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II

Descubre es una propuesta para el aprendizaje de las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecno-
logía, que se sustenta en el pensamiento crítico.

Fundamentación del proyecto Descubre

El pensamiento crítico
Dentro de las múltiples tareas que le corresponden a la educa-
ción para que la humanidad progrese hacia los ideales de la paz, 
libertad y justicia social, una primordial es la de implementar 
estrategias que fortalezcan la forma de pensar, de manera que 
se constituya en un medio para mejorar la calidad de vida, 
pues lo que hacemos o construimos depende de la calidad de 
nuestro pensamiento.

Un niño o una niña no desarrolla de manera natural las habili-
dades, aptitudes y disposiciones esenciales para tomar buenas 
decisiones y contribuir a su desarrollo personal y a su entorno 
de una manera positiva. Al respecto, dice Linda Elder: “Desde 
muy pequeños, los niños son capaces de aprender algunos 
conceptos básicos del pensamiento crítico y de sus habilidades. 
Sin embargo, aun cuando son altamente egocéntricos, los niños 
pueden empezar a pensar en cómo su comportamiento afecta 
a los demás. Ellos pueden empezar a separar el pensamiento 
(a enfocar, por ejemplo, el propósito, en las preguntas, infor-
mación e inferencias en el pensamiento). Pueden comenzar 

a aplicar estándares intelectuales a sus pensamientos (tales 
como la claridad, certeza, relevancia y lógica). Pueden empezar 
a desarrollar virtudes intelectuales (tales como la perseverancia 
intelectual, la humildad intelectual y la integridad intelectual)”.

Por lo anterior, el proyecto Descubre propone el desarrollo 
consciente de habilidades, dentro del enfoque de pensa-
miento crítico, como una manera de formar ciudadanos 
competentes que respondan a los retos y exigencias de esta 
sociedad cambiante y compleja.

¿Qué es pensar?
Pensar es procesar información y construir conocimiento. El 
ser humano desarrolla la capacidad para pensar, para procesar 
información y construir conocimiento, combinando represen-
taciones, operaciones y actitudes mentales, en forma auto-
mática, sistemática, creativa o crítica, para producir creencias 
y conocimientos, interpretar problemas, tomar decisiones y 
plantear soluciones, como lo representa Ángel R. Villarini en el 
esquema siguiente. Solo el ser humano puede reflexionar sobre 
su propio pensamiento.

representaciones 
mentales

procesar información construir conocimiento

operaciones 
mentales actitudes mentales

automático sistemático y 
reflexivo creativo y crítico

producir creencias y 
conocimientos

plantear problemas y 
buscar soluciones

comunicarse e 
interactuar con otros

establecer metas y 
medios para su logro

El pensamiento
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III

¿Qué es el pensamiento crítico?
Existen numerosas definiciones de pensamiento crítico, que 
permiten comprender mejor el concepto y establecer una 
distinción entre la acción de criticar, criticar por criticar, y lo que 
pretendemos desarrollar por pensamiento crítico. Entre ellas, 
tenemos las siguientes:

Para Peter Facione, el pensamiento crítico es “el monitoreo 
consciente de las actividades cognitivas propias de los 
elementos utilizados en esas actividades y de los resultados 
obtenidos”.

Según el informe de Delphi, “pensar críticamente consiste 
en un proceso intelectual que, en forma decidida, regulada 
y autorregulada, busca llegar a un juicio razonable. Es esa 
forma de pensar con la cual el que piensa mejora la calidad 
de su pensamiento al adueñarse de las estructuras inhe-
rentes al acto de pensar y las somete a estándares intelec-
tuales de claridad, profundidad, pertinencia y lógica”.

Según Ángel Villarini, “es la capacidad que tiene el ser 
humano para construir una representación e interpretación 
mental significativa de su relación con el mundo”.

Desde ese punto de vista, Descubre espera que al fomentar el pensamiento crítico en el aula, el estudiante se convierta en un 
buscador de la verdad, tenga mente abierta y seguridad de sí mismo, sea analítico, reflexivo, perseverante, creativo y prudente, 
entre otras cualidades.

Habilidades esenciales del pensamiento crítico
Alcanzar un adecuado nivel de pensamiento crítico exige el desarrollo de diferentes habilidades esenciales. En cada una de estas 
se lleva a cabo una serie de relaciones y operaciones mentales para el manejo y procesamiento de la información, que se logra a 
través de la ejercitación, la práctica y experiencia diaria, durante un periodo largo. Como docentes, nos corresponde conocer el 
procedimiento que caracteriza a cada habilidad y ayudar al estudiante a desarrollarlo y ejecutarlo en forma efectiva.

Habilidades esenciales del pensamiento crítico

Conceptos o 
ideas clave que 

usamos en nuestro 
pensamiento

Suposiciones 
o ideas que 

tomamos por 
hechos

Implicaciones 
y consecuencias 

de nuestro 
pensamiento

Puntos 
de vista que 
necesitamos 
considerar

Propósito
del pensar

Preguntas
que tratamos 
de responder

Información
que necesitamos 
para contestar la 

pregunta

Inferencias o 
conclusiones a 
las que estamos 

llegando

Analizar. Identificar las 
relaciones causa-efecto 

obvias o implícitas.

Interpretar. 
Comprender y expresar 

el significado.

Autorregular. Monitorear en 
forma consciente las actividades 

cognitivas propias, reflexionar 
sobre lo que se piensa.

Inferir. Deducir conclusiones 
y/o consecuencias, elaborar 

conjeturas e hipótesis.

Explicar. Ordenar
y comunicar un 
razonamiento.

Evaluar. Determinar 
la credibilidad de la 

información.©
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• Explorar

• Informar

• Razonar

• Tolerar

• Retractar

• Precisar

• Reflexionar

• Interpretar

• Analizar

• Explicar

• Evaluar

• Inferir

• Autorregular

IV

El proyecto Descubre Secundaria evidencia y transversaliza el desarrollo de las habilidades esenciales del pensamiento crítico, de 
manera general en toda su propuesta y de forma particular en el área de Ciencias Sociales, a través de las siguientes secciones:

• Situación significativa / Aprendizajes esperados

• Ideas previas / Desarrollo de contenidos / Desarrolla pensamiento crítico

• Así se lee en Sociales / Historia de lo cotidiano

• Información regional

• Reflexión ciudadana / Recuerda lo aprendido

Secciones de apoyo: Aprende en equipo, TIC , Dato histótico, ¿Qué significa?, Dato curioso, etc.

En aras de implementar la propuesta de pensamiento crítico, el equipo del área de Ciencias Sociales ha elaborado materiales 
complementarios para que, de forma continua y sistemática el estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje, ejerci-
tando la metacognición, la autoevaluación y la coevaluación, en las evaluaciones denominadas “Evalúa tu pensamiento crítico”.

Descubre Ciencias Sociales se complementa con los siguientes componentes: Libro de actividades, Cartilla cartográfica y 
Guía del docente.

Fundamentación de Ciencias Sociales

Se fundamenta en el desarrollo 
del pensamiento crítico.

humildad • perseverancia

autonomía • valentía

integridad

claridad • disposición • profundidad

• certeza • relevancia • lógica

• justicia • honestidad

Requiere disposiciones 
personales para

Caracterizado por 
principios como

Para formar ciudadanos 
con virtudes como

A través de habilidades 
esenciales como
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El proyecto Descubre Ciencias Sociales responde a los estándares
y orientaciones pedagógicas que determina el Ministerio de
Educación del Perú (MINEDU) plasmados en el Currículo Nacional
de la Educación Básica y al enfoque que plantea la corriente del
pensamiento crítico que busca ejercitar, en contextos sociales, la
formación y el desarrollo de habilidades esenciales: interpretar,
analizar, explicar, inferir, evaluar y autorregular.

El desarrollo y la apropiación de estas habilidades es el resultado
del aprendizaje simultáneo de contenidos conceptuales, proce-
dimientos y actitudes. Todo esto permite establecer que la forma-
ción de disposiciones personales y actitudes, así como el desa-
rrollo de habilidades de pensamiento son fundamentales para el
desarrollo del pensamiento social, el cual, a su vez, es garante de
la construcción y comprensión de los contenidos conceptuales.

Para Peter Faccione el pensamiento crítico es “el monitoreo
consciente de las actividades cognitivas propias, de los
elementos utilizados en esas actividades y de los resultados
obtenidos”.

Según el Informe Delphi, “pensar críticamente consiste en un
proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y auto-
rregulada, busca llegar a un juicio razonable. Es esa forma
de pensar con la cual el que piensa mejora la calidad de su
pensamiento al adueñarse de las estructuras inherentes al
acto de pensar y las somete a estándares intelectuales de
claridad, profundidad, precisión, pertinencia y lógica”.

Joan Pagés plantea que “el problema aparece cuando la ense-
ñanza sólo se concibe como la trasmisión de información y
el aprendizaje como la reproducción de la misma. En este
caso, el estudiante suele desarrollar un pensamiento basado
en rutinas, en la aplicación mecánica y puntual del conoci-
miento, y en la desvinculación entre lo que aprende y piensa
fuera de la escuela, y lo que aprende y le hacen pensar en
ella”. 1

1 BENJAM, Pilar y Pagés Joan. Enseñar y aprender Ciencias Sociales.

Geografía e Historia en la educación secundaria. Horsori, 2002, p. 53.

¿Qué ofrece la serie Descubre Ciencias Sociales
Secundaria para pensar críticamente la realidad?

