ello, se 
pueden utilizar los consejos revisados en “Aprendiendo a controlar 
las emociones”, expuestos líneas antes.

Una vez que se sienta tranquila la persona, se puede encarar la 
situación. Lograr el control de sí mismo no es fácil; especialmente, 
para los varones, a quienes se ha enseñado a enfrentar los 
problemas a golpes e insultos. Por eso, junto con estas medidas 
de corto plazo tenemos que trabajar, especialmente con los 
varones, que la masculinidad no tiene que ver con reaccionar 
agresivamente. Por el contrario, hay que trabajar con ellos un 
modelo alternativo de masculinidad que ponga énfasis en el 
autocontrol y en un comportamiento razonable.

2
PAso Exprésate usando oraciones en primera persona. 

Cuando nos vemos envueltos en un conflicto, es recomendable 
que una vez que estemos en condiciones emocionales de 
reaccionar, empecemos a expresarnos usando oraciones en 
primera persona. 

Tenemos que evitar hacer referencia a la persona con la que 
tenemos el conflicto. No hay que echarle la culpa ni agredirlo. 
Frases como: "Yo me siento herido..."; "Yo me siento atacado..."; 
"Me gusta que me traten con respeto...", son más efectivas que 
"¿Qué te pasa?”; “¿Cuál es tu problema?”; “¡Qué estupideces 
dices!”.

De esta manera desviaremos la concentración de la otra persona 
de sí misma y podrá, posiblemente, empezar a entender el 
conflicto que ha originado.
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5
PAso Propón sugerencias de soluciones. 

Una vez que queden claros los factores que propiciaron el 
problema, hay que enfocarnos en su solución. proponer 
ideas para llegar a un acuerdo que deje a las dos partes 
satisfechas, por ejemplo:

“¿Qué tal si repartimos los puntos equitativamente?”.

“¿por qué no anulamos los resultados y comenzamos de 
nuevo?”.

“Hay que establecer horarios para el uso de la cancha y 
asunto arreglado”.

3
PAso Pide una explicación y escucha.

Una vez que la persona expresa lo que siente, es 
conveniente solicitar una explicación y escuchar 
con atención el punto de vista del otro. "explícame 
por qué estás molesta"; "dime qué está ocurriendo, 
porque no entiendo qué te sucede" son algunas 
expresiones que nos ayudan en esta situación. 
cuando la persona responde, hay que escucharla 
atentamente, tratando de comprender por qué se ha 
generado una situación así.

4
PAso Asume la responsabilidad.

Una manera de bajar la tensión y propiciar un 
entendimiento es asumiendo parte o toda la 
responsabilidad de los hechos. no se trata de 
culparse a sí mismo, sino de reconocer en la 
medida necesaria que hay algo que hemos hecho 
mal: "creo que ha habido un malentendido”, 
“seguramente yo no me he dejado entender".

Creo que ha habido 
un malentendido,  

seguramente yo no me 
he dejado entender
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6
PAso Afirma, disculpa, agradece.

Cuando se haya encontrado una solución al 
conflicto, debemos agradecer a la persona 
por su actitud favorable a resolver el problema. 
Según el caso, expresa también las disculpas 
por el comportamiento o palabras hacia la 
otra persona. Siempre es positivo una palabra 
o un gesto amable al cerrar el conflicto.

Para enseñarles a nuestros estudiantes esta 
secuencia de pasos, debemos reunirlos 
y trabajarlos mediante las técnicas del 
sociodrama o el análisis de situaciones, que 
consiste en presentar una situación conflictiva y 
la forma en que se desarrolla para que las y los 
estudiantes la analicen y propongan sugerencias 
sobre cómo actuar mejor.

c. Relación con las capacidades de la competencia

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo

Como hemos leído, prevenir y enfrentar conflictos es algo recurrente en nuestra vida, 
por lo que si bien la estrategia apunta al VI ciclo, consideramos que todas y todos los 
docentes pueden trabajarlo en el siguiente ciclo. Los pasos planteados en cada uno de 
ellos se adaptan para trabajar con estudiantes de tercero a quinto de secundaria. Lo que 
sí deberíamos profundizar es la reflexión de por qué si ya conocemos las estrategias que 
nos permiten prevenir y enfrentar conflictos, aún en los grados de VII ciclo no podemos 
resolverlos en forma pacífica. Asimismo, la priorización de los indicadores deberá estar en 
función del VII ciclo.

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y canales 
apropiados para ello.

 Explica cómo se desarrolla la dinámica del conflicto.
 Identifica actitudes instaladas, propias y ajenas, que 

son fuente de conflicto.
 Hace uso de las pautas (protocolo) recomendadas 

para prevenir conflictos. 
 Hace uso de habilidades sociales para resolver 

conflictos (escucha activa, asertividad, empatía, entre 
otras).

Capacidad Indicadores
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3.1.2 Acercando a nuestros estudiantes a otras 
culturas

formas discriminadoras de nombrar a los otros; 

desconocimiento de los términos apropiados; 

prejuicios frente a determinadas costumbres; rechazo 

hacia determinadas prácticas; adopción de opiniones 

negativas; invisibilización de la propia identidad, entre 

otros. 

 pero también vemos a adolescentes que se afirman 

en su identidad indígena; que usan el “nosotros” 

para referirse a los pueblos indígenas; la corrección 

inmediata del uso de denominaciones; la valoración de 

las experiencias que comparten algunos estudiantes; el 

cuestionamiento a opiniones sin argumento, etcétera.

comunidad afroperuana. Y lo más serio es que sentimos discriminación hacia personas 

que son iguales que nosotros.

 con esta estrategia, podemos intentar introducir un tema intercultural entre 

nuestros estudiantes de vi ciclo. desde el inicio nos encontraremos con obstáculos: 

a. Breve descripción de la estrategia

 en un país multicultural como el perú, aprender a 

vernos entre los distintos pueblos y comprender 

nuestras diferentes tradiciones es importante. 

 nuestros y nuestras estudiantes deben aprender 

que son parte de una comunidad heterogénea 

y que la diferencia es un valor importante en 

la vida. las diversas culturas que conviven 

en el territorio peruano presentan valores y 

conocimientos muy valiosos. sin embargo, 

cuando se ha instalado la desigualdad en 

una sociedad a lo largo de la historia, es muy 

difícil abrirnos hacia quienes vemos como 

inferiores, con menos prestigio o carentes de 

valor (recordar la dimensión cultural de la cual 

se habla en el fascículo general). 

 Hay muchos prejuicios y mucha discriminación 

hacia los pueblos indígenas o hacia la 
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Acercando a nuestros estudiantes a otras culturas

Profesor :  Hoy día vamos a reflexionar acerca del uso que algunos pueblos 
originarios del Perú le dan a la coca.

Hilda :  ¿Pueblos origi… qué?

Profesor :  Originarios, Hilda; es decir, aquellos pueblos que ya vivían en Perú y 
América antes de la invasión europea.

Raúl :  O sea, los indios.

Profesor :  Los pueblos indígenas, Raúl.

Verónica :  Pero la coca es mala profesor. Causa daño al cerebro.

Profesor :  ¿Cómo sabes eso?

Verónica :  Mi papá me lo ha dicho.

saúl :  Los pobladores de la sierra la usan para no cansarse. En los 
Caminos del Inca, los cargadores paran chacchando su coca.

Profesor :  Sí, muchas personas que somos indígenas o cholos consumimos 
coca aquí en Cusco y en otras partes del Ande.

Deysi :  Mi mamá también chaccha coca. Dice que es muy buena.

Profesor :  ¡Qué bien, Deysi! ¿Y cuándo la usa?

Deysi :  Antes de irse al mercado a trabajar, 
chaccha su coquita. Para tener fuerza, 
dice.

Guillermo :  Pero la coca debe prohibirse 
porque de allí sale la droga, 
profesor.

Andrés :  Por eso, el Estado está 
promoviendo la eliminación 
de sus cultivos.

Profesor :  La coca es parte de la 
tradición cultural de los 
pueblos andinos. ¿Debería 
eliminarse?

 Antes de brindarte pautas o pasos para trabajar la estrategia, te invitamos a reflexionar 
y compartir con la comunidad educativa la siguiente situación que nos ayudará a 
comprender:
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b. Visualizando los pasos por seguir

  a continuación, veamos algunos pasos de cómo podemos trabajar esta estrategia, que 

de por sí nos ayudará a fortalecer la capacidad de “se reconoce a sí mismo y a todas las 

personas como sujeto de derecho y se relaciona con cada uno desde la misma premisa”; 

y “se relaciona interculturalmente con personas y prácticas de diverso origen desde una 

conciencia identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento”.

 b.1 Hablar desde la identidad propia como docente y de nuestros estudiantes

 es difícil encontrar un aula en el país donde no haya alguien de origen indígena. en la 

costa, en la sierra o en la selva, es común contar con estudiantes indígenas o mestizos. 

de hecho, la mayoría de nuestros estudiantes tienen este perfil. 

 También nosotros, las y los docentes, somos mayormente de extracción indígena. Y 

a pesar de ser esta la realidad, es muy difícil para muchos de nosotros hacer alusión 

a nuestra identidad cultural. lo mismo les pasa a nuestros estudiantes. Y es que ser 

indígena no es una cuestión de prestigio en nuestro país. Muchos sentimos vergüenza 

de nuestra procedencia y la negamos. preferimos no tocar ese tema. 

 esta situación hace aún más difícil que nosotros, como docentes, nos propongamos 

desarrollar en nuestros estudiantes aprendizajes relacionados con la interculturalidad 

desde nuestra identidad. por eso, lo primero que tenemos que hacer como educadores 

es aprender a mirarnos al espejo, aceptarnos y valorarnos. 

 si no somos capaces de mirarnos en el espejo tal como somos, no podremos educar 

en la interculturalidad. con máscaras no podemos formar a nuestros estudiantes.

veamos tres estrategias para trabajar lo expresado:

Andrés :  si es malo, sí. Yo creo que sí.

Profesor :  pero ¿los pueblos andinos la usan para drogarse? ¿Usan 
ellos cocaína?

Zoila :  no. la usan para curar.

Nelly :  Y para saber.

Profesor :  ¿saber? ¿saber qué?

Nelly :  Mi abuelita sabe preguntar a la coca. la coca le responde.

Profesor :  ¡Qué interesante! vamos, entonces, a conocer un poco más 
acerca de la coca y cómo la usamos los pueblos andinos.
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Profesora Dolly

Antes yo no hablaba de mi identidad. No quería. Además, porque soy de piel 
clara, nadie se imaginaba que era shipiba. Yo me creía blanca. Era sobrada. 
Pero un día llegó un profesor nuevo. Era shipibo. Delante de todos me hablaba 
en shipibo. Yo me ponía roja. “¿Qué me estará diciendo?”, decía yo en voz alta.

Mis estudiantes eran shipibos también. Allí se dieron cuenta de que yo también 
era shipiba. Ya no me querían hablar en castellano.

Un día, unos colegas del colegio le empezaron a recriminar al profesor shipibo, 
delante de los estudiantes, porque los animaba a hablar en shipibo durante 
la clase, siendo de secundaria. Le decían de todo. Bien feo. Él me miraba a mí.

Le hacían cargamontón. Que era un ignorante. Que los quería atrasar a los 
chicos. Que tenía que civilizarse. De pronto, salté como un resorte y me puse 
en medio de la sala. Empecé a hablar en shipibo. Ay, no sé de dónde me salió 
el valor. Hablé y hablé en shipibo. Dije que era importante hablar en nuestra 
lengua, que nuestro pueblo era un pueblo sabio; que no debíamos olvidarnos 
de nuestra cultura. Así hablé como quince minutos. Cuando terminé, todos me 
aplaudieron. El colegio entero. Y el profesor shipibo se me acercó y me abrazó.

“jakon, irake” (‘bien, gracias’), me dijo. Yo me puse a llorar. Desde allí cambié. 
Me acepté y promuevo la identidad de mi pueblo y la interculturalidad.

“Jakon, 
irake”
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 como vemos, un paso importante en el desarrollo de nuestra ciudadanía intercultural 
es reconocer nuestras raíces. se educa desde la pertenencia de uno mismo. 

 no puedo dar la cara si no tengo rostro. Muchos docentes nos oponemos a la educación 
intercultural porque no nos atrevemos a reconocer que tenemos raíces originarias. 
esta misma estrategia de reflexión podemos construirla con nuestros estudiantes de 
primer y segundo grado. solo así podremos dar los siguientes pasos para ejercer 
nuestra ciudadanía de manera plena.

 veamos otra estrategia:

Profesor CIrIlo

al comienzo, siempre mis estudiantes se muestran reacios a hablar 
en aimara. Y todos son de aquí, de chucuito. aimaras puros son 
todos. conozco a sus familias. pero ya se han occidentalizado. no 
quieren hablar aimara.

Mi estrategia es hablarles en nuestra lengua, purito aimara.

ellos, al comienzo, contestan en castellano nomás. Yo no les 
obligo a que me respondan en aimara. pero poco a poco bajan la 
guardia. Hay cosas que les digo en aimara que es difícil responder 
en castellano. no se puede. entonces, me empiezan a responder 
en aimara.

También se rebelan para escribir. Yo explico en aimara y ellos 
escriben en castellano. no quieren escribir en aimara. Yo no les 
digo nada. pero se cansan. Tarde o temprano 
se cansan. es difícil cambiar de idioma 
permanentemente.

así que terminan escribiendo en 
aimara. se me acercan y me 
preguntan cómo se escribe en 
aimara, con qué letrita se escribe 
estito. así van aprendiendo.
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Profesora Dolly
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chicos. Que tenía que civilizarse. De pronto, salté como un resorte y me puse 
en medio de la sala. Empecé a hablar en shipibo. Ay, no sé de dónde me salió 
el valor. Hablé y hablé en shipibo. Dije que era importante hablar en nuestra 
lengua, que nuestro pueblo era un pueblo sabio; que no debíamos olvidarnos 
de nuestra cultura. Así hablé como quince minutos. Cuando terminé, todos me 
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 Como hemos leído en la historia de Cirilo, un docente empoderado sabe empoderar 
a sus estudiantes. En este caso, vemos cómo el docente de Puno no hace ningún 
discurso sobre la identidad y cómo valorar el idioma aimara. Su identidad fluye a 
través de su idioma y termina contagiando a sus estudiantes, con estrategias sencillas 
como hemos podido ver.

 ¡No todos usamos las mismas estrategias!

 Ahora, conozcamos la historia de Roberto:

Profesor roberto

En mis clases de Educación para el Trabajo, mis estudiantes, que son 

asháninkas, aprenden a construir viviendas asháninkas. 

Para mis clases invito a mi compadre Ladislao, que viene de otra 

comunidad. 

Él es un experto. Nos enseña a escoger la madera, a cortar el árbol, a 

armar las paredes, los techos, todo. Al final, mis estudiantes son diestros 

en albañilería asháninka. Tenemos nuestra propia tecnología. Ellos 

deben aprender a valorarla y a usarla. 

Después me agradecen. ¿Acaso construyen sus 

casas de cemento y ladrillo cuando forman sus 

familias? “Gracias, profe Roberto. Si no fuera 

por usted, no tendría dónde vivir”, me dicen. 

Pero también les enseño a construir con 

ladrillo y con adobe. Los aprendizajes que 

desarrollo se sustentan en la interculturalidad.
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 nos estamos dando cuenta de que la construcción de la conciencia identitaria 

de nuestros estudiantes pasa también por planificar experiencias culturales de 

nuestros pueblos. los conocimientos, los valores, las costumbres, la tecnología y la 

espiritualidad de los pueblos indígenas deben estar en el centro de nuestra práctica 

pedagógica. 

 ¡así lo entiende el profesor roberto!

 b.2 Nosotros y los otros

 no siempre nuestros estudiantes son parte de otros grupos culturales. Y aunque 
lo son, por descendencia, han perdido totalmente su vínculo ancestral. se sienten 
diferentes. son chicos y chicas más ligados al mundo moderno y occidental peruano 
y global.

 para ellos y ellas, acercarse a otras culturas es realmente una experiencia nueva, 

especialmente si se pretende que se realice un encuentro intercultural. aprender 

sobre otros pueblos y otras culturas es una experiencia enriquecedora. veamos con 

qué estrategias podemos trabajarlo.

 la mejor forma de aprender es a través 

de la experiencia, el contacto directo. 

no existe un lugar en el perú donde no 

sea posible acceder a las experiencias 

y conocimientos de personas de otras 

culturas diferentes a la de la mayoría de 

nuestra aula. 

 siempre hay un pariente, un vecino, un 

conocido o alguien de quien tenemos 

alguna referencia y que proviene de 

alguna comunidad indígena, de origen 

africano u oriental (descendientes 

chinos, japoneses o paquistaníes: en 

Tacna, por ejemplo).

 las experiencias pueden ser diversas: 

literatura oral, gastronomía, tecnología, 

arte, costumbres, espiritualidad, 

lenguas, instituciones sociales, valores, 

etcétera. 
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“En Abancay, un profesor ha invitado a un pago para celebrar 

una mesada en la escuela. A través de esta experiencia, las y 

los estudiantes se acercan a una experiencia de espiritualidad 

andina”.

 A continuación, veamos algunos encuentros interculturales reales, posibles de 

impulsar en nuestras aulas:

 Esta experiencia no solo debe consistir en observar y escuchar, sino en participar de 

la actividad e involucrarse. Es importante que nuestros estudiantes escuchen de los 

propios protagonistas respuestas a sus interrogantes y dudas. 

 Es bueno que también les planteen sus opiniones aunque estén cargadas de 

prejuicios, en algunos casos, a fin de que las personas invitadas puedan dialogar y, 

en la medida de lo posible, debemos ayudarlos a superar sus prejuicios. Para lograr 

que la actividad resulte formativa hay que preparar a nuestros estudiantes para estos 

encuentros interculturales, dándoles las siguientes sugerencias:

 Vivir la experiencia: dejarse 
llevar.

 Ponerse en el lugar del 
otro: decirse qué harían o 
pensarían si fueran esa 
persona.

 Preguntar. No quedarse con 
dudas.

 Decir lo que se piensa: ser 
honesto con sus opiniones sin 
lastimar a la otra persona.

 La mesada o mesa es una ofrenda que se realiza para entidades espirituales del 
mundo andino como los apus, la Pachamama y otras. Los pagos son los sabios que 

cultivan la espiritualidad tradicional y median entre el mundo material y el espiritual.
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como hemos visto, hay diferentes formas para que la cultura ingrese a nuestras aulas. es 

importante que, como docentes, agotemos todos nuestros esfuerzos para lograr que se 

desarrollen estos encuentros interculturales en nuestras escuelas.

“en santa Beatriz (cercado de lima), el profesor de un colegio de la 
zona invitó a un vecino afrodescendiente, bastante mayor, para que 
les contara a los estudiantes cómo el barrio de santa Beatriz, donde 
se ubica el colegio, fue una hacienda de los jesuitas. Y para explicar 
cómo, desde entonces, gente descendiente de esclavos vive en esa 
zona y conserva algunas de sus tradiciones”.

en diversos barrios de lima se encuentran vecinos afrodescendientes. la 
mayoría ignora que su presencia en determinadas zonas se debe a que 
en la colonia existieron haciendas o, en otros casos, palenques donde se 

concentraba esta población. 

“en atalaya (Ucayali), señoras del pueblo yine son invitadas 
para compartir en la clase de educación para el Trabajo 
cómo trabajan el algodón en sus tejidos. Y les enseñan a 
chicos y chicas a tejer”.

el pueblo yine habita la provincia de atalaya. convive en los centros 
poblados con la población mestiza. Tiene una larga trayectoria 
cultural en la zona.

“en Huancavelica, los yachachiq de la comunidad son 
invitados a los colegios para compartir con los y las 
estudiantes sus conocimientos ancestrales sobre técnicas 
agrícolas”.

los yachachiq son maestros de la comunidad que comparten 

sus saberes tradicionales. no son profesores, sino sabios de las 

comunidades. se han revitalizado en los últimos años y han combinado 

tecnologías tradicionales con tecnologías modernas en el campo de las 

actividades agropecuarias.
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c. Relación con las capacidades de la competencia

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo

 La estrategia “Acercando a nuestros estudiantes a otras culturas” puede adaptarse en el 

ciclo VII. Las situaciones o historias pueden ser enriquecidas con elementos o situaciones 

de acuerdo con la edad de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. 

Asimismo, como docentes debemos adecuar los indicadores con los de VII ciclo.

Capacidad Indicadores – VI ciclo

Se reconoce a sí mismo 
y a todas las personas 
como sujeto de derecho 
y se relaciona con cada 
uno desde la misma 
premisa. 

 Explica qué significa ser sujeto de derechos.

 Integra, sin discriminar, a cualquier persona 
en las actividades que desarrolla (trabajos en 
grupo, juegos, conversaciones).

Se relaciona 
interculturalmente con 
personas de diverso 
origen desde una 
conciencia identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento.

 Da a conocer las experiencias y tradiciones 
culturales más importantes de su pueblo.

 Reconoce que pertenece a diversos grupos y 
que estos forman parte de su identidad.

 Trata con cordialidad y consideración a 
personas que provienen de distintas culturas a 
la suya.

 Escucha, con respeto, sobre otras culturas a 
miembros de otros pueblos (de diferente origen 
geográfico, etnia o cultura).

 Muestra disposición al intercambio de ideas y 
experiencias con miembros de otras culturas.

 Explica cómo la diversidad de los distintos 
pueblos y sus culturas enriquece y complementa 
nuestra vida.

 Explica cómo se recrean las diversas 
manifestaciones culturales en la actualidad y 
da ejemplos.

 Exige un trato respetuoso a personas de 
diferente origen cultural y étnico.
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3.2 Estrategias para la competencia “Delibera 
sobre asuntos públicos, a partir de argumentos 
razonados, que estimulen la formulación de una 
posición en pro del bien común”

en el fascículo general de ciudadanía publicado con anterioridad, explicábamos lo que implica 

hablar de la deliberación como una competencia ciudadana. en este fascículo nuestra intención es 

explicar cómo, desde nuestra labor de maestros y maestras de primero y segundo de secundaria, 

podemos promover y facilitar el aprendizaje de esta competencia en el aula. para ello, proponemos 

tres estrategias concretas, pero relacionadas entre sí:

elaBoración de 
orGanizadores 

GrÁFicos

deliBeración 
soBre asUnTos 

pÚBlicos a parTir 
del anÁlisis 

de noTicias de 
acTUalidad

deconsTrUcción 
Y reconsTrUcción 

de concepTos



59
TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS

c. Relación con las capacidades de la competencia

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo

 La estrategia “Acercando a nuestros estudiantes a otras culturas” puede adaptarse en el 

ciclo VII. Las situaciones o historias pueden ser enriquecidas con elementos o situaciones 

de acuerdo con la edad de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. 

Asimismo, como docentes debemos adecuar los indicadores con los de VII ciclo.

Capacidad Indicadores – VI ciclo

Se reconoce a sí mismo 
y a todas las personas 
como sujeto de derecho 
y se relaciona con cada 
uno desde la misma 
premisa. 

 Explica qué significa ser sujeto de derechos.

 Integra, sin discriminar, a cualquier persona 
en las actividades que desarrolla (trabajos en 
grupo, juegos, conversaciones).

Se relaciona 
interculturalmente con 
personas de diverso 
origen desde una 
conciencia identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento.

 Da a conocer las experiencias y tradiciones 
culturales más importantes de su pueblo.

 Reconoce que pertenece a diversos grupos y 
que estos forman parte de su identidad.

 Trata con cordialidad y consideración a 
personas que provienen de distintas culturas a 
la suya.

 Escucha, con respeto, sobre otras culturas a 
miembros de otros pueblos (de diferente origen 
geográfico, etnia o cultura).

 Muestra disposición al intercambio de ideas y 
experiencias con miembros de otras culturas.

 Explica cómo la diversidad de los distintos 
pueblos y sus culturas enriquece y complementa 
nuestra vida.

 Explica cómo se recrean las diversas 
manifestaciones culturales en la actualidad y 
da ejemplos.

 Exige un trato respetuoso a personas de 
diferente origen cultural y étnico.

60
Movilización nacional por la Mejora de los aprendizajes

3.2 Estrategias para la competencia “Delibera 
sobre asuntos públicos, a partir de argumentos 
razonados, que estimulen la formulación de una 
posición en pro del bien común”

en el fascículo general de ciudadanía publicado con anterioridad, explicábamos lo que implica 

hablar de la deliberación como una competencia ciudadana. en este fascículo nuestra intención es 

explicar cómo, desde nuestra labor de maestros y maestras de primero y segundo de secundaria, 

podemos promover y facilitar el aprendizaje de esta competencia en el aula. para ello, proponemos 

tres estrategias concretas, pero relacionadas entre sí:

elaBoración de 
orGanizadores 

GrÁFicos

deliBeración 
soBre asUnTos 

pÚBlicos a parTir 
del anÁlisis 

de noTicias de 
acTUalidad

deconsTrUcción 
Y reconsTrUcción 

de concepTos



61
TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS

Es fundamental que comprendamos que debemos trabajar todas las estrategias, ya 

que ninguna de ellas por sí misma incluye todas las capacidades que forman parte de la 

competencia de la deliberación. Recordemos algo ya explicado en el fascículo general:

En el aula, entonces, tenemos que ir combinando el uso de las estrategias y, por lo tanto, de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje, si es que queremos que nuestros estudiantes logren 

ser competentes en “Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que 

estimulen la formulación de una posición en pro del bien común”. Veamos conjuntamente 

qué estrategias proponemos desarrollar en deliberación en el ciclo VI:

“Un estudiante que delibera debe ser capaz de cuatro cosas al mismo 

tiempo: problematizar los asuntos públicos a partir del procesamiento 

de información sobre el mismo; explicar y aplicar principios, conceptos 

e información vinculada con la institucionalidad y los principios de la 

democracia; asumir una posición sobre un asunto público y sustentarla 

de manera razonada sobre la base de la información procesada; y 

finalmente, construir consensos basados en el bien común”.

3.2.1 Elaborando organizadores gráficos

a. Breve descripción de la estrategia

 Es una estrategia que podemos emplear principalmente al inicio, al empezar una nueva 
unidad. Sin embargo, la podemos utilizar en cualquier momento, ya que es útil siempre 
que necesitemos que nuestros estudiantes manejen nueva información concreta.

b. Visualizando los pasos por seguir

 En primero y segundo de secundaria, para poder deliberar, los estudiantes deberían 
manejar y poder explicar información sobre las funciones generales de los poderes del 
Estado, los organismos constitucionales autónomos (por lo menos los cercanos a su vida 
cotidiana) y, sobre todo, las funciones de las instituciones del gobierno regional, ya que es 
lo más cercano a su día a día. No necesitamos mucho esfuerzo para darnos cuenta de 
que son temas densos, poco amigables y, varios de ellos, lejanos al día a día de nuestros 
estudiantes; y sin embargo, son fundamentales. Pero ¿cómo hacemos para que nuestros 
estudiantes aprendan estos contenidos para el examen y no los olviden el día siguiente? 
¿Cómo hacemos para que permanezcan en su memoria y puedan ser recuperados 
y aplicados al momento de analizar los asuntos públicos de actualidad? La respuesta 
es simple, y tiene que ver con generar lo que las y los docentes llamamos aprendizaje 
significativo; es decir, debemos ayudarlos a que les den sentido y establezcan vínculos 
significativos entre los contenidos que aprenden. Una de las maneras de lograrlo es a 
través de la elaboración de organizadores gráficos. 
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 esta herramienta, entonces, ayuda a que los temas sobre la institucionalidad se 

conviertan en objetos de aprendizaje; es decir, en unidades de contenido con 

significado propio, paquetes de información con carácter interactivo que pueden 

ser reutilizados en diferentes contextos y situaciones de aprendizaje (por lo que 

aquí estamos trabajando la dimensión cognitiva), que contienen la información 

imprescindible para que sea comprensible y que tienen la posibilidad de 

interrelacionarse con otros elementos para ampliar o completar esta (del Moral 

y cernera 2005: 2). es decir, estaríamos contribuyendo a que realmente nuestros 

y nuestras estudiantes vayan construyendo su competencia, pues no será 

acumulación de datos, sino utilización de estos en diferentes contextos.

Los organizadores gráficos posibilitan 
trabajar con ideas; identificar los 

principales tópicos de un determinado 
contenido; organizar, gestionar y ordenar 

la información según su importancia; 
establecer relaciones jerárquicas; integrar 
nuevos aprendizajes, etcétera, pueden ser 

considerados como eficaces estrategias 
didácticas para la adquisición de 

conocimiento de una manera significativa, 
y para la elaboración de objetos de 

aprendizaje. 
(Villalustre y Del Moral 2010: 17).
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Los organizadores gráficos son 
representaciones visuales del conocimiento 

que establecen relaciones jerárquicas y 
paralelas entre contenidos amplios e inclusivos 

y aquellos más específicos. Ofrecen una 
visión integral del nuevo aprendizaje, así 

como un patrón lógico de integración. Es una 
herramienta instruccional para promover el 

aprendizaje significativo.
(Campos 2005: 30-32)

 Muchas veces, somos nosotros, los docentes, 

los que decidimos unilateralmente qué tipo de 

organizador queremos que hagan nuestros 

estudiantes: organizador secuencial, mapa 

comparativo, organizador de ideas (llamado 

también de telaraña), esquema de causa-efecto, 

etcétera. Sin embargo, parte importante del proceso 

de dar sentido a la información, y el consiguiente 

aprendizaje, es que los estudiantes se enfrenten al 

reto de decidir qué tipo de organizador es adecuado 

para la información que tienen en ese momento 

en sus manos. A pesar de lo anterior, en primero y 

segundo de secundaria no podemos mandarlos a 

pensar libremente en cuál sería el óptimo, ya que 

Para utilizar los 
organizadores 
gráficos de manera 
efectiva en el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje, es 
necesario que 
conozcamos 
las principales 
características de 
cada uno de ellos.  
Recomendamos el 
siguiente enlace: 
<http://www.eduteka.
org/modulos/4/86>.
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  luego de la evaluación individual, pueden juntarse en parejas (un estudiante con un 

organizador de telaraña y otro con un mapa comparativo) y explicarse mutuamente 

la lógica de su trabajo al mismo tiempo que van repasando la información. 

Quizá nos parezca que esto toma mucho tiempo, pero no olvidemos que generar 

terminarían perdiéndose y confundiéndose. en este nivel debemos ofrecerles dos o tres 

opciones. por ejemplo, si queremos que interioricen información sobre los poderes del 

estado, podemos preguntarles:

¿Qué nos servirá más? 

  ¿organizar la información en un cuadro 
comparativo, estableciendo criterios o variables 
de análisis? 

  ¿organizar la información en un organizador de 
telaraña que clasifique la información en temas? 

  podemos permitirles que elijan una opción, que 
la ejecuten y luego la evalúen; es decir, que 
respondan preguntas como estas:

 - ¿las características del organizador me 
permitieron incluir toda la información que 
considero importante sobre ese tema?

 - ¿Qué información quedó claramente 
interrelacionada? 

 - ¿Qué información quedó suelta?

 - ¿el organizador elegido me permite 
comprender mejor el tema?
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El concepto de división de poderes señala la pertinencia de evitar la 

concentración del poder en manos de pocos, promoviendo la distribución del 

mismo en instituciones autónomas que velen por el cumplimiento de la ley y 

por los intereses de la comunidad democrática nacional. El Estado peruano se 

organiza según este principio.

Poder Legislativo. Es un órgano autónomo del Estado. Su función es dictar, 

modificar y derogar leyes.  Representa a la ciudadanía y está constituido 

por el Congreso Nacional de la República, asamblea conformada por 120 

congresistas. Sus integrantes son elegidos por el pueblo en votación directa, 

secreta y obligatoria. El Congreso también asume las funciones de fiscalización 

del Ejecutivo y demás entidades del Estado.

Poder Ejecutivo. Es el órgano del Estado que se encarga de hacer cumplir las 

leyes y de dirigir el gobierno nacional. Está integrado por el presidente de la 

república y el Consejo de Ministros.

Poder Judicial. Es la instancia del Estado que se encarga de administrar justicia, 

mantener el orden constitucional y proteger la legalidad. Los actos del Poder 

judicial se traducen en resoluciones y sentencias.

División de los poderes del Estado

DoC. 2

aprendizajes significativos toma tiempo (ya que hay que establecer conexiones), y 

que permanentemente debemos recordar que nuestros y nuestras estudiantes deben 

aprender a aprender, también.

 Visualicemos esta estrategia:

 En el libro que tienen nuestros estudiantes de segundo de secundaria aparece esta infor-

mación sobre los poderes del Estado (Ministerio de Educación 2012 b):
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PoDER 
LEGIsLATIVo

PoDER 
EJECUTIVo

PoDER 
JUDICIAL

Función sus funciones 
son dictar 
modificar y 
derogar leyes; 
fiscalizar al 
poder ejecutivo 
y a las demás 
instituciones del 
estado.

sus funciones 
son hacer 
cumplir las 
leyes y dirigir 
el gobierno 
nacional.

sus funciones 
son 
administrar 
justicia, 
mantener 
el orden 
constitucional 
y proteger la 
legalidad.

integrantes lo conforman los 
120 congresistas.

lo integran el 
presidente y 
los ministros.

elección 
de los 
integrantes

son elegidos 
por el pueblo de 
manera directa 
por votación.

El cuadro comparativo me permite 
ver qué información me falta y eso 

me lleva a pensar en los caminos que 
tengo para conseguirla. Quizá una 

buena opción sea buscar en internet.

¿? ¿?