La comprensión y el desarrollo de un pensamiento crítico
consisten en capacitar al estudiante para juzgar cualquier mani-
festación humana, utilizando los argumentos aportados por las
Ciencias Sociales. En este sentido, Descubre Ciencias Sociales
Secundaria da prioridad a:

El proyecto Descubre Ciencias Sociales Secundaria propone el desarrollo consciente de habilidades, dentro del enfoque 
de pensamiento crítico, como una manera de formar ciudadanos competentes que respondan a los retos y exigencias de 
esta sociedad cambiante y compleja.

Descubre Ciencias Sociales Secundaria contiene 
todas las herramientas para desarrollar la reflexión crítica 
en el aula. Para animar este proceso, es insustituible la 
presencia de quien está llamado a ser el principal guía de 
los estudiantes: el docente.

• Recojo de saberes previos a partir del análisis de imágenes,
lecturas motivadoras, la observación y trabajo de material
cartográfico y situaciones significativas que constituyan retos
genuinos para los estudiantes.

• Actividades diversas que promueven el desarrollo de las habi-
lidades esenciales del pensamiento crítico: interpretar, analizar,
explicar, inferir, evaluar y autorregular.

• Promoción de la aplicación de los enfoques transversales
plasmados en las secciones especiales, como el respeto a la
identidad cultural, la consciencia de derechos, la inclusión o
atención a la diversidad, responsabilidad por el bien común,
entre otros.

• Criterios de evaluación para identificar el nivel en el que se
encuentran los estudiantes respecto a las competencias con
el fin de seguir ayudándolos a avanzar.
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explicar, inferir, evaluar y autorregular.

• Promoción de la aplicación de los enfoques transversales
plasmados en las secciones especiales, como el respeto a la
identidad cultural, la consciencia de derechos, la inclusión o
atención a la diversidad, responsabilidad por el bien común,
entre otros.

• Criterios de evaluación para identificar el nivel en el que se
encuentran los estudiantes respecto a las competencias con
el fin de seguir ayudándolos a avanzar.
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VI

Conoce tu guía

Programaciones

Integración de 
las TIC a través de 
la Red de Apoyo 

Digital (RAD).

Descripción de los campos temáticos 
estudiados en la unidad.

Sugerencias metodológicas. 
Indicaciones e ideas de cómo abordar los 
conocimientos del texto del estudiante.

Reproducción del libro de 
actividades con respuestas.

Querido docente: 
Te presentamos la guía del docente Descubre Ciencias Sociales 1.
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VII

Fundamentación pedagógica de la serie Descubre II-III

Fundamentación pedagógica del área IV-V

Conoce tu guía VI

Programaciones VIII-XVI

Preliminares del texto 1-7

Sugerencias metodológicas

Unidad 1. Tras las huellas de la Historia  8-31

Unidad 2. Las civilizaciones de la Antigüedad  32-55

Unidad 3. Las civilizaciones clásicas de Occidente  56-79

Unidad 4. Los orígenes de la cultura andina  80-103

Unidad 5. Perú: señoríos e Imperio  104-127

Unidad 6. Geografía y espacio geográfico  128-151

Unidad 7. El estudio de la población  152-175

Unidad 8. La economía en la vida de las personas  176-199

Unidad 9. La economía y la producción  200-223

Bibliografía del texto 224

Libro de actividades 1-149

Cartilla 150-167

Bibliografía 408

Índice de la guía docente
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VI

Conoce tu guía

Programaciones

Integración de 
las TIC a través de 
la Red de Apoyo 

Digital (RAD).

Descripción de los campos temáticos 
estudiados en la unidad.

Sugerencias metodológicas. 
Indicaciones e ideas de cómo abordar los 
conocimientos del texto del estudiante.

Reproducción del libro de 
actividades con respuestas.

Querido docente: 
Te presentamos la guía del docente Descubre Ciencias Sociales 1.
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VII

Fundamentación pedagógica de la serie Descubre   II-III

Fundamentación pedagógica del área     IV-V

Conoce tu guía    VI

Programaciones     VIII-XVI

Preliminares del texto    1-7

Sugerencias metodológicas

Unidad 1. Tras las huellas de la Historia    8-31

Unidad 2. Las civilizaciones de la Antigüedad    32-55

Unidad 3. Las civilizaciones clásicas de Occidente    56-79

Unidad 4. Los orígenes de la cultura andina    80-103

Unidad 5. Perú: señoríos e Imperio    104-127

Unidad 6. Geografía y espacio geográfico    128-151

Unidad 7. El estudio de la población    152-175

Unidad 8. La economía en la vida de las personas    176-199

Unidad 9. La economía y la producción    200-223

Bibliografía del texto    224

Libro de actividades    1-149

Cartilla    150-167

Bibliografía   408

Índice de la guía docente
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VIII

Unidad 1 Tras las huellas de la Historia
Valor: La buena convivencia

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

•  Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• La Historia y el papel
del historiador

• Identificar el papel que tiene el historiador.

• Reconocer las fuentes como herramientas del historiador.
para la reconstrucción del pasado.

• Identificar los tipos de fuentes.

• Reconocer la manera en cómo se cuenta el tiempo desde
la Antigüedad.

• Identificar cómo está dividida la Historia.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• La Historia: ¿para qué
y cómo?

• Reconocer la utilidad de la Historia.

• Identificar las ciencias auxiliares de la Historia.

• Saber cómo se estudia el pasado.

• Organizar un trabajo de investigación.

• Identificar los tipos de pensamiento que genera la Historia.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• La Historia como ciencia 
social

• Reconocer a la Historia como ciencia social. 

• Diferenciar el concepto de hecho histórico, de proceso 
histórico y de coyuntura histórica.

• Comprender el significado de interculturalidad y de 
pluriculturalidad y diferenciarlos uno del otro.

• Reconocer la importancia de estudio de la vida cotidiana
en sí misma y para la historia.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• La historia de la Historia • Reconocer a la historiografía como la ciencia de la Historia.

• Identificar el objeto de estudio de la historiografía: la Historia
y la manera en que ha sido registrada.

• Diferenciar las tendencias y corrientes historiográficas en 
distintos periodos de la historia.

• Identificar los ámbitos en los que se desenvolvieron las 
diferentes sociedades a lo largo del tiempo.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• Aparición y evolución 
del ser humano

• Identificar la hominización como el proceso evolutivo del 
hombre.

• Comprender la Teoría sobre el origen de las especies de Charles 
Darwin. 

• Identificar las características de los ancestros del hombre 
actual.

• Reconocer al homínido Lucy como el de mayor antigüedad
y el valor que representa su hallazgo.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• El Paleolítico • Identificar al Paleolítico como el primer periodo de la 
Prehistoria.

• Identificar los sub periodos del Paleolítico y su duración.

• Reconocer la evolución del hombre y las características de la 
vida humana en el periodo Paleolítico.

• Identificar lo que sostiene la “Teoría Inmigracionista Asiática” 
sobre el poblamiento de América.

• Identificar las características de la vida humana en el Mesolítico.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• La revolución neolítica • Identificar al Neolítico como el periodo de la Prehistoria en 
el que se producen los mayores cambios en la vida de los 
hombres.

• Identificar los cambios que surgen en la vida del hombre, a 
partir de la invención de la agricultura y ganadería.

• Reconocer las características del periodo calcolítico o 
eneolítico: uso de los metales.

• Identificar el periodo neolítico como el tiempo de la Prehistoria 
en el que nacen las primeras sociedades.
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IX

Unidad 2 Las civilizaciones de la Antigüedad 
Valor: La democracia

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

• Las primeras 
civilizaciones

• Ubicar el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización egipcia.

• Identificar el origen de los egipcios.

• Reconocer las etapas temporales por del Imperio egipcio.

• Identificar los principales hechos y coyuntura de los procesos históricos 
del Imperio antiguo, el Imperio medio y el Imperio nuevo.

• Identificar los sucesos históricos en el Primer Periodo Intermedio  
y el Segundo Periodo Intermedio.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Egipto: política, 
economía y sociedad

• Identificar las formas de gobierno de la civilización egipcia.

• Reconocer en la figura del faraón al rey y máxima autoridad del 
Imperio egipcio, con poderes absolutos y carácter divino.

• Identificar las principales actividades económicas desarrolladas durante 
el tiempo del imperio.

• Reconocer las características de la organización social de la civilización 
egipcia: jerarquizada y piramidal, teniendo como base  los campesinos.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Mesopotamia  
y los sumerios

• Ubicar geográficamente la región de la Mesopotamia y los ríos alrededor
de los cuales se asentaron las culturas conocidas como mesopotámicas.

• Ubicar geográficamente la civilización Sumer o sumeria.

• Identificar el tiempo histórico en el cual se edificaron las primeras
ciudades.

• Reconocer las características de la civilización de los sumerios.

• Identificar las actividades en las que los sumerios basaron su economía.

• Identificar la organización política y social de Sumer.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

• Los acadios, los 
babilónicos y los 
asirios

• Comprender la coyuntura de la caída de la civilización sumeria.

• Identificar los hechos y procesos históricos que dieron lugar a la 
formación del primer imperio de la Mesopotamia: los acadios.

• Reconocer el papel de Sargón de Acad en la conquista de las ciudades-
estado sumerias y de toda la región mesopotámica.

• Reconocer la importancia de la ciudad de Babilonia como capital del 
Imperio.

• Identificar la trascendencia del Código de Hammurabi para la 
implantación de la justicia en la época y posterior a ella.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Los persas, los 
fenicios y los hebreos

• Reconocer los hechos y procesos históricos más resaltantes en la 
historia del Imperio persa.

• Reconocer a los gobernantes del Imperio persa que lograron un mayor 
auge y expansión territorial.

• Identificar las principales actividades económicas del Imperio persa.

• Reconocer las habilidades de grandes navegantes y comerciantes de 
los fenicios.

• Reconocer las principales características del pueblo hebreo.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Las civilizaciones del 
Lejano Oriente

• Identificar las características del Imperio chino y de la civilización 
hindú.

• Identificar la organización política y social de la civilización china e 
hindú.

• Identificar las actividades económicas de las civilizaciones china e India. 

• Comprender las religiones de Imperio chino y del pueblo hindú.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Aportes de las 
civilizaciones 
antiguas

• Valorar los aportes de las diferentes civilizaciones fluviales.

• Comprender la trascendencia de la invención de los diferentes sistemas
de escritura para los historiadores, la Historia y la humanidad.

• Valorar la inteligencia y la creatividad del hombre en el tiempo y en el
espacio.
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VIII

Unidad 1 Tras las huellas de la Historia
Valor: La buena convivencia

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

•  Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• La Historia y el papel  
del historiador

• Identificar el papel que tiene el historiador.

• Reconocer las fuentes como herramientas del historiador.  
para la reconstrucción del pasado.

• Identificar los tipos de fuentes.

• Reconocer la manera en cómo se cuenta el tiempo desde  
la Antigüedad.

• Identificar cómo está dividida la Historia.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• La Historia: ¿para qué  
y cómo?

• Reconocer la utilidad de la Historia.

• Identificar las ciencias auxiliares de la Historia.

• Saber cómo se estudia el pasado.

• Organizar un trabajo de investigación.

• Identificar los tipos de pensamiento que genera la Historia.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• La Historia como ciencia 
social

• Reconocer a la Historia como ciencia social. 

• Diferenciar el concepto de hecho histórico, de proceso 
histórico y de coyuntura histórica.

• Comprender el significado de interculturalidad y de 
pluriculturalidad y diferenciarlos uno del otro.

• Reconocer la importancia de estudio de la vida cotidiana  
en sí misma y para la historia.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• La historia de la Historia • Reconocer a la historiografía como la ciencia de la Historia.

• Identificar el objeto de estudio de la historiografía: la Historia  
y la manera en que ha sido registrada.

• Diferenciar las tendencias y corrientes historiográficas en 
distintos periodos de la historia.

• Identificar los ámbitos en los que se desenvolvieron las 
diferentes sociedades a lo largo del tiempo.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• Aparición y evolución 
del ser humano

• Identificar la hominización como el proceso evolutivo del 
hombre.

• Comprender la Teoría sobre el origen de las especies de Charles 
Darwin. 

• Identificar las características de los ancestros del hombre 
actual.

• Reconocer al homínido Lucy como el de mayor antigüedad  
y el valor que representa su hallazgo.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• El Paleolítico • Identificar al Paleolítico como el primer periodo de la 
Prehistoria.

• Identificar los sub periodos del Paleolítico y su duración.

• Reconocer la evolución del hombre y las características de la 
vida humana en el periodo Paleolítico.

• Identificar lo que sostiene la “Teoría Inmigracionista Asiática” 
sobre el poblamiento de América.

• Identificar las características de la vida humana en el Mesolítico.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo la 
relevancia de determinados 
procesos.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales.

• La revolución neolítica • Identificar al Neolítico como el periodo de la Prehistoria en 
el que se producen los mayores cambios en la vida de los 
hombres.

• Identificar los cambios que surgen en la vida del hombre, a 
partir de la invención de la agricultura y ganadería.

• Reconocer las características del periodo calcolítico o 
eneolítico: uso de los metales.

• Identificar el periodo neolítico como el tiempo de la Prehistoria 
en el que nacen las primeras sociedades.
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IX

Unidad 2 Las civilizaciones de la Antigüedad 
Valor: La democracia

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

• Las primeras 
civilizaciones

• Ubicar el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización egipcia.

• Identificar el origen de los egipcios.

• Reconocer las etapas temporales por del Imperio egipcio.

• Identificar los principales hechos y coyuntura de los procesos históricos 
del Imperio antiguo, el Imperio medio y el Imperio nuevo.

• Identificar los sucesos históricos en el Primer Periodo Intermedio  
y el Segundo Periodo Intermedio.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Egipto: política, 
economía y sociedad

• Identificar las formas de gobierno de la civilización egipcia.

• Reconocer en la figura del faraón al rey y máxima autoridad del 
Imperio egipcio, con poderes absolutos y carácter divino.

• Identificar las principales actividades económicas desarrolladas durante 
el tiempo del imperio.

• Reconocer las características de la organización social de la civilización 
egipcia: jerarquizada y piramidal, teniendo como base  los campesinos.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Mesopotamia  
y los sumerios

• Ubicar geográficamente la región de la Mesopotamia y los ríos alrededor 
de los cuales se asentaron las culturas conocidas como mesopotámicas.

• Ubicar geográficamente la civilización Sumer o sumeria.

• Identificar el tiempo histórico en el cual se edificaron las primeras 
ciudades.

• Reconocer las características de la civilización de los sumerios.

• Identificar las actividades en las que los sumerios basaron su economía.

• Identificar la organización política y social de Sumer.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

• Los acadios, los 
babilónicos y los 
asirios

• Comprender la coyuntura de la caída de la civilización sumeria.

• Identificar los hechos y procesos históricos que dieron lugar a la 
formación del primer imperio de la Mesopotamia: los acadios.

• Reconocer el papel de Sargón de Acad en la conquista de las ciudades-
estado sumerias y de toda la región mesopotámica.

• Reconocer la importancia de la ciudad de Babilonia como capital del 
Imperio.

• Identificar la trascendencia del Código de Hammurabi para la 
implantación de la justicia en la época y posterior a ella.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Los persas, los 
fenicios y los hebreos

• Reconocer los hechos y procesos históricos más resaltantes en la 
historia del Imperio persa.

• Reconocer a los gobernantes del Imperio persa que lograron un mayor 
auge y expansión territorial.

• Identificar las principales actividades económicas del Imperio persa.

• Reconocer las habilidades de grandes navegantes y comerciantes de 
los fenicios.

• Reconocer las principales características del pueblo hebreo.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Las civilizaciones del 
Lejano Oriente

• Identificar las características del Imperio chino y de la civilización 
hindú.

• Identificar la organización política y social de la civilización china e 
hindú.

• Identificar las actividades económicas de las civilizaciones china e India. 

• Comprender las religiones de Imperio chino y del pueblo hindú.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Aportes de las 
civilizaciones 
antiguas

• Valorar los aportes de las diferentes civilizaciones fluviales.

• Comprender la trascendencia de la invención de los diferentes sistemas 
de escritura para los historiadores, la Historia y la humanidad. 

• Valorar la inteligencia y la creatividad del hombre en el tiempo y en el 
espacio.
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X

Unidad 3 Las civilizaciones clásicas de Occidente
Valor: La tolerancia

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Los inicios de la 
civilización griega

• Ubicar geográficamente el lugar donde se desarrolló la civilización griega. 

• Reconocer las etapas en las que ha sido dividida la civilización griega.

• Identificar las características del pueblo griego en la época arcaica y los 
principales acontecimientos históricos que marcaron dicho periodo. 

• Identificar las principales características, hechos y procesos históricos
en la época de la Grecia clásica.

• Reconocer el desarrollo cultural alcanzado en el siglo V, “El siglo de 
Pericles”, en la ciudad de Atenas.

• Comprender las causas de la decadencia de la Grecia clásica.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Grecia: sociedad, 
economía y arte

• Reconocer la organización social de los antiguos griegos.

• Identificar las principales actividades económicas de la civilización griega.

• Valorar el desarrollo de la cultura griega y su influencia en el mundo 
actual.

• Identificar los estilos de la arquitectura griega, la escultura y las artes 
griegas en general.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Grecia: mitología y 
decadencia

• Comprender lo que la mitología significó para los pueblos griegos.

• Reconocer la función designada por los griegos a los dioses, relacionada 
con los fenómenos que para ellos eran inexplicables.

• Identificar las causas y consecuencias de los hechos y procesos históricos 
más relevantes en el periodo de la decadencia de la Grecia clásica.

• Reconocer los factores que favorecieron la conquista de Grecia por 
Alejandro Magno.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos. 

• Culturas helenísticas 
y origen de Roma

• Comprender la coyuntura a partir de la cual surgió la Grecia helénica.

• Reconocer las dinastías formadas por los generales de Alejandro Magno
y sus características más resaltantes.

• Identificar la actuación que tuvieron los etruscos en el período helenístico.

• Reconocer la influencia de la cultura griega en el periodo helenístico
y el resultado de la fusión de esta con la cultura oriental.

• Identificar la conquista de Grecia y Macedonia por los romanos como
el fin de la civilización griega.

• Comprende el tiempo
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Roma: de la
República al Imperio

• Ubicar en el tiempo el inicio de la República en la civilización romana.

• Identificar los acontecimientos relevantes de la República romana.

• Reconocer las instituciones de la República romana y sus funciones.

• Identificar los aciertos del emperador Octavio.

• Reconocer la organización social del Imperio romano.

• Identificar las actividades económicas de los romanos antiguos.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Comprende el tiempo
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Roma: arte y
decadencia

• Identificar las influencias griega y etrusca en el arte romano. 