¿?

 a partir de esta información, los estudiantes podrían haber elaborado estos dos productos 

e identificado, con nuestra guía, como puntos positivos y negativos para trabajar este 

tema los siguientes:

Al tener que identificar 
criterios de comparación, 

puedo clasificar la 
información y es muy 
útil para comprender 
las diferencias entre 

los tres poderes. Pero 
no me permite insertar 
información general, 

como el objetivo de su 
división.
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 ¿Cómo evaluar si nuestros estudiantes interiorizaron o no la 
información organizada? 

 esto solo lo podremos comprobar por medio de otra estrategia que implique utilizar 

y aplicar la información, ya que, como dijimos en la presentación de la estrategia, 

el objetivo de elaborar organizadores gráficos es que nuestros estudiantes puedan 

construir objetos de aprendizaje que puedan ser utilizables en otras situaciones, 

como por ejemplo, en nuestro caso, en el análisis de asuntos públicos de actualidad. 

 Utilizar organizadores gráficos como estrategia puede seguir siendo útil en el siguiente 

ciclo. lo que podemos complejizar son los textos a partir de los cuales deben organizar 

la información. 

 en este ciclo vi, utilizamos textos simples que ya tienen discriminada la información 

principal de la secundaria. entonces, los estudiantes no se enfrentan al reto de pensar 

qué información vale la pena incorporar al organizador y cuál dejar de lado. en el 

siguiente ciclo, los estudiantes sí deben enfrentarse a ese ejercicio, por eso los textos 

deben ser más complejos y completos. 

 a continuación, presentamos un ejemplo sobre un posible asunto público (los 

adolescentes y el pandillaje). podemos pedirles a nuestros estudiantes elaborar 

primero un organizador de temas y subtemas, y luego, a partir de estos temas y 

subtemas, un organizador de ideas que evidencie la identificación de relaciones entre 

ellas:
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Movilización nacional por la Mejora de los aprendizajes

 ¿Cómo evaluar si nuestros estudiantes interiorizaron o no la 
información organizada? 

 esto solo lo podremos comprobar por medio de otra estrategia que implique utilizar 

y aplicar la información, ya que, como dijimos en la presentación de la estrategia, 

el objetivo de elaborar organizadores gráficos es que nuestros estudiantes puedan 

construir objetos de aprendizaje que puedan ser utilizables en otras situaciones, 

como por ejemplo, en nuestro caso, en el análisis de asuntos públicos de actualidad. 

 Utilizar organizadores gráficos como estrategia puede seguir siendo útil en el siguiente 

ciclo. lo que podemos complejizar son los textos a partir de los cuales deben organizar 

la información. 

 en este ciclo vi, utilizamos textos simples que ya tienen discriminada la información 

principal de la secundaria. entonces, los estudiantes no se enfrentan al reto de pensar 

qué información vale la pena incorporar al organizador y cuál dejar de lado. en el 

siguiente ciclo, los estudiantes sí deben enfrentarse a ese ejercicio, por eso los textos 

deben ser más complejos y completos. 

 a continuación, presentamos un ejemplo sobre un posible asunto público (los 

adolescentes y el pandillaje). podemos pedirles a nuestros estudiantes elaborar 

primero un organizador de temas y subtemas, y luego, a partir de estos temas y 

subtemas, un organizador de ideas que evidencie la identificación de relaciones entre 

ellas:
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Capacidad Indicadores – VI ciclo

Explica y aplica 
principios, conceptos e 
información vinculados 
a la institucionalidad, 
a la democracia y a la 
ciudadanía.

 Describe y distingue las funciones de los poderes del 
Estado.

 Describe y distingue las funciones de los organismos 
constitucionales autónomos cercanos a su vida 
cotidiana.

 Describe las funciones de las instituciones de los 
gobiernos local y regional.

c. Relación con las capacidades de la competencia

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo

 El uso de organizadores gráficos en el ciclo VII es posible.Para ello, es necesario compleji-

zar los textos o la información por organizar. Para trabajar esta estrategia en el siguiente 

ciclo, debe reflexionarse sobre qué información es vital incorporar en el organizador, con-

virtiéndose así en más complejo.

3.2.2 Deconstrucción y reconstrucción de conceptos

a. Breve descripción de la estrategia

 Esta segunda estrategia también tiene por objetivo contribuir al logro de la capacidad 

“Explica y aplica principios, conceptos e información vinculados a la institucionalidad, 

a la democracia y a la ciudadanía”, así como la dimensión cognitiva del aprendizaje 

fundamental.

 Sin embargo, a diferencia de la estrategia anterior, apunta a lograr los indicadores 

relacionados con la conceptualización sobre la democracia y sus principios. Como 

explicamos en el fascículo general, promover la conceptualización en nuestros estudiantes 

es fundamental para la deliberación, ya que solo a través de la formación de conceptos es 

posible comprender, argumentar y sacar conclusiones sobre los asuntos públicos.

 A menudo, sucede en nuestras aulas que los conceptos son relegados a una posición 

secundaria. Pedimos a nuestros estudiantes que elaboren definiciones y ni siquiera 

las elaboran por ellos mismos, sino que copian definiciones del libro, del maestro o de 

diversas páginas de internet, y luego se las aprenden de memoria para el examen. Por 

ello es importante comprender que aprender conceptos se da de dos maneras:

 o los formamos, 

 o los asimilamos (Moreira 2010: 10). 
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 el aprendizaje de conceptos por formación es un aprendizaje por descubrimiento en el 

cual intervienen procesos psicológicos de análisis discriminativo, abstracción, diferencia-

ción, generalización y comprobación de hipótesis (Moreira 2010: 10). en el aula, la forma-

ción de conceptos a partir de la experiencia concreta se fomenta sobre todo en el área de 

ciencia, tecnología y ambiente, a través de la práctica del método científico, por ejemplo. 

sin embargo, también varios de los conceptos relacionados con el ejercicio ciudadano se 

forman por descubrimiento. por ejemplo, y como mencionamos en el fascículo general, el 

primer encuentro que tienen los niños con el concepto “público” es a través de la escuela 

(Toro s. f.: 8); por lo tanto, es tarea de toda la sociedad, y sobre todo de nosotros los do-

centes, que las experiencias concretas que tengan los niños en este primer contacto con 

lo público sean positivas y que contribuyan a que la construcción de la idea de lo público 

incluya conceptos relacionados con la solidaridad, el bien común y lo colectivo, y no con el 

abandono, el descuido y la violencia.

 La formación de conceptos es la manera típica de aprender del niño preescolar, y se basa 

en sus experiencias concretas. por ejemplo, el niño desde que nace empieza a darle sen-

tido al mundo que lo rodea.
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Capacidad Indicadores – VI ciclo
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b. Visualización de los pasos por seguir

 Entonces, si en primero y segundo de secundaria nuestros estudiantes necesitan para 

poder deliberar:

 Lograr explicar el significado del artículo primero de la Constitución peruana;

 relacionar las características básicas del Estado con el concepto de democracia;

 explicar las características de la democracia como sistema político; y 

 describir las características generales de la democracia como forma de vida.

¿Qué debemos hacer nosotros como docentes para asegurar ello?

 Debemos asegurar que construyan los conceptos necesarios (los hemos resaltado en el 
listado anterior) para poder elaborar las explicaciones y las relaciones mencionadas. 

 Por ejemplo, si queremos que nuestros estudiantes construyan el concepto de Constitución 
política, debemos empezar por pensar en cuáles podrían haber sido los conceptos que 
fueron construidos por descubrimiento durante su niñez y que son el apoyo que les 
permitirá anclar el nuevo concepto (Constitución) en su estructura cognitiva de manera 
significativa.

 Podríamos empezar por el concepto de norma. Preguntarles qué normas conocen, para 
qué sirven, a quiénes involucran, cómo se forman, cuáles son las normas que ellos deben 
cumplir dentro de la escuela, dentro de su casa, en la calle. Quizá podríamos también 
incluir el concepto de ley; probablemente no tengan tantas experiencias concretas 
relacionadas con ese concepto, pero sacarlo a la luz permite crear el conflicto cognitivo: 
¿es lo mismo ley que norma?, ¿en qué se diferencian? De esta manera, podremos iniciar 
la aproximación al nuevo concepto, el de “Constitución política”. 

 A partir de la recolección de saberes previos –que podemos trabajar a manera de lluvia 
de ideas en la pizarra o a partir de una ficha con preguntas y respuestas, de manera 
individual, en parejas o en grupo grande–, podemos pasar a presentar el nuevo concepto 
y empezar a construirlo con nuestros estudiantes tomando en cuenta los dos conceptos 
previamente identificados: norma y ley.

 Podemos utilizar como recurso la información que aparece en los libros repartidos a 
nuestros estudiantes (Ministerio de Educación 2012a: 30-31; y 2012b: 48-49). La primera 
tarea sería pedir a nuestros estudiantes que lean los textos y que luego identifiquen en 
ellos conceptos clave que les permitan contestar a las siguientes preguntas: ¿qué es una 
norma?, ¿en qué se diferencia de la ley? Posteriormente, elaboran en el cuaderno una lista 
con los conceptos identificados.

 La segunda manera, como dijimos, es la asimilación. Esta forma de aprender conceptos 
es típica de púberes, adolescentes y adultos; y por lo tanto, es a la que nosotros, docentes 
de secundaria, debemos prestar mayor atención. En esta manera, los nuevos conceptos se 
adquieren por interacción y por anclaje en conceptos ya existentes en la estructura cognitiva 
del aprendiz (Moreira 2010: 11); es decir, que los conceptos aprendidos por formación en la 
infancia pueden servir de apoyo para la adquisición de nuevos conceptos por interacción.
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Roles y normas de convivencia  
en los espacios públicos y privados

para desarrollar buenas relaciones, las personas cumplen 
determinados roles sociales. cada rol social implica determinadas 
normas que se manifiestan en distintos espacios. doc. 1.

- En los espacios privados. en la familia, por ejemplo, los padres 
asumen el rol de proteger y educar a sus hijos, por lo que les 
brindan cuidados y les transmiten normas de comportamiento. 
los hijos, por su parte, asumen roles y funciones diferentes, 
como obedecer las normas de convivencia y colaborar para 
alcanzar el bienestar familiar.

- En los espacios públicos. en la escuela, por ejemplo, el diálogo 
y el cumplimiento de las funciones de todos los integrantes de 
la comunidad escolar permiten la convivencia armoniosa.

en cada sociedad existen ideas comunes acerca de lo bueno 
y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. estas ideas se convierten 
en normas o patrones de comportamiento porque delimitan lo 
prohibido y ofrecen seguridad y protección.

existen diversos tipos de normas:

Tipos de normas sociales

DoC. 1

 comportamiento

 convivencia

 Bienestar

 Funciones

 comunidades

 ideas

los usos y costumbres definen 
el modo de vivir dentro de un 
grupo social. el cumplimiento 
de los usos no es obligatorio; 
por lo tanto, su incumplimiento 
no implica castigo alguno. 
las costumbres reflejan lo 
que la sociedad considera 
bueno o malo. Tienen mayor 
obligatoriedad que los usos, pero 
su incumplimiento tampoco es 
sancionado.

las leyes son normas jurídicas 
establecidas por una 
autoridad competente. su 
incumplimiento genera penas 
que están establecidas por 
escrito y graduadas según la 
gravedad de la ley transgredida.
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Normas y convivencia ciudadana

Las relaciones de ayuda, las iniciativas 
solidarias, los proyectos comunes para mejorar 
el entorno, la atención a los que tienen más 
dificultades o la apuesta por la inclusión 
social refuerzan los vinculos que nos permiten 
construir la convivencia ciudadana.

La buena convivencia depende de que todos 
seamos capaces de respetar los derechos 
y las necesidades de los demás. Para ello, 
se establecen normas y leyes que ayudan a 
regular esa convivencia. Las sanciones sirven 
para corregir las conductas equivocadas, pero 
también tienen una función educativa, para 
poder proteger y mejorar la convivencia. Doc 2.

- Las normas morales. Son mandatos 
dictados por la cultura de la sociedad en la 
que se educó la persona; emergen como 
pautas de comportamiento que deben ser 
respetadas y seguidas. Cuando nuestro 
comportamiento no se atiene a estas 
normas, lo consideramos inmoral.

- Las normas jurídicas. Las establecen las 
autoridades en el seno de la comunidad 
política y van dirigidas a todos los habitantes 
del territorio. Al contar con el respaldo del 
poder político, existe la posibilidad de hacer 
cumplir por la fuerza estas normas. Cuando 
no cumplimos este tipo de normas, se dice 
que nuestra conducta ha sido ilegal.

Tipos de normas de convivencia

DoC. 2

 Convivencia ciudadana

 Derechos

 Necesidades

 Comunidad política

 Territorio
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 cuando pidamos a nuestros estudiantes que identifiquen los conceptos clave, debemos 
explicar qué queremos que entiendan por “concepto” y cómo identificarlos. no debemos 
complicarnos en grandes y complejas explicaciones, pero sí debemos ser bien claros en 
lo que pedimos: sustantivos. los sustantivos son una forma de describir y nombrar con-
ceptos; es decir, los usamos como etiquetas para los conceptos. "perro", "barco" y "árbol" 
son ejemplos de palabras que sirven como etiquetas para objetos.

 cuando pensamos en “perro”, agrupamos en nuestra mente todas sus posibles varia-
ciones en términos de tamaño, color, etcétera, y encontramos ciertas regularidades, ca-
racterísticas comunes,que hacen que ese animal en el que estamos pensando sea un 
perro y no un gato o un caballo (cañas y novak 2009).la etiqueta para la mayoría de los 
conceptos es una sola palabra; sin embargo, no podemos hacer la generalización, sino, 
veamos los conceptos identificados en el ejemplo presentado (comunidad política, norma 
jurídica, convivencia ciudadana). 

 para nuestros estudiantes de primero y segundo de secundaria, identificar los conceptos 
clave no será tarea sencilla al inicio; probablemente lo primero que hagan sea subrayar 
o resaltar todos los sustantivos que encuentren en el texto. es ahí donde debemos repre-
guntar: 

 con este tipo de preguntas fomentamos que los estudiantes hagan ejercicios de autoe-

valuación. es necesario planificar el tiempo en el aula para este tipo de actividades, pues 

necesitamos que sean ellos mismos quienes juzguen si su trabajo tiene sentido, lógica, 

y si cumple con los requisitos presentados. Hay que impulsarlos a que pongan a prueba 

sus elaboraciones y no solo que esperen la respuesta “correcta” dada por el maestro. 

 invertir tiempo en este tipo de ejercicios vale la pena, ya que parte del ejercicio ciudadano 

es desarrollar la autocrítica, la autonomía y la metacognición. luego de ofrecerles este 

tiempo y de asegurar que todos estuvieron tratando de rehacer sus listas, podemos ofre-

cerles una lista propuesta por nosotros.

 siguiendo con la estrategia, una vez identificados los conceptos, podemos pedirles dos 

cosas: por un lado, que elaboren una definición de norma utilizando todos los conceptos 

identificados; y por otro, que identifiquen cuál o cuáles conceptos son los que diferencian 

norma de ley. si nuestros estudiantes tienen dificultades para elaborar párrafos comple-

tos, al inicio podemos pedirles que elaboren oraciones sueltas utilizando los conceptos 

identificados: pueden elaborar una oración por concepto o utilizar varias para construir 

una sola.

 ¿Todas las palabras subrayadas son fundamentales 
para contestar a la pregunta, para responder, en este 
caso, qué es una norma? 

 ¿cuáles serían los sustantivos que no pueden faltar 
en nuestra respuesta, ya que sin ellos esta no sería 
completa? 
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para contestar a la pregunta, para responder, en este 
caso, qué es una norma? 

 ¿cuáles serían los sustantivos que no pueden faltar 
en nuestra respuesta, ya que sin ellos esta no sería 
completa? 
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  Antes de pedirles hacer un trabajo individual, debemos asegurarnos de que comprendan 

el sentido de cada uno de los conceptos clave identificados. Para ello, podemos pedir 

voluntarios que expliquen con ejemplos a qué nos referimos cuando hablamos de convi-

vencia, de comunidad, de bienestar, etcétera. 

 Luego del ejercicio de construcción individual, es necesario revisar por dónde está yendo el 
trabajo de nuestros estudiantes. Podemos pedir voluntarios para que escriban en la pizarra 

las oraciones o las definiciones. La idea es hacer evidente que podemos escribir de diferen-

tes maneras y con diferentes estilos la respuesta a la pregunta qué es una norma; pero si 

están todos los conceptos clave, todas las maneras cumplen con el objetivo.

 Una vez reconstruidos los conceptos de norma y de ley, podemos introducir el concepto 

de Constitución. Podemos presentarles algunas de las definiciones más clásicas o más 

usadas. Por ejemplo:

 “Se dice que…”.

 “La Constitución es la ley de leyes”.

 “La Constitución es la norma máxima de un país”.