• Reconocer los tipos de expresiones artísticas de la civilización romana.

• Identificar los factores y las causas que determinaron la decadencia
del Imperio romano.

• Identificar los hechos históricos que marcaron el cristianismo dentro
del periodo del imperio romano.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• El legado de las
civilizaciones clásicas

• Destacar a la ciudad de Atenas por el desarrollo cultural en Humanidades 
y Ciencias.

• Comprender la trascendencia del latín, como lengua de las que se
derivan las lenguas romances.

• Valorar los avances tecnológicos en la roma antigua.

•  Valorar los aportes políticos de la civilización romana: el derecho y la ley.
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XI

Unidad 4 Los orígenes de la cultura andina
Valor: El respeto

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales.

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

• El nacimiento de la 
cultura americana

• Reconocer las teorías más conocidas sobre el poblamiento  
de América y sus fundamentos.

• Comprender la periodificación de las culturas andinas.

• Identificar las características y diferencias entre el periodo 
Precerámico Temprano y Tardío.

• Identificar los horizontes culturales y ubicar las culturas andinas 
en los periodos que le correspondan.

• Reconocer las principales características de la civilización  
de Caral y valorar su descubrimiento arqueológico.

• Reconocer el desarrollo cultural de las culturas amazónicas.

• Comprende el tiempo histórico  
y emplea categorías temporales.

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

• Las primeras 
civilizaciones en el 
Perú

• Identificar el origen de los habitantes de la zona andina.

• Ubicar el periodo precerámico en la periodización de las 
culturas andinas.

• Reconocer las características y diferencias entre los pueblos 
andinos en el periodo precerámico Temprano y Tardío.

• Reconocer las características de la civilización Caral.

• Valorar el descubrimiento arqueológico de Caral, una de las 
civilizaciones más antiguas del Perú.

• Comprende el tiempo histórico  
y emplea categorías temporales.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

• El apogeo de Chavín 
y Paracas

• Identificar el Horizonte Temprano y sus dos periodos: el  
Formativo Medio con el dominio de la cultura Chavín y el 
Formativo Superior con la aparición de las culturas Paracas  
y Vicús.

• Reconocer el inicio y el fin del Horizonte Temprano con el 
nacimiento y decadencia de la cultura Chavín.

• Identificar la ubicación geográfica de la cultura Chavín,  
su expansión y dominio cultural. 

• Identificar las principales características de la cultura Vicús.

• Reconocer las principales características  de la cultura Paracas  
y sus manifestaciones culturales más reconocidas.

• Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Las culturas 
regionales de la 
costa norte

• Reconocer las características del Intermedio Temprano.  
la heterogeneidad religiosa, cultural, política y social.

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Virú.

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Salinar.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos.

• El esplendor 
mochica

• Identificar la ubicación geográfica la cultura Moche.

• Reconocer las características de la cultura Moche y su relación 
con la cultura Virú-Gallinazo.

• Reconocer las principales características de la religión moche.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas.

• Las culturas 
regionales de la 
costa central

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Lima.

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Nasca.

• Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos.

• Las tradiciones 
Recuay y Cajamarca

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Recuay.

• Identificar las características del Intermedio Tardío.

• Identificar la ubicación geográfica de la cultura Cajamarca  
y sus características.

• Valorar los aportes culturales de la cultura Cajamarca.
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X

Unidad 3 Las civilizaciones clásicas de Occidente
Valor: La tolerancia

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Los inicios de la 
civilización griega

• Ubicar geográficamente el lugar donde se desarrolló la civilización griega. 

• Reconocer las etapas en las que ha sido dividida la civilización griega.

• Identificar las características del pueblo griego en la época arcaica y los 
principales acontecimientos históricos que marcaron dicho periodo. 

• Identificar las principales características, hechos y procesos históricos  
en la época de la Grecia clásica.

• Reconocer el desarrollo cultural alcanzado en el siglo V, “El siglo de 
Pericles”, en la ciudad de Atenas.

• Comprender las causas de la decadencia de la Grecia clásica.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Grecia: sociedad, 
economía y arte

• Reconocer la organización social de los antiguos griegos.

• Identificar las principales actividades económicas de la civilización griega.

• Valorar el desarrollo de la cultura griega y su influencia en el mundo 
actual.

• Identificar los estilos de la arquitectura griega, la escultura y las artes 
griegas en general.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Grecia: mitología y 
decadencia

• Comprender lo que la mitología significó para los pueblos griegos.

• Reconocer la función designada por los griegos a los dioses, relacionada 
con los fenómenos que para ellos eran inexplicables.

• Identificar las causas y consecuencias de los hechos y procesos históricos 
más relevantes en el periodo de la decadencia de la Grecia clásica.

• Reconocer los factores que favorecieron la conquista de Grecia por 
Alejandro Magno.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos. 

• Culturas helenísticas 
y origen de Roma

• Comprender la coyuntura a partir de la cual surgió la Grecia helénica.

• Reconocer las dinastías formadas por los generales de Alejandro Magno  
y sus características más resaltantes.

• Identificar la actuación que tuvieron los etruscos en el período helenístico.

• Reconocer la influencia de la cultura griega en el periodo helenístico  
y el resultado de la fusión de esta con la cultura oriental.

• Identificar la conquista de Grecia y Macedonia por los romanos como  
el fin de la civilización griega.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Roma: de la 
República al Imperio

• Ubicar en el tiempo el inicio de la República en la civilización romana.

• Identificar los acontecimientos relevantes de la República romana.

• Reconocer las instituciones de la República romana y sus funciones.

• Identificar los aciertos del emperador Octavio.

• Reconocer la organización social del Imperio romano.

• Identificar las actividades económicas de los romanos antiguos.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Roma: arte y 
decadencia

• Identificar las influencias griega y etrusca en el arte romano. 

• Reconocer los tipos de expresiones artísticas de la civilización romana.

• Identificar los factores y las causas que determinaron la decadencia  
del Imperio romano.

• Identificar los hechos históricos que marcaron el cristianismo dentro  
del periodo del imperio romano.

• Elabora explicaciones 
históricas 
reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos.

• El legado de las 
civilizaciones clásicas

• Destacar a la ciudad de Atenas por el desarrollo cultural en Humanidades 
y Ciencias.

• Comprender la trascendencia del latín, como lengua de las que se  
derivan las lenguas romances.

• Valorar los avances tecnológicos en la roma antigua.

•  Valorar los aportes políticos de la civilización romana: el derecho y la ley.
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XI

Unidad 4 Los orígenes de la cultura andina
Valor: El respeto

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales.

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

• El nacimiento de la 
cultura americana

• Reconocer las teorías más conocidas sobre el poblamiento  
de América y sus fundamentos.

• Comprender la periodificación de las culturas andinas.

• Identificar las características y diferencias entre el periodo 
Precerámico Temprano y Tardío.

• Identificar los horizontes culturales y ubicar las culturas andinas 
en los periodos que le correspondan.

• Reconocer las principales características de la civilización  
de Caral y valorar su descubrimiento arqueológico.

• Reconocer el desarrollo cultural de las culturas amazónicas.

• Comprende el tiempo histórico  
y emplea categorías temporales.

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

• Las primeras 
civilizaciones en el 
Perú

• Identificar el origen de los habitantes de la zona andina.

• Ubicar el periodo precerámico en la periodización de las 
culturas andinas.

• Reconocer las características y diferencias entre los pueblos 
andinos en el periodo precerámico Temprano y Tardío.

• Reconocer las características de la civilización Caral.

• Valorar el descubrimiento arqueológico de Caral, una de las 
civilizaciones más antiguas del Perú.

• Comprende el tiempo histórico  
y emplea categorías temporales.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

• El apogeo de Chavín 
y Paracas

• Identificar el Horizonte Temprano y sus dos periodos: el  
Formativo Medio con el dominio de la cultura Chavín y el 
Formativo Superior con la aparición de las culturas Paracas  
y Vicús.

• Reconocer el inicio y el fin del Horizonte Temprano con el 
nacimiento y decadencia de la cultura Chavín.

• Identificar la ubicación geográfica de la cultura Chavín,  
su expansión y dominio cultural. 

• Identificar las principales características de la cultura Vicús.

• Reconocer las principales características  de la cultura Paracas  
y sus manifestaciones culturales más reconocidas.

• Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Las culturas 
regionales de la 
costa norte

• Reconocer las características del Intermedio Temprano.  
la heterogeneidad religiosa, cultural, política y social.

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Virú.

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Salinar.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

•  Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos.

• El esplendor 
mochica

• Identificar la ubicación geográfica la cultura Moche.

• Reconocer las características de la cultura Moche y su relación 
con la cultura Virú-Gallinazo.

• Reconocer las principales características de la religión moche.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas.

• Las culturas 
regionales de la 
costa central

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Lima.

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Nasca.

• Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales.

• Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

• Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos.

• Las tradiciones 
Recuay y Cajamarca

• Identificar la ubicación geográfica y las principales 
características de la cultura Recuay.

• Identificar las características del Intermedio Tardío.

• Identificar la ubicación geográfica de la cultura Cajamarca  
y sus características.

• Valorar los aportes culturales de la cultura Cajamarca.
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XII

Unidad 5 Perú: señoríos e Imperio
Valor: La identidad nacional

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

• Huari: el primer 
Imperio andino

• Identificar las etapas en las que se dividió Huari.

• Reconocer el origen de la cultura Huari.

• Identificar las características de los huaris.

• Comprender el proceso histórico por el cual los huaris se convierten en 
el Primer imperio andino.

• Identificar las manifestaciones culturales de Huari.

• Comprender las causas que llevaron al fin del Imperio huari.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Tiahuanaco: 
los dueños del 
Altiplano

• Identificar el lugar dónde se desarrolló Tiahuanaco.

• Ubicar a Tiahuanaco dentro del Horizonte Medio.

• Identificar los periodos en que se divide Tiahuanaco.

• Identificar las manifestaciones culturales en las que sobresalió la cultura 
Tiahuanaco y cómo influenciaron en las culturas de otros pueblos.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• El reino Chimú 
(1200-1480)

• Identificar las culturas preíncas que se han desarrollado en el 
Intermedio Temprano.

• Identificar el lugar dónde se desarrolló la cultura Chimú.

• Identificar las características culturales de la civilización Chimú.

• Comprender la importancia del mito sobre el origen de los chimús.

• Reconocer las influencias que la cultura Chimú asimiló de la cultura 
Moche y de la cultura Sicán.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Las culturas 
regionales del 
Intermedio Tardío 

• Reconocer los reinos y señoríos del Intermedio Tardío.

• Identificar las principales características de las culturas del Intermedio 
Tardío. 

• Ubicar geográficamente a las culturas del Intermedio Tardío.

• Identificar las manifestaciones culturales en que destacaron las culturas 
Sicán, Chancay, Ichma, Chincha y Chiribaya.

• Identificar las culturas del Intermedio Tardío que no destacaron
en la cerámica.

• Comprende el tiempo
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Los señoríos de la 
sierra central y sur

• Identificar a las culturas Huanca, Chanca y Cusco en la época del 
Intermedio Tardío.

• Identificar la ubicación geográfica donde se desarrollaron las culturas 
Huanca, Chanca y Cusco.

• Reconocer las características de la cultura Huanca.

• Reconocer las características de la cultura Chanca.

• Reconocer las características de la cultura Cusco.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Los señoríos Colla y 
Chachapoyas

• Ubicar geográficamente el lugar donde se desarrollaron las culturas 
Chachapoyas y Colla.

• Identificar las características de la cultura Colla.

• Identificar el origen de los collas.

• Identificar el origen de la cultura Chachapoyas.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• El legado de
las cultura 
prehispánicas

• Identificar los aportes preíncas en los diferentes estadios y periodos.

• Reconocer los principales aportes tecnológicos de las culturas preíncas.

• Identificar los aportes culturales de las culturas preíncas.
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XIII

Unidad 6 Geografía y espacio geográfico
Valor: La responsabilidad

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos. 

• Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres.

• El espacio geográfico • Identificar y relacionar  los elementos naturales  
y sociales del paisaje. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores sociales 
en la configuración del espacio geográfico. 

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el 
espacio geográfico.

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos. 

• La cartografía • Utilizar diversas fuentes cartográficas para el abordaje de 
temas ambientales y territoriales. 

• Reconocer que las diversas fuentes cartográficas suponen 
intencionalidades. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y sociales 
del paisaje. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos.

• El mar peruano y el 
relieve de la costa

• Identificar las potencialidades que le ofrece el territorio.

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores sociales 
en la configuración del espacio geográfico. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos.

• Los relieves de la 
sierra y la selva

• Identificar las potencialidades que le ofrece el territorio.

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores sociales 
en la configuración del espacio geográfico. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y sociales 
del paisaje. 

• Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres.

• Evalúa problemáticas ambientales 
y territoriales desde múltiples 
perspectivas.

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información 
y herramientas digitales para 
comprender el espacio geográfico.

• Los fenómenos y 
desastres naturales

• Comparar situaciones de desastre de origen natural e 
inducido ocurridas en distintos escenarios y analizar  
sus causas.

• Explicar el rol de los diversos actores sociales ante los 
desastres naturales. 

• Utilizar diversas fuentes cartográficas para el abordaje  
del estudio de los fenómenos naturales. 

• Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres.

• Evalúa problemáticas ambientales 
y territoriales desde múltiples 
perspectivas.

• La gestión de riesgos • Identificar similitudes y diferencias en las acciones 
propuestas en diversos planes de prevención de riesgo  
de desastres. 

• Analizar los fenómenos y desastres  naturales desde sus 
múltiples dimensiones.

• Reconocer la importancia de la normatividad para la 
prevención de desastres naturales. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos. 

• Fenómenos 
naturales en el Perú

• Identificar las potencialidades que le ofrece el territorio  
así como los peligros naturales.

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y sociales 
del paisaje, ante la prevención de desastres.©
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XII

Unidad 5 Perú: señoríos e Imperio
Valor: La identidad nacional

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Construye 
interpretaciones 
históricas

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

• Huari: el primer 
Imperio andino

• Identificar las etapas en las que se dividió Huari.

• Reconocer el origen de la cultura Huari.

• Identificar las características de los huaris.

• Comprender el proceso histórico por el cual los huaris se convierten en 
el Primer imperio andino.

• Identificar las manifestaciones culturales de Huari.

• Comprender las causas que llevaron al fin del Imperio huari.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Tiahuanaco: 
los dueños del 
Altiplano

• Identificar el lugar dónde se desarrolló Tiahuanaco.

• Ubicar a Tiahuanaco dentro del Horizonte Medio.

• Identificar los periodos en que se divide Tiahuanaco.

• Identificar las manifestaciones culturales en las que sobresalió la cultura 
Tiahuanaco y cómo influenciaron en las culturas de otros pueblos.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• El reino Chimú 
(1200-1480)

• Identificar las culturas preíncas que se han desarrollado en el 
Intermedio Temprano.

• Identificar el lugar dónde se desarrolló la cultura Chimú.

• Identificar las características culturales de la civilización Chimú.

• Comprender la importancia del mito sobre el origen de los chimús.

• Reconocer las influencias que la cultura Chimú asimiló de la cultura 
Moche y de la cultura Sicán.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Las culturas 
regionales del 
Intermedio Tardío 

• Reconocer los reinos y señoríos del Intermedio Tardío.

• Identificar las principales características de las culturas del Intermedio 
Tardío. 

• Ubicar geográficamente a las culturas del Intermedio Tardío.

• Identificar las manifestaciones culturales en que destacaron las culturas  
Sicán, Chancay, Ichma, Chincha y Chiribaya.

• Identificar las culturas del Intermedio Tardío que no destacaron  
en la cerámica.

• Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Los señoríos de la 
sierra central y sur

• Identificar a las culturas Huanca, Chanca y Cusco en la época del 
Intermedio Tardío.

• Identificar la ubicación geográfica donde se desarrollaron las culturas 
Huanca, Chanca y Cusco.

• Reconocer las características de la cultura Huanca.

• Reconocer las características de la cultura Chanca.

• Reconocer las características de la cultura Cusco.

• Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• Los señoríos Colla y 
Chachapoyas

• Ubicar geográficamente el lugar donde se desarrollaron las culturas 
Chachapoyas y Colla.

• Identificar las características de la cultura Colla.

• Identificar el origen de los collas.

• Identificar el origen de la cultura Chachapoyas.

• Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos.

• El legado de 
las cultura 
prehispánicas

• Identificar los aportes preíncas en los diferentes estadios y periodos.

• Reconocer los principales aportes tecnológicos de las culturas preíncas.

• Identificar los aportes culturales de las culturas preíncas.
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XIII

Unidad 6 Geografía y espacio geográfico
Valor: La responsabilidad

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos. 

• Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres.

• El espacio geográfico • Identificar y relacionar  los elementos naturales  
y sociales del paisaje. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores sociales 
en la configuración del espacio geográfico. 

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el 
espacio geográfico.

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos. 

• La cartografía • Utilizar diversas fuentes cartográficas para el abordaje de 
temas ambientales y territoriales. 

• Reconocer que las diversas fuentes cartográficas suponen 
intencionalidades. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y sociales 
del paisaje. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos.

• El mar peruano y el 
relieve de la costa

• Identificar las potencialidades que le ofrece el territorio.

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores sociales 
en la configuración del espacio geográfico. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos.

• Los relieves de la 
sierra y la selva

• Identificar las potencialidades que le ofrece el territorio.

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores sociales 
en la configuración del espacio geográfico. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y sociales 
del paisaje. 

• Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres.

• Evalúa problemáticas ambientales 
y territoriales desde múltiples 
perspectivas.

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información 
y herramientas digitales para 
comprender el espacio geográfico.

• Los fenómenos y 
desastres naturales

• Comparar situaciones de desastre de origen natural e 
inducido ocurridas en distintos escenarios y analizar  
sus causas.

• Explicar el rol de los diversos actores sociales ante los 
desastres naturales. 

• Utilizar diversas fuentes cartográficas para el abordaje  
del estudio de los fenómenos naturales. 

• Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres.

• Evalúa problemáticas ambientales 
y territoriales desde múltiples 
perspectivas.

• La gestión de riesgos • Identificar similitudes y diferencias en las acciones 
propuestas en diversos planes de prevención de riesgo  
de desastres. 

• Analizar los fenómenos y desastres  naturales desde sus 
múltiples dimensiones.

• Reconocer la importancia de la normatividad para la 
prevención de desastres naturales. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de 
los espacios geográficos. 

• Fenómenos 
naturales en el Perú

• Identificar las potencialidades que le ofrece el territorio  
así como los peligros naturales.

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y sociales 
del paisaje, ante la prevención de desastres.©
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XIV

Unidad 7 El estudio de la población
Valor: La solidaridad

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos.