 A partir de ellas, podemos preguntarles qué podrían decir de la Constitución luego de 

haber construido los conceptos de norma y ley. Finalmente, construir juntos una definición 

de Constitución. La idea de esta construcción conjunta es que se den cuenta de cómo 

los conceptos clave que utilizaron para construir los conceptos de norma y ley también 

forman parte de la construcción del concepto de Constitución política.

La Constitución es la norma jurídica más importante de un país.Ofrece 

seguridad y protección a la comunidad, y contiene todos los derechos 

de sus habitantes con el objetivo de asegurar su bienestar. Incluye 

también las ideas comunes que los habitantes de ese país comparten, 

como comunidad política, y sobre cómo quieren que sea su convivencia 

ciudadana. Por último, incluye las principales funciones de los poderes 

del Estado y de los organismos autónomos.

Ejemplo: 

 Generalizando, nuestros estudiantes deben darse cuenta de que los conceptos que cons-

truyeron previamente les ayudan a dar sentido a nuevos conceptos, y que construir un con-

cepto no significa aprenderse una definición de memoria, sino identificar qué conceptos 

menores le dan significado al gran concepto. Recordemos además que para comprender 

los asuntos públicos, necesitamos que nuestros estudiantes identifiquen y analicen los con-

ceptos que están detrás de los asuntos públicos y de las opiniones y posturas sobre ellos.
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  en el siguiente ciclo, la estrategia se complejiza con la introducción de los mapas conceptuales. 

ellos suponen establecer múltiples relaciones significativas entre los conceptos identificados 

a través de la elaboración de proposiciones estructuradas jerárquicamente.

 como colofón a estas dos primeras estrategias, recordemos lo explicado en el fascículo 

general:

“los conocimientos forman parte de la dimensión cognitiva 

de la deliberación, y con ellos se estimulan las capacidades 

para ponerse en el lugar del otro y de reconocer la existencia 

de diferentes perspectivas frente a un mismo hecho. en 

otras palabras, los conocimientos estimulan el desarrollo de 

habilidades cognitivas necesarias para el ejercicio ciudadano”.

c. Relación con las capacidades de la competencia

Capacidad Indicadores – VI ciclo

explica y aplica 
principios, conceptos 
e información 
vinculados a la 
institucionalidad, a 
la democracia y a la 
ciudadanía.

 describe y distingue las funciones de los poderes 
del estado.

 describe y distingue las funciones de los 
organismos constitucionales autónomos cercanos 
a su vida cotidiana.

 relaciona las características (básicas) del estado 
con el concepto de democracia.

 explica las características de la democracia como 
sistema político.

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo

 la construcción de conceptos es un elemento imprescindible para la construcción de 

capacidades, y por ende, de la competencia. por ello, esta estrategia debería ser adaptada 

para su trabajo en el siguiente ciclo vii. la adecuación girará en abordar incluso los mismos 

conceptos –pero entendidos y construidos con más profundidad– que les permitan abordar 

asuntos públicos que puedan ser insumos en su proceso de construcción de la competencia 

de deliberación.
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3.2.3 Deliberación sobre asuntos públicos a partir del análisis 
de noticias de actualidad
a. Breve descripción de la estrategia

 Esta tercera estrategia tiene como objetivo contribuir al desarrollo de tres capacidades. 

Como docentes, debemos trabajar a lo largo de todo el año el análisis de noticias de 

actualidad presentes en los medios de comunicación, por tres razones:

 En primer lugar, porque para lograr las capacidades mencionadas no son suficientes 

unos cuantos ejercicios de análisis de noticias, sino un trabajo constante que permita a 

nuestros alumnos habituarse a problematizar lo público y a reconocerlo en los medios 

de comunicación. 

 En segundo lugar, porque el ejercicio ciudadano implica desarrollar la costumbre 

de estar informados sobre lo que pasa a nuestro alrededor, sobre los sucesos 

que transforman la realidad, sobre los hechos que permiten el cambio, o que por 

el contrario, afirman la continuidad. Esto solo es posible si ofrecemos a nuestros 

estudiantes suficientes oportunidades para mirar el acontecer nacional. 

 Finalmente, porque cada noticia es una nueva situación, y son las situaciones concretas 

las que dan cuerpo a los conceptos y las que permiten desarrollar competencias. En 

otras palabras, analizando noticias de actualidad no solo aplicamos los conceptos 

construidos sobre la democracia y sus principios, sino que con cada noticia analizada, 

ampliamos y complejizamos nuestra comprensión de los conceptos y nuestra 

deliberación sobre asuntos públicos.

b. Visualización de los pasos por seguir

 En primero y segundo de secundaria, sobre todo al inicio del año, debemos ser nosotros 

los maestros los que elijamos cuáles son las noticias a partir de las cuales queremos que 

nuestros estudiantes deliberen, ya que los medios de comunicación no solo publican 

asuntos públicos: muchas veces lo que está en las primeras planas o en las páginas de 

inicio de los medios de comunicación son asuntos privados, como la relación amorosa de 

dos personajes famosos, el llanto y duelo de una familia por la pérdida de un ser querido, 

los éxitos de un peruano en el exterior, etcétera. 

 En este ciclo debemos elegir noticias que saquen a la luz asuntos públicos que estén 

vinculados con los contenidos más cercanos a ellos, ya que si son asuntos muy abstractos y 

alejados de su día a día, tendrán muchas dificultades para problematizarlos. Entonces, para 

elegir las noticias debemos mirar la matriz de indicadores de la capacidad relacionada con 

la explicación y aplicación de información de conceptos; no solo la del ciclo actual, sino de 

los ciclos anteriores. Aquí algunos ejemplos:

80
Movilización nacional por la Mejora de los aprendizajes

esTado realiza 
acciones en Favor de 
la niÑez Bajo el plan 
nacional de acción 
por la inFancia Y la 
adolescencia (pnaia 

2012-2021)

(elperuano.pe,  viernes 12 
de abril de 2013)

deFensorÍa del pUeBlo 
reGisTró 225 conFlicTos 
sociales dUranTe MaYo

(elcomercio.pe , lunes 13 
de mayo de 2013)

aFrodescendienTes 
perUanos vÍcTiMas 

de eXclUsión Y 
discriMinación (UniceF)

(noticias.terra.com.pe, 
lunes 29 de abril de 2013)

la FalTa de liMpieza 
del rÍo caUsó daÑos 
en pUenTe de la av. 

UniversiTaria

(peru21.com.pe, martes 26 
de febrero de 2013)

 identifica y distingue las funciones de las principales 
autoridades del estado peruano  (ciclo v).

 describe y distingue las funciones de los poderes 
del estado (ciclo vi).

 relaciona las características (básicas) del estado 
con el concepto de democracia (ciclo vi).

 explica el significado del artículo primero de la 
constitución peruana (ciclo vi).

 relaciona las características (básicas) del estado 
con el concepto de democracia (ciclo vi).

 describe características generales de la democracia 
como forma de vida (ciclo vi).

 distingue y describe las funciones de las principales 
autoridades locales y regionales (ciclo iv).

 describe las funciones de las instituciones del 
gobierno regional (ciclo vi).

es una noticia que 
los convoca por 

estar relacionada 
con el grupo 
etario al que 
pertenecen.

los conceptos 
de convivencia y 
conflicto son los 

primeros que deben 
trabajarse en este 

ciclo para acercarnos 
al concepto de 

democracia como 
forma de vida

permite profundizar 
en el tema de 
la convivencia 
democrática y 

seguir construyendo 
sobre los derechos 

humanos.

es una noticia 
cercana a lo que 

ven día a día, ideal 
para trabajarse con 

estudiantes que 
viven en las zonas 

aledañas.

 explica, a partir de situaciones concretas, 
los principios democráticos del diálogo y la  
concertación (ciclo v).

 describe y distingue las funciones de los 
organismos constitucionales autónomos cercanos a 
su vida cotidiana (ciclo vi).

 describe características generales de la democracia 
como forma de vida (ciclo vi).
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Una vez elegida la noticia, nuestros estudiantes deben poder trabajar con el texto ya 

sea impreso o virtual de manera individual utilizando herramientas que contribuyan a la 

comprensión de lectura: subrayado o  resaltado de las ideas principales –esto es posible 

no solo si la fuente es impresa: ahora existen programas y herramientas que permiten 

hacerlo sobre cualquier formato digital–, extracción de las ideas y datos importantes, 

identificación de palabras nuevas, glosado, etcétera.

En primero de secundaria podemos empezar a trabajar con una sola noticia sobre el 

asunto público y restringirnos a un solo medio de comunicación; sin embargo, al final del 

año los estudiantes deberían poder leer en dos medios de comunicación diferentes que 

informen sobre la misma noticia. Esto es importante ya que deliberar sobre los asuntos 

públicos supone aprender a realizar comentarios sobre las diferencias en las versiones 

de un mismo acontecimiento; en el siguiente ciclo la idea no es solo que comenten las 

versiones, sino que traten de explicar las causas de estas diferencias.

En segundo de secundaria, los estudiantes no solo deberían trabajar con dos medios de 

comunicación distintos, sino también con dos géneros periodísticos distintos:

 

 Informativos: noticia y reportaje.

 De opinión: artículo, editorial y columna.

 Mixtos (información más opinión): crónica y crítica.

Esto es importante, ya que una habilidad por desarrollar es el distinguir los hechos de las 

opiniones; entonces, debemos enfrentarlos a textos que incluyan opinión. Para elegir el 

tipo de género que se incluirá, debemos dialogar con el área de Comunicación Integral 

con el objetivo, en primer lugar, de conocer cuáles son los géneros ya trabajados por 

nuestros estudiantes desde esa área, y en segundo lugar, para planificar estrategias 

conjuntas. 

Luego de este trabajo de lectura, ya sea en casa o en la escuela, la primera pregunta 

que debemos hacer a nuestros estudiantes es: ¿cuál es el asunto público que saca a la 

luz esta noticia? ¿Y cuál es el tema que nos convoca a todos sobre esta noticia y por lo 

tanto hace que sea un asunto público? No necesariamente hay un único asunto público, 

una misma noticia puede sacar a la luz varios asuntos públicos; en ese sentido, también 

podemos hacer la pregunta en plural.
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para reconocer el o los asuntos públicos, al inicio, debemos ayudar con preguntas y 
repreguntas a nuestros estudiantes a identificar cuál sería el o los asuntos públicos, pero 
luego debe ser un ejercicio que hagan individualmente. pongamos como ejemplo dos 
titulares de noticias:

la FalTa de 
liMpieza

del rÍo caUsó 
daÑos

en pUenTe de la

las funciones de la municipalidad en el cuidado 
del espacio público

el papel ciudadano en el cuidado del medio 
ambiente 

deFensorÍa del 
pUeBlo 

reGisTró 225 
conFlicTos 

sociales dUranTe 

problemas en la convivencia democrática

las funciones de la defensoría del pueblo

si en la escuela contamos con los recursos para proyectar la noticia en la pizarra, utilicemos 

esta herramienta para reactivar su memoria y su interés en lo leído. si no contamos con 

proyector, pero sí con un ambiente con computadoras, podemos pedir que abran el 

enlace con la noticia leída. si carecemos de ambos recursos, debemos asegurarnos de 

que los estudiantes, luego de su lectura individual, hayan extraído toda la información 

importante y necesaria en su cuaderno como para poder trabajar en clase, ya que como 

maestros, contaremos solamente con el recurso de la pizarra; en ella podemos anotar el 

titular o titulares de la noticia leída.
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tanto hace que sea un asunto público? No necesariamente hay un único asunto público, 

una misma noticia puede sacar a la luz varios asuntos públicos; en ese sentido, también 

podemos hacer la pregunta en plural.
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para reconocer el o los asuntos públicos, al inicio, debemos ayudar con preguntas y 
repreguntas a nuestros estudiantes a identificar cuál sería el o los asuntos públicos, pero 
luego debe ser un ejercicio que hagan individualmente. pongamos como ejemplo dos 
titulares de noticias:

la FalTa de 
liMpieza

del rÍo caUsó 
daÑos

en pUenTe de la

las funciones de la municipalidad en el cuidado 
del espacio público

el papel ciudadano en el cuidado del medio 
ambiente 

deFensorÍa del 
pUeBlo 

reGisTró 225 
conFlicTos 

sociales dUranTe 

problemas en la convivencia democrática

las funciones de la defensoría del pueblo

si en la escuela contamos con los recursos para proyectar la noticia en la pizarra, utilicemos 

esta herramienta para reactivar su memoria y su interés en lo leído. si no contamos con 

proyector, pero sí con un ambiente con computadoras, podemos pedir que abran el 

enlace con la noticia leída. si carecemos de ambos recursos, debemos asegurarnos de 

que los estudiantes, luego de su lectura individual, hayan extraído toda la información 

importante y necesaria en su cuaderno como para poder trabajar en clase, ya que como 

maestros, contaremos solamente con el recurso de la pizarra; en ella podemos anotar el 

titular o titulares de la noticia leída.



83
TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS

Una vez identificado el asunto o asuntos públicos, podemos plantear las preguntas que 
nos ayuden a deliberar; estas las podemos clasificar en cuatro tipos:

Tipo de pregunta
Capacidad con la que 

se relaciona
Indicadores que enfatiza

a. Preguntas que pueden 
ser respondidas con solo 
comprender el texto leído. Problematiza asuntos 

públicos a partir del 
procesamiento de 
información sobre ellos.

Los relacionados con el 
manejo de fuentes para la 
comprensión de los asuntos 
públicos.

b. Preguntas que para 
responderse exigen 
haber elaborado antes 
hipótesis, partiendo de la 
observación de la realidad 
social, política, económica 
y cultural de su localidad, 
región o país.

Los relacionados con la 
elaboración de conjeturas e 
hipótesis.

c. Preguntas que llevan a 
asumir una posición.

Asume una posición 
sobre un asunto público 
y la sustenta de forma 
razonada.

Los relacionados con la 
construcción de una posición 
autónoma a partir de la 
apropiación de los principios 
y valores democráticos y de 
la comprensión del asunto 
público (dimensión ética).

d. Preguntas que para ser 
contestadas necesitan 
información concreta sobre 
la institucionalidad y haber 
construido conceptos 
sobre la democracia y sus 
principios.

Explica y aplica 
principios, conceptos e 
información vinculados 
a la institucionalidad, 
a la democracia y a la 
ciudadanía.

Los relacionados con la 
aplicación de información 
sobre la institucionalidad 
peruana y de conceptos 
fundamentales para la 
comprensión de los asuntos 
públicos.

Las preguntas para primero y segundo de secundaria pueden coincidir en varios casos, 
sobre todo en las del primer tipo; sin embargo, debemos ir complejizándolas a lo largo 
de la secundaria. 
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Tipo Preguntas Pautas para los estudiantes

preGUnTas QUe 
pUeden ser 

respondidas con 
solo coMprender 

el TeXTo leÍdo

¿Quiénes participan? 
¿Qué personas? ¿Qué 
instituciones?

 cada uno de los protagonistas 
cumple una función, rol o cargo 
en la sociedad; es importante 
identificarlo, por ejemplo:
- patricia salas, ministra de 

educación.
- Xxxxxxxxx, miembro del 

sindicato de azucareros de 
Trujillo.

 los protagonistas no son siempre 
individuos, las instituciones 
públicas y privadas también 
pueden ser actores en un asunto 
público: essalud, el Ministerio 
público, el banco XXX…

¿Qué pasó o qué está 
pasando? ¿cuáles son los 
hechos más importantes?

 es necesario explicar de 
manera detallada, no repetir 
simplemente lo que dice el 
titular, incorporando todos los 
hechos relevantes.

 si trabajamos con dos fuentes 
diferentes (finales de primero 
de secundaria, o a partir de 
segundo), debemos identificar 
si todas las versiones sobre los 
hechos son las mismas o difieren; 
es necesario hacerlo explícito.

¿dónde podemos situar los 
hechos?

 los hechos no se restringen 
a un lugar: cuando el asunto 
abarca dimensiones nacionales, 
muchos lugares se ven 
involucrados en la deliberación, 
en la acción y en la toma de 
decisiones.

 para reforzar las habilidades 
geográficas en primero y 
segundo de secundaria, 
podríamos emplear el mapa del 
perú y pedir a los estudiantes 
que identifiquen los lugares 
involucrados.
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Tipo Preguntas Pautas para los estudiantes

¿Desde cuándo este asunto 
está presente en los medios?

 No necesariamente el asunto 
público sucede en un día en 
particular: puede ocurrir que 
se esté dando en “la última 
semana”, “el mes pasado”, “el 
último año”.

PREGUNTAS 
QUE SUPONEN 

ELABORAR HIPóTESIS 
PARTIENDO DE LA 

OBSERVACIóN DE LA 
REALIDAD 

¿Cuáles podrían ser las 
causas? ¿Por qué sucede o 
pasa esto?

Para responder a esta pregunta 
debemos invitar a los estudiantes 
a que observen la realidad y 
generen hipótesis. En primero 
podemos esperar que las 
mencionen, pero en segundo 
debemos motivar a nuestros 
estudiantes a que argumenten 
por qué la causa o las causas 
identificadas serían posibles.