• La Geografía
humana

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores 
sociales en la configuración del espacio geográfico. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y 
sociales del paisaje.

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico.

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

• La organización del 
territorio

• Utilizar diversas fuentes cartográficas para el 
abordaje de temas ambientales y estudio de espacios 
geográficos. 

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y 
sociales del paisaje. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico.

• El desarrollo de la 
población

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores 
sociales en la configuración del espacio geográfico. 

• Describir los procesos y dinámicas de la población. 

• Seleccionar fuentes cuantitativas y cualitativas para
el abordaje de diferentes temáticas poblacionales.

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico.

• La estructura 
demográfica

• Describir los procesos y dinámicas de la población. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores 
sociales en la configuración del espacio geográfico. 

• Elaborar fuentes cuantitativas (estadísticas) y 
cualitativas (entrevistas, fotos, etcétera) para obtener 
información vinculada al estudio de la población. 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos

• Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico
y financiero.

• Las actividades 
económicas

• Reconocer que las personas, las empresas y el 
Estado toman decisiones económicas considerando 
determinados factores. 

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las 
empresas y el Estado en el sistema económico y 
financiero. 

• Analizar los problemas de la economía (subempleo, 
pobreza, consumismo, sobreendeudamiento) a nivel 
nacional. 

• Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico
y financiero. 

• Toma conciencia de que es parte
de un sistema económico.

• Desarrollo sostenible 
y desarrollo 
sustentable

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las 
empresas y el Estado para lograr el desarrollo 
sostenible. 

• Explicar los conceptos de desarrollo sustentable y 
sostenible.

• Analizar de manera reflexiva la desigualdad en el país. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente

• Evalúa problemáticas ambientales 
y territoriales desde múltiples 
perspectivas.

• Los problemas
ambientales

• Analizar un conflicto socioambiental y territorial 
desde sus múltiples dimensiones –política, 
económica, social, cultural, etcétera. 

• Explicar cómo una problemática ambiental o 
territorial puede derivar en un conflicto. 

• Explicar el rol de los diversos actores sociales en los 
conflictos socioambientales y territoriales. 
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XV

Unidad 8 La economía en la vida de las personas
Valor: La identidad

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• La ciencia económica • Explicar los roles que desempeñan la familia, las empresas  
y el Estado en el sistema económico y financiero. 

• Reconocer que las personas, las empresas y el Estado toman 
decisiones económicas considerando determinados factores. 

• Explicar los conceptos relacionados con los ciclos económicos. 

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• Las necesidades 
económicas

• Tomar decisiones considerando que cada elección implica renunciar a 
algo para obtener otra cosa. 

• Usar y administrar responsablemente sus ingresos en relación  
con sus egresos. 

• Proponer maneras de vivir económicamente responsables.

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• Los circuitos 
económicos

• Reconocer que las personas y las empresas toman decisiones 
económicas considerando determinados factores. 

• Explicar el concepto de circuito económico. 

• Usa y administra responsablemente sus ingresos en relación  
con sus egresos. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Recursos naturales y 
sectores económicos

• Explicar que los recursos son limitados y que por ello se debe tomar 
decisiones sobre cómo utilizarlos. 

• Reconocer que las personas, las empresas y el Estado toman 
decisiones económicas considerando determinados factores. 

• Explicar los conceptos relacionados con los sectores económicos. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• Las actividades 
productivas

• Explicar la importancia de los sectores económicos para el crecimiento 
y desarrollo de un país. 

• Explicar conceptos como sector primario, secundario y terciario.

• Ejerce sus derechos y responsabilidades como consumidor informado. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Los agentes 
económicos

• Explicar conceptos como agente económico, empresas, dimensión 
económica familiar, etc.

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado 
en el sistema económico y financiero. 

• Identificar los principales productos y servicios financieros, y que 
estos se encuentran protegidos y regulados por las leyes y normas del 
Estado. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Las unidades 
económicas de 
producción

• Reconoce que las personas, las empresas y el Estado toman decisiones 
económicas considerando determinados factores. 

• Explica los roles que desempeñan la familia, las empresas  
y el Estado en el sistema económico y financiero. 
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XIV

Unidad 7 El estudio de la población
Valor: La solidaridad

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos.

• La Geografía 
humana

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores 
sociales en la configuración del espacio geográfico. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y 
sociales del paisaje.

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico.

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

• La organización del 
territorio

• Utilizar diversas fuentes cartográficas para el 
abordaje de temas ambientales y estudio de espacios 
geográficos. 

• Describir los cambios y permanencias en espacios 
geográficos a diferentes escalas. 

• Identificar y relacionar los elementos naturales y 
sociales del paisaje. 

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico.

• El desarrollo de la 
población

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores 
sociales en la configuración del espacio geográfico. 

• Describir los procesos y dinámicas de la población. 

• Seleccionar fuentes cuantitativas y cualitativas para  
el abordaje de diferentes temáticas poblacionales.

• Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

• Maneja y elabora diversas fuentes 
de información y herramientas 
digitales para comprender el espacio 
geográfico.

• La estructura 
demográfica

• Describir los procesos y dinámicas de la población. 

• Explicar cómo intervienen los diferentes actores 
sociales en la configuración del espacio geográfico. 

• Elaborar fuentes cuantitativas (estadísticas) y 
cualitativas (entrevistas, fotos, etcétera) para obtener 
información vinculada al estudio de la población. 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos

• Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico  
y financiero.

• Las actividades 
económicas

• Reconocer que las personas, las empresas y el 
Estado toman decisiones económicas considerando 
determinados factores. 

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las 
empresas y el Estado en el sistema económico y 
financiero. 

• Analizar los problemas de la economía (subempleo, 
pobreza, consumismo, sobreendeudamiento) a nivel 
nacional. 

• Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico  
y financiero. 

• Toma conciencia de que es parte  
de un sistema económico.

• Desarrollo sostenible 
y desarrollo 
sustentable

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las 
empresas y el Estado para lograr el desarrollo 
sostenible. 

• Explicar los conceptos de desarrollo sustentable y 
sostenible.

• Analizar de manera reflexiva la desigualdad en el país. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente

• Evalúa problemáticas ambientales 
y territoriales desde múltiples 
perspectivas.

• Los problemas 
ambientales

• Analizar un conflicto socioambiental y territorial 
desde sus múltiples dimensiones –política, 
económica, social, cultural, etcétera. 

• Explicar cómo una problemática ambiental o 
territorial puede derivar en un conflicto. 

• Explicar el rol de los diversos actores sociales en los 
conflictos socioambientales y territoriales. 
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Unidad 8 La economía en la vida de las personas
Valor: La identidad

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• La ciencia económica • Explicar los roles que desempeñan la familia, las empresas  
y el Estado en el sistema económico y financiero. 

• Reconocer que las personas, las empresas y el Estado toman 
decisiones económicas considerando determinados factores. 

• Explicar los conceptos relacionados con los ciclos económicos. 

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• Las necesidades 
económicas

• Tomar decisiones considerando que cada elección implica renunciar a 
algo para obtener otra cosa. 

• Usar y administrar responsablemente sus ingresos en relación  
con sus egresos. 

• Proponer maneras de vivir económicamente responsables.

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• Los circuitos 
económicos

• Reconocer que las personas y las empresas toman decisiones 
económicas considerando determinados factores. 

• Explicar el concepto de circuito económico. 

• Usa y administra responsablemente sus ingresos en relación  
con sus egresos. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Recursos naturales y 
sectores económicos

• Explicar que los recursos son limitados y que por ello se debe tomar 
decisiones sobre cómo utilizarlos. 

• Reconocer que las personas, las empresas y el Estado toman 
decisiones económicas considerando determinados factores. 

• Explicar los conceptos relacionados con los sectores económicos. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• Las actividades 
productivas

• Explicar la importancia de los sectores económicos para el crecimiento 
y desarrollo de un país. 

• Explicar conceptos como sector primario, secundario y terciario.

• Ejerce sus derechos y responsabilidades como consumidor informado. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Los agentes 
económicos

• Explicar conceptos como agente económico, empresas, dimensión 
económica familiar, etc.

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado 
en el sistema económico y financiero. 

• Identificar los principales productos y servicios financieros, y que 
estos se encuentran protegidos y regulados por las leyes y normas del 
Estado. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero.

• Las unidades 
económicas de 
producción

• Reconoce que las personas, las empresas y el Estado toman decisiones 
económicas considerando determinados factores. 

• Explica los roles que desempeñan la familia, las empresas  
y el Estado en el sistema económico y financiero. 
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XVI

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• El proceso productivo • Explicar que los recursos son limitados y que por ello se debe 
tomar decisiones sobre cómo utilizarlos. 

• Explicar los roles que desempeñan las empresas y el Estado  
en el sistema económico y financiero. 

• Explicar el concepto de proceso productivo.

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Los bienes y los servicios • Reconocer que las personas, las empresas y el Estado toman 
decisiones económicas considerando determinados factores. 

• Explicar los conceptos de bien y servicio. 

• Explicar que los recursos son limitados y que por ello se debe 
tomar decisiones sobre cómo utilizarlos. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Toma conciencia de que 
es parte de un sistema 
económico.

• La empresa como unidad 
de producción

• Explicar los roles que desempeñan las empresas en el sistema 
económico y financiero. 

• Reconocer que las empresas toman decisiones económicas 
considerando determinados factores. 

• Reconocer que las decisiones de política económica que toma  
el Estado afectan a las empresas como sujetos económicos. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• El mercado • Explicar los roles que desempeñan las empresas en el sistema 
económico y financiero. 

• Explicar los conceptos de mercado interno y externo. 

• Reconocer que las empresas toman decisiones económicas 
considerando determinados factores, como por ejemplo la 
situación de los mercados. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• El sistema monetario • Explicar conceptos como sistema monetario, dinero, entre otros. 

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las empresas y el 
Estado en el sistema monetario.

• Usar y administrar responsablemente sus ingresos en relación 
con sus egresos. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• El ahorro • Explicar el concepto de ahorro.

• Formular un presupuesto personal con los ingresos y egresos 
personales o del hogar. 

• Usar y administrar responsablemente sus ingresos en relación 
con sus egresos. 

• Proponer maneras de vivir económicamente responsables.

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• El sistema financiero • Reconocer que las personas toman decisiones económicas 
considerando determinados factores. 

• Identificar los principales productos y servicios financieros,  
y que estos se encuentran protegidos y regulados por las leyes  
y normas del Estado. 

• Ejercer sus derechos y responsabilidades como consumidor 
informado.

Unidad 9 La economía y la producción
Valor: La empatía
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XVI

Competencia Capacidad Campo temático Desempeño

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• El proceso productivo • Explicar que los recursos son limitados y que por ello se debe 
tomar decisiones sobre cómo utilizarlos. 

• Explicar los roles que desempeñan las empresas y el Estado  
en el sistema económico y financiero. 

• Explicar el concepto de proceso productivo.

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Los bienes y los servicios • Reconocer que las personas, las empresas y el Estado toman 
decisiones económicas considerando determinados factores. 

• Explicar los conceptos de bien y servicio. 

• Explicar que los recursos son limitados y que por ello se debe 
tomar decisiones sobre cómo utilizarlos. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Toma conciencia de que 
es parte de un sistema 
económico.

• La empresa como unidad 
de producción

• Explicar los roles que desempeñan las empresas en el sistema 
económico y financiero. 

• Reconocer que las empresas toman decisiones económicas 
considerando determinados factores. 

• Reconocer que las decisiones de política económica que toma  
el Estado afectan a las empresas como sujetos económicos. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• El mercado • Explicar los roles que desempeñan las empresas en el sistema 
económico y financiero. 

• Explicar los conceptos de mercado interno y externo. 

• Reconocer que las empresas toman decisiones económicas 
considerando determinados factores, como por ejemplo la 
situación de los mercados. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• El sistema monetario • Explicar conceptos como sistema monetario, dinero, entre otros. 

• Explicar los roles que desempeñan la familia, las empresas y el 
Estado en el sistema monetario.

• Usar y administrar responsablemente sus ingresos en relación 
con sus egresos. 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• El ahorro • Explicar el concepto de ahorro.

• Formular un presupuesto personal con los ingresos y egresos 
personales o del hogar. 

• Usar y administrar responsablemente sus ingresos en relación 
con sus egresos. 

• Proponer maneras de vivir económicamente responsables.

• Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero.

• Gestiona los recursos de 
manera responsable.

• El sistema financiero • Reconocer que las personas toman decisiones económicas 
considerando determinados factores. 

• Identificar los principales productos y servicios financieros,  
y que estos se encuentran protegidos y regulados por las leyes  
y normas del Estado. 

• Ejercer sus derechos y responsabilidades como consumidor 
informado.

Unidad 9 La economía y la producción
Valor: La empatía
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Tras las huellas de la Historia

1

El hombre primitivo se vestía con las pieles de los animales que 
cazaba. Para defenderse empleaban lanzas y herramientas de piedra.

Campos temáticos

• La Historia y el papel del historiador

• La Historia: ¿para qué y cómo?

• La Historia como ciencia social

• La historia de la Historia

• Aparición y evolución del ser
humano

• El Paleolítico

• La revolución neolítica

La Historia es la ciencia que nos permite conocer el pasado de la humanidad, es decir, el origen del hombre, su distribución por la superficie del 
planeta, la aparición de las primeras civilizaciones y los alcances de su desarrollo. La Historia también nos permite conocer la evolución de las 
sociedades a lo largo del tiempo. Todo esto es posible conocer gracias a las investigaciones realizadas por historiadores, arqueólogos, antropó-
logos, entre otros profesionales de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

La posibilidad de conocer y analizar los procesos y los hechos históricos de los cuales nuestros ancestros y predecesores han sido protagonistas 
y que, de alguna o muchas maneras, han influido en las sociedades actuales nos permite comprender nuestro presente y forjar un futuro mejor.

La cuestión es: ¿cómo despertar en nuestros alumnos el interés por la Historia, sin caer en la memorización y en un aprendizaje engorroso? 
¿Cómo desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico frente a los acontecimientos que definieron la Historia? Las respuestas a 
estas interrogantes radican en la manera cómo presentemos los temas en clase, en las estrategias y en los materiales que les facilitemos a los 
estudiantes. Influirá bastante la valoración que le demos a sus opiniones y puntos de vista, y en la dinámica que implementemos en cada sesión.

Nuestra misión como docentes es la de acompañar y guiar a nuestros estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.

9
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Sugerencias metodológicas

Desarrolla
pensamiento crítico Aprendizajes esperados
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Situación significativa
Era el comienzo de un nuevo año escolar y los 
estudiantes de 1° de secundaria escuchaban 
con atención al profesor Francisco:

—Este nuevo estudio sobre el origen del ser 
humano ha probado mediante el análisis de 
6 000 cráneos que África es la cuna de la es-
pecie humana.

Julio interrumpió bastante asombrado:

—¿Quiénes han hecho ese estudio, profesor?

—Aquí se los digo, escucha —le respondió 
y continuó leyendo—. Investigadores de la 
Universidad de Cambridge, en Reino Unido, 
afirman que el ser humano apareció en al-
gún lugar del continente africano, desde don-
de emigró por todo el mundo y evolucionó de 
Homo erectus a Homo sapiens. 

La noticia estaba generando alboroto entre 
el alumnado. Se oían murmullos aquí y allá. 
El profesor concluyó la lectura, alzó la mira-
da y observó varios brazos en alto. —Veamos, 
¿que tiene que decirnos Rosana?

—¿Quiere decir que el origen del hombre fue 
solo en África? —preguntó la alumna.

El profesor estaba a punto de responder, cuan-
do de pronto Julio le interrumpió:

—¿Puedo dar mi opinión?

—¡Claro que sí, Julio! —lo alentó el profesor.

—No me parece que esa noticia sea verídica, 
dijo. —Una vez leí que según varios estudios 
el origen del hombre tuvo lugar en diferentes 
partes del mundo, y esto no puede cambiar de 
la noche a la mañana. Además, si el origen del 
hombre fuera África, todos perteneceríamos 
a una sola raza, ¿cierto?

—Yo creo que los resultados de una investi-
gación sí pueden variar, Julio, —dijo Andrea.
Sobre todo si aparecen nuevas teorías que se 
apoyen en fuentes, como esta, por ejemplo, el 
análisis de 6 000 cráneos.

Las chicas aplaudieron. De pronto, una voz 
masculina se oyó desde el fondo del aula:

—Las personas no deberían estudiar el 
pasado, sino solo lo que sucede en el presente. 
¿De qué nos sirve saber acerca del origen 
del hombre? Existimos y punto, —concluyó 
Esteban.

Interpreta

1. ¿Qué plantea la noticia que leyó el profesor 
Francisco a la clase? ¿Resuelve algún problema? 
¿Cuál? ¿Por qué?

Evalúa

2. ¿Qué posiciones se ven enfrentadas en el debate 
que se generó tras la lectura del profesor? ¿Con 
cuál estás de acuerdo y con cuál no? ¿Por qué?

• Interpretar causas y consecuencias de los cambios 
y permanencias ocurridos en el desarrollo de las 
primeras sociedades, el origen del hombre, el 
proceso de hominización y su paso por los periodos 
paleolítico y neolítico.

• Representar e interpretar gráficamente los diversos 
procesos históricos, geográficos y económicos.

• Formular puntos de vista en torno a los diversos 
procesos históricos, geográficos y económicos.

Activación de saberes previos

A partir de la información presentada, 
pregunte:

1. ¿En qué consiste la labor del 
historiador?

2. ¿Qué son las fuentes históricas?

3. ¿A qué tipos de fuentes históricas 
acuden los historiadores?

4. ¿Qué importancia tiene el tiempo 
para el estudio de la Historia?

5. ¿En qué periodos y edades está 
dividida la Historia?

6. Para qué sirve la Historia?

7. ¿Qué sabes acerca del origen  
del hombre?

8. ¿A qué periodos de la Historia 
pertenecen el Paleolítico, el 
Mesolítico y el Neolítico?

• Pedir a los alumnos que lean en silencio la situación significativa. Solicite que lean la primera pregunta del cuadro de Desarrolla pensamiento 
crítico y motívelos a que la respondan espontáneamente. Indicar a otro estudiante que lea la primera parte de la segunda pregunta y pida la 
intervención de alumnos voluntarios para responderla.

• Escribir en la pizarra las intervenciones de los tres alumnos en la situación significativa. Por ejemplo: “Julio dice que no le parece verídica la 
información que leyó el profesor”, “Andrea dice que sí podrían cambiar los resultados de las investigaciones si aparecieran nuevas teorías 
apoyadas en fuentes”, “Sebastián dice que no se debería estudiar el pasado, sino el presente”.