¿Cuáles podrían ser las 
consecuencias para el país, 
para las comunidades, para 
las personas?

Igual que con la identificación de 
posibles causas, la identificación 
de posibles consecuencias debe 
en segundo de secundaria poder 
argumentarse.

¿Qué información de esta 
noticia me llama más la 
atención? ¿Es importante 
indagar más sobre ella?

A partir de una lógica identificación 
de causas y posibles consecuencias, 
es posible pedir a nuestros 
estudiantes que identifiquen algunos 
temas sobre los cuales deberían 
indagar para comprender mejor el 
asunto público.

PREGUNTAS QUE 
LLEVAN A ASUMIR 

UNA POSICIóN

¿Qué opino de lo sucedido? Debemos promover que las 
opiniones, por un lado, no 
se queden o centren en sus 
preferencias e intereses personales, 
sino que poco a poco incluyan una 
perspectiva de lo colectivo; y por 
otro, que reconozcan y rechacen 
aquella información que atenta 
contra los derechos humanos y los 
principios democráticos.
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Tipo Preguntas Pautas para los estudiantes

¿estoy de acuerdo con todas 
las opiniones hechas sobre 
ese asunto público? ¿por 
qué?

esta pregunta permite que 
nuestros estudiantes aprendan 
a manifestar rechazo a los 
argumentos que atentan contra los 
derechos humanos y los principios 
democráticos.

preGUnTas QUe 
iMplican Manejar 

inForMación 
Y consTrUir 
concepTos 

¿Qué información y 
conceptos he aprendido que 
me permiten entender mejor 
este asunto?

al inicio es importante modelar 
esta identificación, ya que la 
transferencia no ocurre de manera 
natural. debemos guiarlos con 
preguntas: si el asunto público se 
trata de determinado problema, 
entonces, ¿con qué tema trabajado 
en clase se relaciona?; ¿cuáles son 
los temas y conceptos trabajados 
hasta ahora?; ¿con cuál de ellos 
podría tener relación?

la idea no es que solo mencionen 
la información o identifiquen los 
conceptos, sino que puedan 
recuperar ideas importantes 
aprendidas, y que al final del ciclo 
logren explicar de manera básica 
la relación entre las ideas y el 
asunto público.

visualicemos esta última parte de la estrategia, que como se puede apreciar es la que 
hace interactuar a las tres estrategias presentadas para este ciclo.



85
TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS

Tipo Preguntas Pautas para los estudiantes

¿Desde cuándo este asunto 
está presente en los medios?

 No necesariamente el asunto 
público sucede en un día en 
particular: puede ocurrir que 
se esté dando en “la última 
semana”, “el mes pasado”, “el 
último año”.

PREGUNTAS 
QUE SUPONEN 

ELABORAR HIPóTESIS 
PARTIENDO DE LA 

OBSERVACIóN DE LA 
REALIDAD 

¿Cuáles podrían ser las 
causas? ¿Por qué sucede o 
pasa esto?

Para responder a esta pregunta 
debemos invitar a los estudiantes 
a que observen la realidad y 
generen hipótesis. En primero 
podemos esperar que las 
mencionen, pero en segundo 
debemos motivar a nuestros 
estudiantes a que argumenten 
por qué la causa o las causas 
identificadas serían posibles.

¿Cuáles podrían ser las 
consecuencias para el país, 
para las comunidades, para 
las personas?

Igual que con la identificación de 
posibles causas, la identificación 
de posibles consecuencias debe 
en segundo de secundaria poder 
argumentarse.

¿Qué información de esta 
noticia me llama más la 
atención? ¿Es importante 
indagar más sobre ella?

A partir de una lógica identificación 
de causas y posibles consecuencias, 
es posible pedir a nuestros 
estudiantes que identifiquen algunos 
temas sobre los cuales deberían 
indagar para comprender mejor el 
asunto público.

PREGUNTAS QUE 
LLEVAN A ASUMIR 

UNA POSICIóN

¿Qué opino de lo sucedido? Debemos promover que las 
opiniones, por un lado, no 
se queden o centren en sus 
preferencias e intereses personales, 
sino que poco a poco incluyan una 
perspectiva de lo colectivo; y por 
otro, que reconozcan y rechacen 
aquella información que atenta 
contra los derechos humanos y los 
principios democráticos.

86
Movilización nacional por la Mejora de los aprendizajes

Tipo Preguntas Pautas para los estudiantes

¿estoy de acuerdo con todas 
las opiniones hechas sobre 
ese asunto público? ¿por 
qué?

esta pregunta permite que 
nuestros estudiantes aprendan 
a manifestar rechazo a los 
argumentos que atentan contra los 
derechos humanos y los principios 
democráticos.

preGUnTas QUe 
iMplican Manejar 

inForMación 
Y consTrUir 
concepTos 

¿Qué información y 
conceptos he aprendido que 
me permiten entender mejor 
este asunto?

al inicio es importante modelar 
esta identificación, ya que la 
transferencia no ocurre de manera 
natural. debemos guiarlos con 
preguntas: si el asunto público se 
trata de determinado problema, 
entonces, ¿con qué tema trabajado 
en clase se relaciona?; ¿cuáles son 
los temas y conceptos trabajados 
hasta ahora?; ¿con cuál de ellos 
podría tener relación?

la idea no es que solo mencionen 
la información o identifiquen los 
conceptos, sino que puedan 
recuperar ideas importantes 
aprendidas, y que al final del ciclo 
logren explicar de manera básica 
la relación entre las ideas y el 
asunto público.

visualicemos esta última parte de la estrategia, que como se puede apreciar es la que 
hace interactuar a las tres estrategias presentadas para este ciclo.



87
TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS

Fragmento de noticia

“Los hogares violentos, 
los niños y adolescentes 
asediados en los colegios por 
el bullying, los desbandes 
de las pandillas juveniles, 
son el menú cotidiano de los 
noticiarios. En este búmeran 
violento, las víctimas no 
visibilizadas son los menores 
de edad.

Desde el año pasado, el 
Estado realiza acciones en 
favor de la niñez bajo el Plan 
Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 
(PNAIA 2012-2021), el mismo 
que se viabiliza bajo la 
comisión multisectorial, 
conformada por 21 entidades 
y encabezada por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP). Uno de 
sus trabajos específicos es 
erradicar todo tipo de violencia 
contra los menores.

El viceministro de Poblaciones 
Vulnerables, julio Rojas julca, 
explica que trabajar una 
comisión multisectorial es lo 
mejor ya que ‘la problemática 
de la infancia es multicausal’. 
Un ejemplo de ello es el 
embarazo adolescente, que no 
solo se ve desde los sectores 
Salud o Educación”.

elperuano.com.pe, viernes 12 
de abril de 2013

Relación con la primera 
estrategia

Para comprender esta noticia, 
los estudiantes deberían 
manejar información sobre 
los poderes del Estado, ya que 
como protagonista institucional 
de la noticia tenemos al 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. En la 
primera estrategia, el objetivo 
fue interiorizar la información 
para que luego sea 
recuperable y aplicable en una 
nueva situación. Un estudiante 
que logró ese propósito podría 
entonces relacionar la noticia 
con la información aprendida.

 El MIMP pertenece al Poder 
Ejecutivo. 

 Su objetivo es hacer cumplir 
las leyes. 

 Los niños y adolescentes 
tienen derechos, entonces, 
el papel del Ministerio es 
buscar la manera de que 
estos se cumplan, por 
eso está trabajando para 
erradicar la violencia.

Relación con la segunda 
estrategia

Para comprender esta noticia, 
los estudiantes deberían 
poder explicar el significado 
del artículo primero de la 
Constitución peruana, para lo 
cual debieron haber construido 
el concepto de Constitución. 

Entonces, los estudiantes 
de primero y segundo de 
secundaria deberían poder 
aplicar el concepto aprendido 
a esta noticia.

 La Constitución es la 
principal y más importante 
norma que organiza la 
convivencia ciudadana 
dentro de una comunidad 
política.

 Ella dice que el objetivo 
más importante del Estado 
peruano es defender a 
la persona y respetar su 
dignidad.

 Entonces, lo que está 
haciendo el Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia es hacer 
cumplir la Constitución.
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c. Relación con las capacidades de la competencia

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo
la deliberación sobre asuntos públicos a partir del análisis de noticias, puede ser una 
estrategia muy potente no solo para estudiantes de ciclo vi, sino además para estudiantes 
del siguiente ciclo, ya que no es un secreto que la lectura de noticias puede ser una 
actividad muy atractiva para los adolescentes. podemos adecuarla, tomando en cuenta 
los temas y conceptos relacionados con los indicadores del ciclo vii.

Finalmente, luego de revisar las tres estrategias, podríamos concluir lo siguiente:

 en la medida en que los estudiantes logren dar sentido a la información sobre la 
institucionalidad peruana e interioricen conceptos relacionados con la democracia y 
ciudadanía, más profundo y rico será el análisis que puedan hacer de los asuntos públicos 
de actualidad. en otras palabras, si los estudiantes no manejan información ni conceptos, 
muy poco van a poder decir sobre los asuntos públicos; se quedarán en repetir lo que 
los medios de comunicación informan, es decir, acumular datos sobre los hechos y 
personajes; pero no podrán darles sentido ni asumir una posición razonada sobre ellos. 

 al revés, manejar información y conceptos sobre la institucionalidad, democracia y 
ciudadanía no aporta nada al desarrollo de la competencia si es que no ayudamos a que 
nuestros estudiantes utilicen esta información y estos conceptos para problematizar la 
realidad, para comprender su complejidad y para, en última instancia, transformarla. 

Capacidad Indicadores – VI ciclo

problematiza 
asuntos públicos 
a partir del 
procesamiento de 
información sobre 
ellos.

 explica qué es un asunto público y lo diferencia de los asuntos privados.
 Genera hipótesis sobre los asuntos públicos.
 discrimina la información presentada en los diferentes formatos (editoriales, 

columnas, reportajes, etcétera) usados por los medios de comunicación 
(impresos y digitales).

 realiza comentarios sobre las diferencias en las versiones de un mismo 
acontecimiento.

 identifica posibles posturas que los medios de comunicación y las redes sociales 
presentan cuando abordan asuntos públicos.

explica y aplica 
principios, 
conceptos e 
información 
vinculados a la 
institucionalidad, a 
la democracia y a 
la ciudadanía. 

 describe y distingue las funciones de los poderes del estado.
 describe y distingue las funciones de los organismos constitucionales autónomos 

cercanos a su vida cotidiana.
 relaciona las características (básicas) del estado con el concepto de democracia.
 explica las características de la democracia como sistema político.

asume una 
posición sobre un 
asunto público y la 
sustenta de forma 
razonada.

 elabora opiniones razonadas por medio de argumentos, datos, criterios o hechos 
que respalden su posición y que evidencian establecimiento de diversos tipos de 
relaciones de causa-efecto a partir de un asunto público.

 argumenta tomando una posición colectiva, alejándose de sus preferencias e 
intereses personales. 

 Manifiesta rechazo a los argumentos e información que atentan contra los 
derechos humanos y contra los principios democráticos.

 dialoga con las opiniones de sus compañeros, aun cuando no esté de acuerdo.
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c. Relación con las capacidades de la competencia

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo
la deliberación sobre asuntos públicos a partir del análisis de noticias, puede ser una 
estrategia muy potente no solo para estudiantes de ciclo vi, sino además para estudiantes 
del siguiente ciclo, ya que no es un secreto que la lectura de noticias puede ser una 
actividad muy atractiva para los adolescentes. podemos adecuarla, tomando en cuenta 
los temas y conceptos relacionados con los indicadores del ciclo vii.

Finalmente, luego de revisar las tres estrategias, podríamos concluir lo siguiente:

 en la medida en que los estudiantes logren dar sentido a la información sobre la 
institucionalidad peruana e interioricen conceptos relacionados con la democracia y 
ciudadanía, más profundo y rico será el análisis que puedan hacer de los asuntos públicos 
de actualidad. en otras palabras, si los estudiantes no manejan información ni conceptos, 
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personajes; pero no podrán darles sentido ni asumir una posición razonada sobre ellos. 

 al revés, manejar información y conceptos sobre la institucionalidad, democracia y 
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nuestros estudiantes utilicen esta información y estos conceptos para problematizar la 
realidad, para comprender su complejidad y para, en última instancia, transformarla. 

Capacidad Indicadores – VI ciclo
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ellos.

 explica qué es un asunto público y lo diferencia de los asuntos privados.
 Genera hipótesis sobre los asuntos públicos.
 discrimina la información presentada en los diferentes formatos (editoriales, 

columnas, reportajes, etcétera) usados por los medios de comunicación 
(impresos y digitales).

 realiza comentarios sobre las diferencias en las versiones de un mismo 
acontecimiento.

 identifica posibles posturas que los medios de comunicación y las redes sociales 
presentan cuando abordan asuntos públicos.

explica y aplica 
principios, 
conceptos e 
información 
vinculados a la 
institucionalidad, a 
la democracia y a 
la ciudadanía. 

 describe y distingue las funciones de los poderes del estado.
 describe y distingue las funciones de los organismos constitucionales autónomos 

cercanos a su vida cotidiana.
 relaciona las características (básicas) del estado con el concepto de democracia.
 explica las características de la democracia como sistema político.

asume una 
posición sobre un 
asunto público y la 
sustenta de forma 
razonada.

 elabora opiniones razonadas por medio de argumentos, datos, criterios o hechos 
que respalden su posición y que evidencian establecimiento de diversos tipos de 
relaciones de causa-efecto a partir de un asunto público.

 argumenta tomando una posición colectiva, alejándose de sus preferencias e 
intereses personales. 

 Manifiesta rechazo a los argumentos e información que atentan contra los 
derechos humanos y contra los principios democráticos.
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3.3  Estrategias para la competencia “Participa 
democráticamente en espacios públicos para 
promover el bien común”
El fascículo general de ciudadanía publicado con anterioridad nos explicaba que la competencia 

de participación estaba vinculada con la identificación de la legitimidad del uso del poder, 

el uso de mecanismos democráticos de participación, la asunción de responsabilidades en 

busca del bien común, entre otros aspectos. Por ello, la intención de este capítulo es explicar 

cómo, desde nuestra labor docente en el ciclo VI, podemos promover y facilitar el aprendizaje 

de la competencia “Participa democráticamente en espacios públicos para promover el bien 

común”; para ello, proponemos un conjunto de estrategias: 

3.3.1 Proponiendo soluciones

a. Breve descripción de la estrategia

 Esta estrategia se basa en la necesidad de desarrollar una metodología que permita a los 

adolescentes de temprana edad desarrollar capacidades para participar democráticamente 

en todo espacio público para promover el bien común. Esta estrategia articula las tres 

capacidades que contempla la competencia: “Propone y gestiona iniciativas de interés 

común”; “Ejerce, defiende y promueve los derechos humanos”; y “Usa y fiscaliza el poder de 

manera democrática”.

 Proponiendo soluciones, busca la identificación de situaciones cotidianas que afectan el 

cumplimiento de los derechos de los estudiantes para lograr luego el involucramiento de 

los adolescentes en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a su aula y 

escuela, con un enfoque de trabajo cooperativo y participativo. 

b. Visualización de los pasos por seguir

 La estrategia parte por identificar situaciones relacionadas con el incumplimiento de los 

derechos y la identificación de los actores e instituciones que conforman la comunidad 

educativa, las cuales están ligadas a los aprendizajes de la capacidad “Ejerce, defiende y 

promueve los derechos humanos”.

 Esta identificación de situaciones que afectan de manera directa los derechos de los 

estudiantes permitirá construir un diagnóstico y con ello desarrollar la capacidad de 

“Propone y gestiona iniciativas de interés común”, con base en ese diagnóstico. Pero antes 

de ello, el conocimiento de las funciones de las organizaciones (Conei, municipio escolar y 

PEI) en la escuela les permitirá identificar quiénes pueden viabilizar las propuestas de mejora 

de la situación de vulneración priorizada. Por ello, la capacidad “Usa y fiscaliza el poder de 

manera democrática” también es desarrollada con esta estrategia.
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 como vemos, la estrategia trabaja y desarrolla las tres capacidades de la competencia en 

forma interrelacionada.

 Finalmente, queremos recalcar que esta estrategia fortalece, además, lo que nuestro 

fascículo general de ciudadanía expresaba: el desarrollo de un conjunto de aprendizajes 

transversales, como es el pensamiento crítico. esto se evidencia cuando los estudiantes 

son rigurosos en la búsqueda de la información relevante que luego les ayude a plantear 

un conjunto alternativas de solución a la situación identificada. Utilizando esta habilidad 

del pensamiento crítico, los estudiantes podrán aportar a la solución de las situaciones 

encontradas. además del desarrollo del pensamiento crítico, se fortalece el desarrollo 

de la empatía, la cooperación, la solidaridad y las competencias comunicativas, que son 

aprendizajes que nutren a la ciudadanía.

 veamos qué pasos son necesarios para trabajar la estrategia, según nuestra adaptación de 

reyes y restrepo (2008).

1
PAso Conociendo nuestra comunidad educativa y cómo  

se toman las decisiones
para poder identificar situaciones relacionadas con el incumplimiento de 
nuestros derechos que ocurren en nuestra aula o escuela, es necesario 
que logremos que nuestros estudiantes conozcan qué es, quiénes la 
conforman y cómo se toman las decisiones en su comunidad educativa. 
ello implica que conozcan qué es el municipio escolar, el consejo 
educativo institucional (conei) y su proyecto educativo institucional (pei). 
Todo ello les permitirá entender mejor quiénes serían los posibles 
responsables de poner en práctica las soluciones propuestas por ellos. 
este primer paso ayuda a trabajar la capacidad de “Usa y fiscaliza el 
poder de manera democrática”.

¿Cómo hacerlo?
Utilizando tarjetas metaplán (todas del mismo tamaño), podemos escribir 
las siguientes palabras: “estudiantes”, “padres de familia”, “directivos”, 
“docentes”, “personal administrativo”, “exalumnos”. asimismo, debemos 
escribir la definición y funciones de cada uno de los 6 conceptos 
anteriores en cada tarjeta, de tal manera que se producirán 12 tarjetas 
metaplán. Mediante la técnica del rompecabezas, pediremos que los 
estudiantes organicen cada palabra y su significado.

la actividad descrita permitirá consolidar en los estudiantes la definición 
y las funciones de cada miembro e institución en la escuela.

“La búsqueda de información tendrá que ser rigurosa, en el marco 

de las habilidades del pensamiento crítico”.

Ministerio de Educación. Convivir, participar y deliberar para 

ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. Rutas del 

Aprendizaje, Fascículo General.
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2
PAso Identificando situaciones de vulneración de los derechos de 

los miembros de la comunidad en nuestra escuela

Si bien muchas situaciones de vulneración de los derechos pueden ser 
resueltas por los mismos estudiantes en las escuelas,otras situaciones 
requieren el apoyo de personas o autoridades adultas. Por ello, se 
requiere realizar un trabajo colectivo para identificar aquellas situaciones 
de vulneración que demandan un mayor esfuerzo por parte de toda la 
comunidad educativa. La identificación de situaciones posteriormente 
permitirá “proponer y gestionar iniciativas de interés común” para 
minimizar la vulneración de los derechos dentro de la escuela.

Para identificar esas situaciones más apremiantes, proponemos utilizar 
el siguiente instrumento, en donde los estudiantes sistematicen algunas 
situaciones a través de una breve encuesta. Podemos brindarles algunos 
ejemplos para que orienten su investigación:

La escuela no dispone de espacios para la recreación y la práctica de acti-

vidades deportivas en las horas de recreo y tiempo libre.

Insuficiente número de carpetas en buen estado en las aulas.

No existe aula de lectura ni ambiente para la biblioteca.

Agresión y maltrato entre miembros de la escuela.

Los miembros de la escuela no cumplen con las normas de convivencia que ellos y 

ellas mismas han elaborado.

Las prácticas deportivas acaban en peleas entre estudiantes.

Problemas para usar de manera equitativa las canchas u otros espacios de la escuela.

Las estrategias docentes son en gran parte rutinarias y tradicionales, y no

permiten la participación activa de los estudiantes.

Los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje en comprensión lectora y 

matemática.
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Culminado el recojo de información, debemos socializar en plenaria, 
logrando agrupar aquellas situaciones que guardan relación unas con 
otras. Luego, motivaremos a nuestros estudiantes a plantear argumentos 
sobre el asunto que queramos trabajar como un asunto público para 
investigarlo y proponer una alternativa de solución.
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3
PAso ¿Cómo seleccionar una única situación de vulneración de 

derechos, para abordarla?

este paso nos ayudará a priorizar una única situación para conocer más 
sobre ella; para ello, utilizaremos algunas herramientas e instrumentos 
para su investigación. como vemos, ahora la prioridad es que nuestros 
estudiantes puedan conocer más sobre la situación elegida a través de 
la investigación. 

Planeando nuestra investigación: ¿por dónde comenzaremos?

el objetivo ahora es que los estudiantes recopilen información sobre 
las características de la situación de vulnerabilidad de derechos 
seleccionada por el aula de clase. 

es vital la recopilación y sistematización de toda la información, ya que 
esto nos ayudará posteriormente en la tarea de proponer alternativas de 
solución a la situación seleccionada. por ello es preciso seleccionar las 
herramientas que utilizaremos para profundizar en la situación, como 
por ejemplo: entrevistas, encuestas, revisión de bibliografía, observación 
sistemática, búsqueda de información en periódicos y revistas, 
búsqueda en internet de artículos especializados. para recopilar toda 
la información necesaria, podemos proponerles a nuestros estudiantes 
trabajar los siguientes puntos:

 Construir un diagnóstico completo de la situación

 podemos organizar ocho grupos de trabajo; cada grupo recibirá 
un aspecto específico para investigar. podemos proponer algunos 
criterios que permitan el recojo de información:

Historia de la situación investigada. Preguntas como: ¿desde cuándo se presenta la situación?, ¿la situación ha cambiado con el tiempo?, ¿en el pasado algo se ha intentado hacer para resolverlo? EQ
u

Ip
O

u
N

O

Las causas. Preguntas como: ¿por qué se generó la situación?, ¿en qué consiste cada una de las causas?, ¿cuál es la causa más directa e importante?  EQ
u

Ip
O

D
O

S

Las consecuencias. Preguntas como: ¿qué otros problemas está 

ocasionando la situación?, ¿en qué consiste cada una de estas 

consecuencias?, ¿cuál es la consecuencia más grave? 

EQ
u

Ip
O

TR
ES
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Afectados por la situación. Preguntas como: ¿a quiénes está 

perjudicando la situación?, ¿cómo los está afectando?, ¿quiénes 

podrían verse afectados en un futuro cercano por esta situación? 

EQ
u

Ip
O

Cu
aT

RO

Ubicación y localización de la situación de vulneración de 

derechos. Preguntas como: ¿en dónde se ubica la escuela?, ¿en 

qué parte se localiza la escuela?, ¿qué características presenta el 

entorno de la escuela? EQ
u

Ip
O

CI
N

CO

Posibles soluciones. Preguntas como: ¿qué se ha hecho para resolver 

la situación?, ¿qué instituciones o autoridades de la escuela han 

trabajado para solucionar la situación?, ¿qué se ha hecho en otras 

realidades escolares frente a situaciones parecidas? 

EQ
u

Ip
O

SE
IS

Gestión escolar. Preguntas como: ¿qué dice el diagnóstico del 

PEI de la escuela sobre la situación?, ¿el PEI plantea algunas 

respuestas al problema?, ¿la situación de vulneración de derechos 

está evidenciada en el plan de trabajo del municipio escolar?

EQ
u

Ip
O

SI
ET

E

Opiniones de la comunidad educativa. Preguntas como: ¿qué 

piensan los padres de familia sobre la vulneración de derechos?, 

¿qué opinan los estudiantes?, ¿qué opina el consejo escolar del 

municipio escolar?

EQ
u

Ip
O

O
CH

O

 Sistematizar la información recogida

 Es necesario que ayudemos a nuestros estudiantes a procesar la 
información recogida. Para lograrlo, los equipos deben compartir toda 
la información, y así tendrán un conocimiento amplio de la situación de 
toda el aula de clase.

 Le pedimos a cada equipo que exponga sus hallazgos, utilizando no más 
de diez minutos con un organizador visual. Se podrán hacer preguntas 
al finalizar la exposición. Luego, debemos pedir a los estudiantes que 
comenten los puntos de expuestos.

 El diálogo y la absolución de dudas permitirá que cada uno de las y los 
estudiantes vaya pensando una solución creativa frente a la situación 
encontrada; por ello, como docentes debemos permitir que la propuesta 
de solución sea creativa (recordemos que estamos trabajando con 
púberes) a través de un dibujo, cómic, frase, collage, de no más de una 
página. Como nos estamos dando cuenta, ya estamos preparados para 
trabajar la capacidad de “Propone y gestiona iniciativas de interés común”.
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4
PAso ¿Cómo proponer una solución a la situación de vulneración

de derechos?

como docentes, debemos considerar que la creatividad no tiene por 
qué estar ausente a la hora de proponer una solución al problema 
identificado. es decir, podemos permitir que nuestros estudiantes usen 
diversas técnicas para comunicar dicha solución: un cómic, un collage, 
una caricatura, un dibujo, una infografía, etcétera.

cuando todos los estudiantes del aula hayan hecho sus dibujos, collages 
y otros, los expondrán para decidir cuáles serán las mejores propuestas 
para abordar la situación de vulneración. recordemos que lo importante 
es el mensaje de la propuesta y no otros aspectos. 

para evaluar cada propuesta, podemos tomar los siguientes criterios: 
¿por qué una solución es mejor que la otra?, ¿qué recursos serán 
necesarios para implementar la propuesta?, ¿qué dificultades podrían 
presentarse al implementarse la solución?, ¿cómo van a resolverse estas 
dificultades? estos criterios deben ser compartidos con los estudiantes 
previamente.

Momento de actuar: construyendo el plan de acción
Una vez seleccionada la propuesta de solución más viable, queda por 
elaborar un plan de acción para solucionar la situación de vulnerabilidad 
abordada. para ello, se requerirá que los estudiantes se organicen en 
equipos de trabajo y desarrollen un conjunto de acciones que aborden 
la situación. primero, debemos hacer una lista de las acciones con 
responsabilidades por cada equipo de trabajo (estudiantes, docentes, 
directivos, otros). posteriormente, nosotros los docentes debemos 
organizar y concientizar a cada equipo para el cumplimiento de sus 
responsabilidades de acuerdo con el plan de acción. es importante 
recordar que los estudiantes son responsables de resolver la situación 
identificada, pero con el apoyo y conducción de las autoridades. por 
ello, comprendamos que la capacidad de “Usa y fiscaliza el poder de 
manera democrática” es vital en esta parte, ya que la delegación de 
funciones y el empoderamiento de los miembros son cruciales para el 
logro de objetivos comunes.

la solución que se proponga tiene que ser liderada por los estudiantes 
y el director, el consejo escolar, el conei o la apafa, según las funciones 
que les correspondan. los estudiantes liderarán en todo lo que puedan 
y que esté en sus posibilidades (distribuir carteles y pancartas, etcétera), 
teniendo la posibilidad de exigir a sus representantes que informen 
sobre su trabajo realizado. veamos qué acciones podría contener un 
plan de acción:
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Acciones Responsables Tiempo Fecha

Conformación de brigadas 
para minimizar el impacto 
de la situación.

Hablar con los directivos 
para apoyar las acciones.

Construir y distribuir 
carteles y pancartas 
para sensibilizar sobre la 
situación.

Presentar la propuesta 
ante el Conei.

Capacidad Indicadores – VI ciclo

Propone y gestiona 
iniciativas de interés 
común. 

 Toma la iniciativa para organizar en equipo acciones 
para el bien común.

 Usa estrategias creativas para generar alternativas de 
solución de interés común.

 Diseña proyectos de participación tomando en cuenta 
cada una de sus fases.

 Ejecuta proyectos de participación considerando su 
proceso de desarrollo.

Ejerce, defiende 
y promueve los 
derechos humanos, 
tanto individuales 
como colectivos.

 Exige en diferentes situaciones y contextos el cumplimiento 
de sus derechos.

 Impulsa y organiza campañas y acciones de defensa 
para la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas.

Usa y fiscaliza el 
poder de manera 
democrática. 

 Se expresa pacíficamente cuando sus representantes no 
cumplen sus obligaciones o abusan de su poder.

 Delega funciones y empodera a los miembros de su 
equipo para el logro de objetivos comunes.

 Promueve la equidad en el ejercicio del poder.

c. Relación con las capacidades de la competencia
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d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo

 como competencia, la participación supone opinar, decidir, actuar y asumir 

responsabilidades, buscando el bien común. como hemos observado en cada paso de 

la estrategia propuesta, estas condiciones se visualizan en cada acción y actividad. la 

estrategia puede ser trabajada con estudiantes de vii ciclo en tanto se aborden asuntos ya 

no necesariamente de la escuela: se pueden tratar situaciones del entorno y la comunidad; 

por ejemplo, cómo afecta la contaminación de los desperdicios en las calles aledañas a 

la escuela, cómo afecta en la calidad de vida la contaminación sonora de los ómnibus o 

autos, entre otros. recordemos que las situaciones por examinar deben ser  acordes con el 

contexto y las características del entorno de la escuela.

3.3.2 Asamblea de aula

a. Breve descripción de la estrategia
 como ya expresamos en nuestro fascículo general (ver páginas 88-89), la asamblea de aula 

es una oportunidad para abordar situaciones que afectan la vida del grupo, como algún 

conflicto entre compañeros o la necesidad de tomar acuerdos sobre un tema.

 la asamblea de aula es una estrategia que desarrolla un modelo de participación 

democrática mediante el diálogo y la toma de decisiones a nivel colectivo. esta estrategia 

permite que los estudiantes puedan dialogar, gestionar el poder de manera democrática, 

asumir responsabilidades de interés común en torno a diversas situaciones que se presenten 

en el aula, así como proponer mejoras a la gestión de sus representantes y autoridades. 

 antes de ponerla en práctica, veamos qué consideraciones debemos tener para que 

nuestros estudiantes puedan desarrollar sus asambleas:

 promovamos la observación de diversas situaciones que se suscitan en el 
aula y en la escuela para proponer que sean abordadas en la asamblea.

 recojamos los temas de interés de los estudiantes. por ejemplo, podemos 
colocar un ánfora dentro del aula o crear una cuenta de correo electrónico 
donde nuestros estudiantes sugieran las situaciones que deseen abordar en 
la asamblea.

 elaboremos un listado de los temas propuestos para que sean atendidos, 
según su prioridad, en la asamblea.

 planifiquemos asambleas de manera periódica, y si es necesario, 
adelantémoslas cuando alguna situación así lo amerite.
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La asamblea: todos los estudiantes 
conforman la asamblea. Todos tienen 
voz y voto.

1

b. Visualización de los pasos por seguir

 Antes de que nuestros estudiantes puedan iniciar una asamblea, es necesario que les 

ayudemos a preparar el ambiente del aula y los materiales y recursos que utilizarán. Vea-

mos cuáles son:

 Los materiales necesarios para el desarrollo de la asamblea: papelógrafos, 
plumones, papeles, lapiceros para tomar apuntes, etcétera. 

 Separar un espacio y definir la más adecuada disposición de las sillas (forma 
circular o semicircular) para lograr mayor fluidez en la participación.

 Definir una agenda. Es importante prepararse para presentar el tema, ya sea 
que lo haga el docente o un estudiante.

 El libro de acuerdos del día: este puede emplearse como texto de lectura o 
para dar a conocer los acuerdos a los familiares.

 En el desarrollo de esta estrategia participan:

 Pensemos en una o dos asambleas por semestre, en donde los estudiantes 
puedan tener espacios para dialogar y encontrar soluciones a las situaciones.

 Planteemos los roles y responsabilidades de la asamblea, en forma clara.

 Tengamos un libro de actas, para que figuren los acuerdos asumidos por todos.
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el secretario, que tiene las siguientes funciones:

a. recordar las conclusiones.

b. escribir los acuerdos en el libro de actas y leerlos.

c. asegurar que todos firmen el acta.

d. publicar los acuerdos en un lugar visible del aula.

3

el observador.es un rol electivo, y quien asume dicho 
papel debe tomar nota sobre el desarrollo de la 
asamblea, de algunos aspectos positivos y de todo 
aquello que deba mejorarse. por ejemplo, el número 
de participaciones de sus compañeros, los logros y 
dificultades, etcétera.

4

el moderador: coordina o conduce la asamblea, da la 
palabra, cuida el orden y el no salirse del tema. cumple las 
siguientes funciones:

a. presenta el asunto de la asamblea.

b. dirige los turnos de intervención y hace respetar los 
tiempos de cada participante.

c. presta atención al asunto de la asamblea para centrarse 
en el objetivo previsto.

d. ayuda a sus compañeros y compañeras mediante 
preguntas sencillas para que permanezcan desarrollando 
el tema.

e. se asegura de que los acuerdos sean claros para todos.

2
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 La secuencia de la estrategia responde a las siguientes fases:

Tomado de: Ministerio de Educación 2009.

INICIO DESARROLLO CIERRE 

 Lectura de acuerdos 
de la asamblea 
anterior.

 Presentación del 
tema y de los 
objetivos de la 
asamblea.

 Revisión y ajuste de 
la agenda.

 Normas de 
participación.

 Determinación de 
roles.

 Exposición del tema.

 Ronda de 
intervenciones.

 Conclusiones.

 Toma de acuerdos.

 Votación (si es 
necesaria).

 Lectura de acuerdos.

 Temas pendientes.

 Propuestas y 
elección del tema 
para la siguiente 
asamblea.

 Evaluación.

 Firma de los 
acuerdos.
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c. Relación con las capacidades de la competencia

Capacidad Indicadores – VI ciclo

propone y gestiona 
iniciativas de interés 
común. 

 Toma la iniciativa para organizar, en equipo,acciones 
para el bien común.

 Usa estrategias creativas para generar alternativas 
de solución de interés común.

 Usa mecanismos de participación democrática en 
el aula.

 propone alternativas democráticas para la toma de 
decisiones en el aula y la escuela.

Usa y fiscaliza el 
poder de manera 
democrática.

 explica que existen mecanismos democráticos de 
fiscalización del poder en la escuela.

 se expresa pacíficamente cuando sus 
representantes no cumplen sus obligaciones o 
abusan de su poder.

 expresa en forma pacífica su desacuerdo cuando 
las autoridades de su escuela cometen injusticias.

 exige a sus representantes que informen sobre su 
trabajo realizado.

 delega funciones y empodera a los miembros de su 
equipo para el logro de objetivos comunes.

 asume las sugerencias o críticas pertinentes a su 
actuación y las incorpora para mejorar.

 expone los objetivos de su gestión y rinde cuentas.

d. Recomendaciones para su uso en el siguiente ciclo

 al ser las asambleas espacios de participación auténtica en donde los estudiantes dialogan 

sobre las problemáticas que más los aquejan como grupo de aula, esta estrategia fácil-

mente puede adaptarse para su uso en el siguiente ciclo de la secundaria. lo importante es 

que, como docentes, ayudemos y brindemos espacios de reflexión sobre qué situaciones o 

problemáticas son de necesidad prioritaria, y abordarlos. 
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que, como docentes, ayudemos y brindemos espacios de reflexión sobre qué situaciones o 

problemáticas son de necesidad prioritaria, y abordarlos. 
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¿CÓMO articulamos 
las competencias y sus 
capacidades en situaciones de 
aprendizaje?

4.1 Observando situaciones de aprendizaje en primer 
grado

Fomentar en el aula el desarrollo de un aprendizaje fundamental como el del ejercicio 

ciudadano pleno implica planificar un conjunto de unidades didácticas considerando las 

competencias y capacidades que favorecen el desarrollo del aprendizaje fundamental. Por 

ello, las orientaciones que aquí te presentamos tienen ese objetivo.

Estas orientaciones generales de qué y cómo podemos plantear una unidad didáctica nos 

servirán para guiar nuestra tarea de construir nuestras unidades y sus respectivas sesiones 

de aprendizaje. 

Como punto de partida, debemos reflexionar sobre aquellas situaciones de la realidad 

cercana al estudiante, a través de la identificación de situaciones que puedan estar afectando 

a la comunidad educativa; es decir, cuáles son esos asuntos públicos1 que pueden ser 

abordados como pretexto, con el fin de generar situacionesde aprendizaje para el logro de 

las competencias ciudadanas y sus capacidades. En otros casos, también podemos planificar 

unidades a partir de situaciones que el docente requiera reforzar en razón de fortalecer el 

ejercicio pleno de la ciudadanía.

Por ello, es clave que nos preguntemos cuáles son esos asuntos públicos o situaciones que 

podemos trabajar con nuestros estudiantes a través de las unidades. He aquí algunos de ellos 

que podrían ser tomados en consideración en el sexto ciclo: discriminación por discapacidad 

y género, pandillaje, contaminación en la escuela, violencia familiar, incumplimiento de las 

1 Son aquellos problemas, necesidades o aspiraciones que nos competen en la medida en que afectan el bien 
común.

CAPÍTULO 

4
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normas en la escuela, vulneración de derechos de los estudiantes, cómo resolvemos nuestros 

conflictos, cómo apoyamos iniciativas para mejorar las condiciones ambientales de la escuela, 

entre otros.

otro aspecto por considerar a la hora de elaborar nuestras unidades es el de identificar y 

conocer las características de nuestros estudiantes y analizar cuáles son los aprendizajes 

que deben desarrollar para mejorar sus relaciones de convivencia, tanto a nivel familiar 

como escolar. los estudiantes con los que trabajamos pertenecen al vi ciclo y por ende están 

desarrollando cambios en el plano social; ello hace que conformen grupos de amistades, que 

se generen estereotipos o prejuicios sobre otros, que se vuelvan intolerantes con los que no 

son como ellos, etcétera.

por lo tanto, estas nuevas vivencias que se generan por su ingreso al nivel de secundaria 

hacen necesario que planifiquemos aprendizajes relacionados con la vida en sociedad; es 

decir, cómo aprender a convivir con compañeros, profesores de diversas áreas curriculares, 

etcétera. esto requerirá que se fortalezca un conjunto de aprendizajes que les permitan 

entender que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas y que lo positivo es que 

a partir de ellos, fortalecemos nuestras relaciones de convivencia.

las características y condiciones descritas nos ayudarán a identificar el campo temático 

alrededor del cual girará nuestra unidad; en este caso, el referido a la vida en sociedad. a 

partir de este campo temático, podemos ir definiendo cuáles serán las competencias, las 

capacidades, los indicadores y los temas por desarrollar. 

igualmente, debemos reflexionar sobre el contexto en el que se ubica nuestra escuela. por 

ejemplo, si nos encontramos en una zona con fuerte presencia de violencia en sus diversas 

formas, que se ve reflejada en la vida familiar, la convivencia en el barrio u otros medios, 

debemos tomar en cuenta que este hecho constituye una amenaza y puede deformar la 

idea que los estudiantes tienen sobre la convivencia y la forma de resolver conflictos. por este 

motivo, necesitan construir principios sólidos que guíen sus vidas. además, el entendimiento de 

conceptos como “sujeto de derechos” y el conflicto como elemento inherente a la convivencia 

humana sirven como base para que, en el futuro, construyan conceptos más complejos sobre 

la convivencia democrática.

el aprendizaje del ejercicio ciudadano pleno se logrará con el desarrollo de competencias 

ciudadanas que se desagregan en una serie de capacidades y se evidencian en un conjunto 

de indicadores. para nuestro ejemplo de unidad hemos seleccionado las siguientes. 

obviamente, cada docente elegirá las que mejor se adecúen al sentido de la unidad que está 

desarrollando, al contexto de su escuela y a las características de sus estudiantes.
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Competencia Capacidades Indicadores

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas sin 
distinción.

Se reconoce a sí mismo y a todas 
las personas como sujeto de 
derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa.

Explica qué significa ser sujeto de 
derecho.

Integra, sin discriminar, a 
cualquier persona en las 
actividades que desarrollen.

Maneja los conflictos de 
manera constructiva a través de 
pautas, mecanismos y canales 
apropiados

Explica que el conflicto es 
inherente a la convivencia 
humana.

Hace uso de las pautas (protocolo) 
recomendadas para prevenir 
conflictos.

Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del bien 
común.

Problematiza asuntos públicos 
a partir del procesamiento de 
información sobre el mismo.

Elabora preguntas complejas 
respecto a asuntos que involucran 
a miembros de su escuela y 
comunidad local y regional.

Realiza comentarios sobre las 
diferencias en las versiones de un 
mismo acontecimiento.

Participa 
democráticamente 
en espacios públicos 
para promover el bien 
común.

Propone y gestiona iniciativas de 
interés común.

Toma iniciativa para organizar 
en equipo,acciones para el bien 
común.

Usa estrategias creativas para 
generar alternativas de solución 
de interés común.

Campo temático:
La vida en sociedad: dignidad de la persona, ser sujeto de derechos, convivencia, discriminación, el 
conflicto como elemento inherente al ser humano, manejo de conflictos.

Lo ideal sería que en una 

unidad se desarrollen las 

tres competencias.
Existen diversos 

indicadores para cada 

capacidad, recomendamos 

seleccionar los más 

adecuados.

Es el docente quien 
define el campo 

temático.
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realizado el proceso anterior, ahora podemos iniciar la planificación de nuestra unidad 
didáctica. para nuestro ejemplo, el título de la unidad es:

Lo primero que debemos hacer es 

crear un título significativo que 

sintetice o resuma el tema principal 

o las capacidades que se busca 

afianzar. Esto es importante para 

que los estudiantes se comprometan 

con el desarrollo de la unidad y sus 

aprendizajes.

Por ejemplo: 

en la presente unidad desarrollaremos las tres competencias 

del aprendizaje fundamental del ejercicio ciudadano pleno. 

abordaremos los límites y ventajas de vivir en sociedad y cómo estos 

espacios pueden ser la comunidad, la familia y la escuela. espacios, 

en donde los conflictos son parte inherente de las relaciones entre 

las personas, los familiares, los docentes y los propios estudiantes, 

debido a situaciones, estereotipos, discriminación y otros.

DEsCRIPCIóN 
GENERAL

en la descripción general sugerimos las siguientes 
preguntas-guía:

 ¿Qué? descripción del campo temático.

 ¿cómo? descripción de las estrategias principales 
que orientan la unidad.

 ¿por qué? descripción del sentido o importancia de 
la unidad.

APreNDemos 
A coNViVir 
eN NuestrA 
escuelA 

secuNDAriA



103
TODOS PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS

Competencia Capacidades Indicadores

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas sin 
distinción.

Se reconoce a sí mismo y a todas 
las personas como sujeto de 
derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa.

Explica qué significa ser sujeto de 
derecho.

Integra, sin discriminar, a 
cualquier persona en las 
actividades que desarrollen.

Maneja los conflictos de 
manera constructiva a través de 
pautas, mecanismos y canales 
apropiados

Explica que el conflicto es 
inherente a la convivencia 
humana.

Hace uso de las pautas (protocolo) 
recomendadas para prevenir 
conflictos.

Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del bien 
común.

Problematiza asuntos públicos 
a partir del procesamiento de 
información sobre el mismo.

Elabora preguntas complejas 
respecto a asuntos que involucran 
a miembros de su escuela y 
comunidad local y regional.

Realiza comentarios sobre las 
diferencias en las versiones de un 
mismo acontecimiento.

Participa 
democráticamente 
en espacios públicos 
para promover el bien 
común.

Propone y gestiona iniciativas de 
interés común.

Toma iniciativa para organizar 
en equipo,acciones para el bien 
común.

Usa estrategias creativas para 
generar alternativas de solución 
de interés común.

Campo temático:
La vida en sociedad: dignidad de la persona, ser sujeto de derechos, convivencia, discriminación, el 
conflicto como elemento inherente al ser humano, manejo de conflictos.

Lo ideal sería que en una 

unidad se desarrollen las 

tres competencias.
Existen diversos 

indicadores para cada 

capacidad, recomendamos 

seleccionar los más 

adecuados.

Es el docente quien 
define el campo 

temático.

104
Movilización nacional por la Mejora de los aprendizajes

realizado el proceso anterior, ahora podemos iniciar la planificación de nuestra unidad 
didáctica. para nuestro ejemplo, el título de la unidad es:

Lo primero que debemos hacer es 

crear un título significativo que 

sintetice o resuma el tema principal 

o las capacidades que se busca 

afianzar. Esto es importante para 

que los estudiantes se comprometan 

con el desarrollo de la unidad y sus 

aprendizajes.

Por ejemplo: 

en la presente unidad desarrollaremos las tres competencias 

del aprendizaje fundamental del ejercicio ciudadano pleno. 

abordaremos los límites y ventajas de vivir en sociedad y cómo estos 

espacios pueden ser la comunidad, la familia y la escuela. espacios, 

en donde los conflictos son parte inherente de las relaciones entre 

las personas, los familiares, los docentes y los propios estudiantes, 

debido a situaciones, estereotipos, discriminación y otros.

DEsCRIPCIóN 
GENERAL

en la descripción general sugerimos las siguientes 
preguntas-guía:

 ¿Qué? descripción del campo temático.

 ¿cómo? descripción de las estrategias principales 
que orientan la unidad.
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la unidad.

APreNDemos 
A coNViVir 
eN NuestrA 
escuelA 

secuNDAriA
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El producto final debe evidenciar el logro de los indicadores, garantizándose así el 
logro de las capacidades y competencias ciudadanas. 

Organizar una campaña que permita mejorar la 
convivencia en la escuela.

sECUENCIACIóN 
GENERAL DE Los 
APRENDIZAJEs

De acuerdo con los campos temáticos y sus 
conceptos clave, se seleccionan las capacidades 
que se trabajarán en cada sesión (cada 
sesión dura dos horas pedagógicas; la unidad 
dura ocho horas pedagógicas; o sea, cuatro 
semanas).

APRENDIZAJEs 
LoGRADos

Al concluir la unidad didáctica es recomendable 

diseñar un producto o actividad final que sea el 

resultado de todo el proceso de aprendizaje o que 

ayude a consolidar los aprendizajes de la unidad 

didáctica. Por ejemplo: una exposición, un ensayo, un 

debate, etcétera.

En nuestro ejemplo: 
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en la presente unidad, llamada “aprendemos a convivir en nuestra escuela 

secundaria”, desarrollaremos las tres competencias del aprendizaje 

fundamental del ejercicio pleno de la ciudadanía. 

abordaremos los límites y ventajas de vivir en sociedad y cómo estos 

espacios pueden ser la comunidad, la familia y la escuela.

espacios en donde los conflictos son parte inherente de las relaciones 

entre las personas, los familiares, los docentes y los propios estudiantes, 

debido a situaciones, estereotipos, discriminación y otros.

esta primera sesión abordará conceptos básicos como: dignidad de la 

persona, qué implica ser sujeto de derechos y la discriminación como 

problema de convivencia. a través de estos tres conceptos, lo que se 

busca es que los estudiantes fortalezcan la capacidad de: “se reconoce 

a sí mismo y a todas las personas como sujeto de derecho y se relaciona 

con cada uno desde la misma premisa”. 

Actividad

elabora un cuadro de doble entrada, consignando situaciones o ejemplos 

en donde se evidencie cuándo se reconoce a la persona como sujeto de 

derechos y cuándo no.

elabora un collage con titulares de diarios que aborden noticias referidas 

a situaciones de discriminación.

sesión 1:
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En esta segunda sesión, se trabajará con conceptos de conflicto, estrategia 

para enfrentar y resolver conflictos. Estos conceptos serán básicos para 

desarrollar la capacidad de: “Maneja los conflictos de manera constructiva 

a través de pautas, mecanismos y canales apropiados”.

Actividad

Elabora una lista con aquellas actitudes que podrían generar conflictos en 

tu aula, y propón alternativas o estrategias para prevenirlos.

sesión 2:

En esta tercera sesión, seguiremos consolidando conceptos como 

discriminación y cómo esta afecta a la convivencia en sociedad. Esto nos 

permitirá desarrollar la capacidad de: “Problematiza asuntos públicos a 

partir del procesamiento de información sobre ellos”.

Actividad

Elabora un collage que permita visualizar situaciones de discriminación 

de cualquier índole en la sociedad.

sesión 3:

De acuerdo con los aprendizajes por lograr, nuestros estudiantes realizan 

la siguiente actividad: organizarán una campaña que permita mejorar la 

convivencia en la escuela.

Esta actividad permitirá fortalecer la capacidad de: “Propone y gestiona 

iniciativas de interés común”.

sesión 4:
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sesión de aprendizaje N.° 2

Título: El conflicto es parte de nuestra vida

en nuestra primera sesión, fue muy importante que los estudiantes lograran entender 
que toda persona tiene dignidad y es un sujeto de derechos. esto es fundamental 
para entender el punto de vista del otro como base para comprender que el conflicto 
es inherente a la convivencia en sociedad y que significa una oportunidad de 
mejorar nuestras relaciones como ciudadanos y ciudadanas a través de la empatía 
y el respeto por el otro.

en esta segunda sesión abordaremos conceptos clave, como el conflicto como 
elemento inherente al ser humano, el manejo de conflictos y las estrategias para 
abordar conflictos.

en esta oportunidad, nos apoyaremos en la estrategia “prevenimos y enfrentamos 
los conflictos”, consignada en el capítulo iii del presente fascículo. veamos cómo 
organizamos nuestra sesión de aprendizaje:

Inicio (10’)

 los y las estudiantes anotan en tarjetas los sentimientos, pensamientos 
o acciones que experimentan o realizan frente a un conflicto. pegan sus 
tarjetas en la pizarra distribuidas de la siguiente manera:

sentimientos pensamientos acciones

 considerando las ideas organizadas en la pizarra, nuestros estudiantes 
responden las siguientes preguntas:
¿Qué entendemos por conflicto?
¿por qué ocurren los conflictos?
¿los conflictos son positivos o negativos? ¿por qué?

Construcción (70’)

 para indagar sobre el campo temático que estamos abordando (conflicto), sugerimos 
las siguientes pautas:

 docente y estudiantes leen el texto “problemas en el recreo” (ver capítulo iii del 
fascículo).

 para que la sesión sea participativa podemos agruparlos y solicitarles que 
dialoguen a partir de la lectura e identifiquen las causas, los involucrados y 
la forma en que se resolvió. pueden organizar sus respuestas en el siguiente 
cuadro:
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sesión de aprendizaje N.° 2

Título: El conflicto es parte de nuestra vida

en nuestra primera sesión, fue muy importante que los estudiantes lograran entender 
que toda persona tiene dignidad y es un sujeto de derechos. esto es fundamental 
para entender el punto de vista del otro como base para comprender que el conflicto 
es inherente a la convivencia en sociedad y que significa una oportunidad de 
mejorar nuestras relaciones como ciudadanos y ciudadanas a través de la empatía 
y el respeto por el otro.

en esta segunda sesión abordaremos conceptos clave, como el conflicto como 
elemento inherente al ser humano, el manejo de conflictos y las estrategias para 
abordar conflictos.

en esta oportunidad, nos apoyaremos en la estrategia “prevenimos y enfrentamos 
los conflictos”, consignada en el capítulo iii del presente fascículo. veamos cómo 
organizamos nuestra sesión de aprendizaje:

Inicio (10’)

 los y las estudiantes anotan en tarjetas los sentimientos, pensamientos 
o acciones que experimentan o realizan frente a un conflicto. pegan sus 
tarjetas en la pizarra distribuidas de la siguiente manera:

sentimientos pensamientos acciones

 considerando las ideas organizadas en la pizarra, nuestros estudiantes 
responden las siguientes preguntas:
¿Qué entendemos por conflicto?
¿por qué ocurren los conflictos?
¿los conflictos son positivos o negativos? ¿por qué?

Construcción (70’)

 para indagar sobre el campo temático que estamos abordando (conflicto), sugerimos 
las siguientes pautas:

 docente y estudiantes leen el texto “problemas en el recreo” (ver capítulo iii del 
fascículo).

 para que la sesión sea participativa podemos agruparlos y solicitarles que 
dialoguen a partir de la lectura e identifiquen las causas, los involucrados y 
la forma en que se resolvió. pueden organizar sus respuestas en el siguiente 
cuadro:
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 A fin de conceptualizar la situación concreta de la lectura, explicaremos la 
siguiente conclusión:

“La situación presentada nos hace ver que en nuestras escuelas, al igual que en 
diferentes espacios de nuestra comunidad, se producen conflictos, problemas, 
desavenencias, peleas y pleitos de manera frecuente”.

 Explicar que frente a situaciones de conflicto existen estrategias básicas 
para prevenirlas y enfrentarlas. 

 Podemos organizar el aula en seis grupos para escenificar en tres minutos 
cada uno de los seis pasos de la estrategia “Prevenimos y enfrentamos los 
conflictos”.

Cierre (10’)

Mediante lluvia de ideas de los estudiantes en forma verbal, construimos con ellos 
una conclusión sobre los conflictos como parte inherente de la convivencia.

Reflexión final

Como hemos podido ver, la unidad que hemos desarrollado presenta un conjunto 
de actividades orientadas al fortalecimiento del ejercicio ciudadano pleno, basado 
en el desarrollo de la convivencia, la deliberación y la participación por parte de 
nuestros estudiantes.

Es importante que reflexionemos como docentes (individual o colectivamente) para 
evaluar si logramos las metas trazadas. ¿Estamos logrando realmente desarrollar 
las capacidades planificadas? ¿Hemos reforzado nuestras propias competencias 
para orientar mejor nuestra labor pedagógica? ¿Estamos entendiendo que lo 
importante es lograr las competencias y sus capacidades? ¿Hemos permitido el 
trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza?

Si nos tomamos un tiempo para reflexionar en torno a estas interrogantes, podremos 
ir encontrando respuestas para mejorar en nuestra práctica pedagógica, y por 
ende lograr formar estudiantes capaces de ejercer su ciudadanía en cualquier 
contexto y escenario.

Conflicto ¿Por qué sucedió? ¿Entre quiénes fue? ¿se resolvió? ¿Cómo?
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4.2 Observando situaciones de aprendizaje en 
segundo grado

como bien sabemos, desarrollar un aprendizaje fundamental como el del ejercicio pleno 

de la ciudadanía significa trabajar a partir de situaciones que se evidencian en la sociedad. 

situaciones que tienen que ver con sus problemáticas, necesidades o aspiraciones que son 

reales y cercanas a los estudiantes; o situaciones ficticias, pero verosímiles, que nos competen 

en la medida en que afectan el bien común.

para nuestra labor pedagógica, tales situaciones se convierten en situaciones de aprendizaje 

que permiten involucrar a nuestros y nuestras estudiantes en un trabajo dinámico y 

activo,generando así condiciones para lograr aprendizajes significativos. 

pongámonos en el caso de que nuestros estudiantes de segundo de secundaria 

hayan observado que sus compañeras no regresaron a clases este año, por lo que se 

preguntan:“¿cuáles son las causas por las cuales nuestras compañeras no han retornado?”. 

la escuela a la que hacemos referencia está ubicada en una zona rural y viene presentando 

estos casos de deserción en los últimos años. Muchos padres de familia están retirando a 

sus hijas de la escuela porque prefieren que ayuden a sus madres en los trabajos del campo 

y del hogar. para efectos pedagógicos, podemos aprovechar esto como una situación de 

aprendizaje y abordar, a través de ella, el derecho de las mujeres a la educación. 

debemos hacer el esfuerzo de delimitar cuál será el campo temático y sus respectivos 

conceptos, que los y las estudiantes necesitan comprender para abordar esta situación de 

aprendizaje. en este caso, nuestro campo temático será el de los derechos humanos, y los 

conceptos que nos permitirán desarrollarlo se referirán a derechos humanos, equidad de 

género y derechos de la mujer.

en este punto, se hace necesaria una reflexión sobre las características de los y las estudiantes 

en relación con su edad. son capaces de entender una realidad social un poco más amplia 

que la escuela y presentan mayor motivación para participar en las actividades de aprendizaje. 

aprovechando esto, podremos desarrollar las competencias y capacidades necesarias para 

que nuestros y nuestras estudiantes se interesen en detener esta situación de vulneración de 

derechos de la mujer.

para nuestro ejemplo de unidad hemos seleccionado las siguientes competencias con sus 

respectivas capacidades e indicadores, pero es importante que recalquemos que cada 

docente tiene la libertad de elegir las que mejor se adecúen al eje temático, de acuerdo con 

su contexto y a las características de sus estudiantes.
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Competencia Capacidades Indicadores

Delibera sobre 
asuntos públicos, 
a partir de 
argumentos 
razonados, que 
estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del 
bien común.

Asume una posición 
sobre un asunto público 
y la sustenta de forma 
razonada.

Manifiesta rechazo a los argumentos 
y la información que atenta contra los 
derechos humanos y los principios 
democráticos.

Expresa su indignación cuando las 
posturas diferentes violan los derechos 
civiles y políticos.

Participa 
democráticamente 
en espacios 
públicos para 
promover el bien 
común.

Propone y gestiona 
iniciativas de interés 
común.

Toma iniciativa para organizar, en 
equipo, acciones para el bien común.

Ejerce, defiende y 
promueve los derechos 
humanos tanto 
individuales como 
colectivos.

Identifica cuáles son los derechos y 
libertades que tiene toda persona, 
según la Constitución política (artículo 2).

Impulsa y organiza campañas y 
acciones de defensa para la igualdad 
de derechos y oportunidades de todas 
las personas.

Campo temático: derechos humanos,discriminación y estereotipos.
Conceptos clave: 

 Derechos humanos.

 Artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Perú.

 Derecho a la educación.

 Prejuicios y exclusión por género.

 Equidad de género.

 Derechos de la mujer.

 Igualdad de derechos y oportunidades.

 Asunto público.
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realizado el proceso anterior, ahora podemos iniciar la planificación de nuestra unidad 
didáctica. para nuestro ejemplo, el título de unidad es:

Lo primero que debemos hacer 

es crear un título creativo que 

sintetice o resuma el tema principal 

o la capacidad que se busca afianzar. 

Esto es importante para que los 

estudiantes se comprometan con 

el desarrollo de la unidad y sus 

aprendizajes.

Por ejemplo: 

nuestra unidad “derechos de la mujer. ¿por qué deben estudiar 
nuestras compañeras?” desarrolla dos competencias del 
aprendizaje fundamental del ejercicio pleno de la ciudadanía. 
abordaremos los derechos de la mujer, y los prejuicios y 
estereotipos que atentan contra los derechos de la mujer.

analizaremos una situación de vulneración de los derechos de las 
estudiantes a recibir educación en igualdad de condiciones. en 
cuanto a las estrategias, desarrollaremos diversas; por ejemplo: 
asamblea de aula, trabajo cooperativo, etcétera.

DEsCRIPCIóN 
GENERAL

la descripción general de la unidad 
didáctica debe incidir en la descripción 
del campo temático, las estrategias que 
desarrollaremos, así como la descripción 
del sentido o importancia de la unidad.

Derechos De 
lA mujer. ¿Por 

qué DebeN 
estuDiAr 
NuestrAs 

comPAñerAs?
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sECUENCIACIóN 
GENERAL DE Los 
APRENDIZAJEs

De acuerdo con los campos temáticos y 
sus conceptos clave, se seleccionarán las 
capacidades por trabajar en cada sesión. Cada 
sesión dura 2 horas pedagógicas. La unidad 
dura 12 horas pedagógicas (6 semanas).

Nuestra actividad final evidenciará el logro de los indicadores para garantizarse también el 
logro de las capacidades y competencias ciudadanas.

Presentamos la unidad y problematizamos el tema mediante presentación 

de la situación de aprendizaje que se observa en su escuela.

El concepto clave que abordaremos será derecho a la educación, con 

la finalidad de trabajar la capacidad: “Ejerce, defiende y promueve los 

derechos humanos tanto individuales como colectivos”.

Estrategia

Proponiendo soluciones-diagnóstico.

Actividad

Listado de preguntas para investigar los componentes del diagnóstico (ver 

la sección de estrategias de este fascículo).

sesión 1:

En nuestro ejemplo: 

Campaña para defender los derechos de las 
estudiantes a recibir educación.

La actividad final que realizarán nuestros y nuestras estudiantes al concluir la unidad didáctica 
se orienta hacia la participación activa en defensa de los derechos de las mujeres.
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continuaremos trabajando el concepto clave derecho a la educación del 

perú aportando en la construcción de la capacidad de: “ejerce, defiende 

y promueve los derechos humanos tanto individuales como colectivos”.

Estrategia

proponiendo soluciones-diagnóstico.

Actividad

elaboración de cuadro del diagnóstico final del problema.

sesión 2:

en nuestra tercera sesión nuestros conceptos por trabajar son derechos 
humanos (artículo 2 de la constitución política del perú), derechos de la 
mujer. Trabajamos la capacidad “asume una posición sobre un asunto 
público y la sustenta de forma razonada”.

Estrategia

elaboración de organizadores gráficos.

Actividad

elaboran organizadores gráficos sobre los derechos de la mujer.

sesión 3:

los conceptos que nos servirán en esta sesión son derechos humanos y 
equidad de género. ¿por qué creen que no se cumplen estos derechos?

la capacidad que trabajaremos en esta sesión es: “asume una posición 
sobre un asunto público y la sustenta de forma razonada”.

Estrategia

asamblea de aula.

Actividad

listado de argumentos a favor del derecho a la educación de la mujer 
para la creación de eslóganes.

sesión 4:
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En la última sesión de la unidad los conceptos por trabajar serán igualdad 

de derechos y oportunidades.

Afianzaremos la capacidad “Ejerce, defiende y promueve los derechos 

humanos, tanto individuales como colectivos”.

Estrategia

Trabajo cooperativo (ver fascículo general).

Elaboración de un cuadro para la organización de la campaña, 

considerando: ámbito de acción, actividades propuestas en la actividad 

de la sesión 5, responsables, y un cronograma.

Actividad

Listado de preguntas para investigar los componentes del diagnóstico (ver 

la sección de estrategias de este fascículo).

sesión 6:

En esta sesión desarrollaremos en nuestros estudiantes la capacidad: 
“Propone y gestiona iniciativas de interés común”.

El concepto por trabajar es asunto público.

Estrategia

Proponiendo soluciones – proponer las solución.

Actividad

Elaboración de plan de acción.

sesión 5:
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sesión de aprendizaje n.° 1

en esta primera sesión, es necesario que los y las estudiantes comprendan 
que para proponer soluciones a un problema, necesitan conocerlo. de 
esta manera, indagarán en su realidad a través de la elaboración de un 
diagnóstico. en esta sesión trabajaremos la capacidad “ejerce, defiende 
y promueve los derechos humanos tanto individuales como colectivos”, y 
abordaremos el concepto de derecho a la educación para problematizar 
la situación de aprendizaje. empezaremos a desarrollar la estrategia 
“proponiendo soluciones”.

Título: Todos y todas tenemos derecho a estudiar

Duración: 2 horas pedagógicas

Inicio (10’)

 reflexionan en torno a la pregunta: ¿qué ocurrirá con las compañeras 
que no regresen a la institución educativa? 

 los y las estudiantes reflexionan en torno a la pregunta: ¿se están 
vulnerando los derechos de las compañeras que no han venido este 
año a clases? 

 Ubican el derecho de la educación de todos los peruanos en el 
capítulo ii de la constitución política del perú.

Construcción (65’)

 iniciamos nuestra sesión planteando la siguiente pregunta, que será 
la base para comenzar el proceso de elaboración de diagnóstico 
en torno al problema: ¿qué situaciones expresan que se cumple el 
derecho a la educación en nuestra localidad?

 los y las estudiantes forman equipos.
 cada equipo se responsabiliza 

de la investigación de un 
aspecto específico del 
problema (ausencia de 
algunas estudiantes mujeres a 
clases).
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de la sesión 5, responsables, y un cronograma.

Actividad

Listado de preguntas para investigar los componentes del diagnóstico (ver 

la sección de estrategias de este fascículo).

sesión 6:

En esta sesión desarrollaremos en nuestros estudiantes la capacidad: 
“Propone y gestiona iniciativas de interés común”.

El concepto por trabajar es asunto público.

Estrategia

Proponiendo soluciones – proponer las solución.

Actividad

Elaboración de plan de acción.

sesión 5:
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sesión de aprendizaje n.° 1

en esta primera sesión, es necesario que los y las estudiantes comprendan 
que para proponer soluciones a un problema, necesitan conocerlo. de 
esta manera, indagarán en su realidad a través de la elaboración de un 
diagnóstico. en esta sesión trabajaremos la capacidad “ejerce, defiende 
y promueve los derechos humanos tanto individuales como colectivos”, y 
abordaremos el concepto de derecho a la educación para problematizar 
la situación de aprendizaje. empezaremos a desarrollar la estrategia 
“proponiendo soluciones”.

Título: Todos y todas tenemos derecho a estudiar

Duración: 2 horas pedagógicas

Inicio (10’)

 reflexionan en torno a la pregunta: ¿qué ocurrirá con las compañeras 
que no regresen a la institución educativa? 

 los y las estudiantes reflexionan en torno a la pregunta: ¿se están 
vulnerando los derechos de las compañeras que no han venido este 
año a clases? 

 Ubican el derecho de la educación de todos los peruanos en el 
capítulo ii de la constitución política del perú.

Construcción (65’)

 iniciamos nuestra sesión planteando la siguiente pregunta, que será 
la base para comenzar el proceso de elaboración de diagnóstico 
en torno al problema: ¿qué situaciones expresan que se cumple el 
derecho a la educación en nuestra localidad?

 los y las estudiantes forman equipos.
 cada equipo se responsabiliza 

de la investigación de un 
aspecto específico del 
problema (ausencia de 
algunas estudiantes mujeres a 
clases).
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Los aspectos serán:

 Historia del problema.
 Causas del problema.
 Consecuencias.
 Afectados.
 Ubicación del problema.
 Posibles soluciones.
 Gestión escolar.
 Opiniones de la comunidad educativa.
 Cada equipo propone un listado de preguntas que podría 

realizar para obtener información referente al aspecto que le 
corresponde. 

 El equipo se organiza para proceder a investigar el aspecto del 
problema que le corresponde.

Cierre (15’)

 Redacción sobre la importancia del respeto al derecho a la 
educación.

Reflexión del docente al finalizar la unidad

Al concluir nuestras actividades de unidad, proponemos que el equipo 
de docentes del área se reúna para evaluar las prácticas pedagógicas. 
Preguntas como: ¿cuánto hemos logrado desarrollar las competencias 
y capacidades en nuestros y nuestras estudiantes?, ¿son adecuadas 
las estrategias para desarrollar estas 
capacidades?, o ¿qué conceptos 
necesitamos seguir trabajando para 
lograr las capacidades que han quedado 
en proceso? son importantes para 
planificar nuestra siguiente unidad. Lo 
importante es tomar conciencia de que 
todas estas actividades de aprendizaje 
contribuyen a desarrollar el aprendizaje 
fundamental del ejercicio pleno de la 
ciudadanía.
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