• Solicitar a los estudiantes que escriban su nombre debajo de la opinión del personaje de la situación significativa con el que están de acuer-
do. Cada alumno deberá sustentar su  respuesta. Incentive el diálogo ordenado.

• Solicitar a los alumnos que saquen una hoja para que copien y respondan las preguntas del cuadro “Activación de saberes previos”. Los alum-
nos entregarán su hoja. Enfatice que esta actividad no es calificada. Revisar las respuestas de los alumnos para el tratamiento de los temas.

Solucionario
Página 9

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Apertura
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8

Tras las huellas de la Historia

1

El hombre primitivo se vestía con las pieles de los animales que 
cazaba. Para defenderse empleaban lanzas y herramientas de piedra.

Campos temáticos

• La Historia y el papel del historiador

• La Historia: ¿para qué y cómo?

• La Historia como ciencia social 

• La historia de la Historia 

• Aparición y evolución del ser 
humano

• El Paleolítico 

• La revolución neolítica

La Historia es la ciencia que nos permite conocer el pasado de la humanidad, es decir, el origen del hombre, su distribución por la superficie del 
planeta, la aparición de las primeras civilizaciones y los alcances de su desarrollo. La Historia también nos permite conocer la evolución de las 
sociedades a lo largo del tiempo. Todo esto es posible conocer gracias a las investigaciones realizadas por historiadores, arqueólogos, antropó-
logos, entre otros profesionales de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

La posibilidad de conocer y analizar los procesos y los hechos históricos de los cuales nuestros ancestros y predecesores han sido protagonistas 
y que, de alguna o muchas maneras, han influido en las sociedades actuales nos permite comprender nuestro presente y forjar un futuro mejor.

La cuestión es: ¿cómo despertar en nuestros alumnos el interés por la Historia, sin caer en la memorización y en un aprendizaje engorroso? 
¿Cómo desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico frente a los acontecimientos que definieron la Historia? Las respuestas a 
estas interrogantes radican en la manera cómo presentemos los temas en clase, en las estrategias y en los materiales que les facilitemos a los 
estudiantes. Influirá bastante la valoración que le demos a sus opiniones y puntos de vista, y en la dinámica que implementemos en cada sesión.

Nuestra misión como docentes es la de acompañar y guiar a nuestros estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.

9
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Sugerencias metodológicas

Desarrolla
pensamiento crítico Aprendizajes esperados
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9

Situación significativa
Era el comienzo de un nuevo año escolar y los 
estudiantes de 1° de secundaria escuchaban 
con atención al profesor Francisco:

—Este nuevo estudio sobre el origen del ser 
humano ha probado mediante el análisis de 
6 000 cráneos que África es la cuna de la es-
pecie humana.

Julio interrumpió bastante asombrado:

—¿Quiénes han hecho ese estudio, profesor?

—Aquí se los digo, escucha —le respondió 
y continuó leyendo—. Investigadores de la 
Universidad de Cambridge, en Reino Unido, 
afirman que el ser humano apareció en al-
gún lugar del continente africano, desde don-
de emigró por todo el mundo y evolucionó de 
Homo erectus a Homo sapiens. 

La noticia estaba generando alboroto entre 
el alumnado. Se oían murmullos aquí y allá. 
El profesor concluyó la lectura, alzó la mira-
da y observó varios brazos en alto. —Veamos, 
¿que tiene que decirnos Rosana?

—¿Quiere decir que el origen del hombre fue 
solo en África? —preguntó la alumna.

El profesor estaba a punto de responder, cuan-
do de pronto Julio le interrumpió:

—¿Puedo dar mi opinión?

—¡Claro que sí, Julio! —lo alentó el profesor.

—No me parece que esa noticia sea verídica, 
dijo. —Una vez leí que según varios estudios 
el origen del hombre tuvo lugar en diferentes 
partes del mundo, y esto no puede cambiar de 
la noche a la mañana. Además, si el origen del 
hombre fuera África, todos perteneceríamos 
a una sola raza, ¿cierto?

—Yo creo que los resultados de una investi-
gación sí pueden variar, Julio, —dijo Andrea.
Sobre todo si aparecen nuevas teorías que se 
apoyen en fuentes, como esta, por ejemplo, el 
análisis de 6 000 cráneos.

Las chicas aplaudieron. De pronto, una voz 
masculina se oyó desde el fondo del aula:

—Las personas no deberían estudiar el 
pasado, sino solo lo que sucede en el presente. 
¿De qué nos sirve saber acerca del origen 
del hombre? Existimos y punto, —concluyó 
Esteban.

Interpreta

1. ¿Qué plantea la noticia que leyó el profesor 
Francisco a la clase? ¿Resuelve algún problema? 
¿Cuál? ¿Por qué?

Evalúa

2. ¿Qué posiciones se ven enfrentadas en el debate 
que se generó tras la lectura del profesor? ¿Con 
cuál estás de acuerdo y con cuál no? ¿Por qué?

• Interpretar causas y consecuencias de los cambios 
y permanencias ocurridos en el desarrollo de las 
primeras sociedades, el origen del hombre, el 
proceso de hominización y su paso por los periodos 
paleolítico y neolítico.

• Representar e interpretar gráficamente los diversos 
procesos históricos, geográficos y económicos.

• Formular puntos de vista en torno a los diversos 
procesos históricos, geográficos y económicos.

Activación de saberes previos

A partir de la información presentada, 
pregunte:

1. ¿En qué consiste la labor del 
historiador?

2. ¿Qué son las fuentes históricas?

3. ¿A qué tipos de fuentes históricas 
acuden los historiadores?

4. ¿Qué importancia tiene el tiempo 
para el estudio de la Historia?

5. ¿En qué periodos y edades está 
dividida la Historia?

6. Para qué sirve la Historia?

7. ¿Qué sabes acerca del origen  
del hombre?

8. ¿A qué periodos de la Historia 
pertenecen el Paleolítico, el 
Mesolítico y el Neolítico?

• Pedir a los alumnos que lean en silencio la situación significativa. Solicite que lean la primera pregunta del cuadro de Desarrolla pensamiento 
crítico y motívelos a que la respondan espontáneamente. Indicar a otro estudiante que lea la primera parte de la segunda pregunta y pida la 
intervención de alumnos voluntarios para responderla.

• Escribir en la pizarra las intervenciones de los tres alumnos en la situación significativa. Por ejemplo: “Julio dice que no le parece verídica la 
información que leyó el profesor”, “Andrea dice que sí podrían cambiar los resultados de las investigaciones si aparecieran nuevas teorías 
apoyadas en fuentes”, “Sebastián dice que no se debería estudiar el pasado, sino el presente”.

• Solicitar a los estudiantes que escriban su nombre debajo de la opinión del personaje de la situación significativa con el que están de acuer-
do. Cada alumno deberá sustentar su  respuesta. Incentive el diálogo ordenado.

• Solicitar a los alumnos que saquen una hoja para que copien y respondan las preguntas del cuadro “Activación de saberes previos”. Los alum-
nos entregarán su hoja. Enfatice que esta actividad no es calificada. Revisar las respuestas de los alumnos para el tratamiento de los temas.

Solucionario
Página 9

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Sugerencias metodológicas

Ideas previas
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10

Los libros constituyen fuentes históricas valiosas.

La Historia y el papel del historiador

1. ¿Consideras que es importante conocer la historia de tus antepasados? ¿Por qué?
2. ¿Por qué es útil medir el tiempo? ¿Cómo aporta la medición del tiempo en tu vida?

El historiador y las fuentes
La labor del historiador es reconstruir el pasado 
de la humanidad a través del estudio de los hechos 
y procesos históricos que considera más relevan-
tes y de mayor trascendencia. 

Los hombres y las sociedades que le antecedieron 
dejaron vestigios que prueban su existencia y su 
nivel de desarrollo en un tiempo y espacio deter-
minados. Estos vestigios conforman las llamadas 
fuentes históricas, que son tomadas por los his-
toriadores para su análisis, comprobación e in-
terpretación en busca del conocimiento veraz del 
paso del hombre y las sociedades por el tiempo.

Las fuentes históricas pueden ser de dos tipos: 
primarias, aquellas que corresponden a la misma 
época de la sociedad, hecho o proceso investi-
gados y secundarias, aquellas que se elaboran a 
partir de las fuentes primarias (libros y artículos).

Además, las fuentes pueden ser: escritas (mapas, 
documentos oficiales, cartas), orales (testimo-
nios, leyendas, transmitidos de generación en ge-
neración) y materiales (huesos, fósiles, construc-
ciones, esculturas, herramientas, etc.).

1

Tiempo e historia
Desde la Antigüedad, los seres humanos se han 
visto en la necesidad de medir el tiempo para or-
ganizar su vida individual y en comunidad. Al prin-
cipio, los ciclos solares, las fases de la luna y la 
ocurrencia de fenómenos naturales constituyeron 
puntos de referencia para medir el tiempo. Lo pri-
mero que lograron percibir fue la alternancia entre 
el día y la noche y posteriormente, el ser humano 
creó los relojes y los calendarios. 

La cronología propone dividir el tiempo en segun-
dos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, 
quinquenios (periodos de cinco años), décadas 
(10 años), siglos (100 años) y milenios (1000 años).

El tiempo histórico   
El tiempo histórico es diferente del tiempo real. 
Esto se debe a que, si bien hay un orden y una se-
cuencia, cuando se habla de  hechos y procesos, 
la temporalidad contempla periodos muy extensos 
en cuanto a duración, tales como siglos y milenios

Según el historiador francés Fernand Braudel, 
existen tres categorías en cuanto a la duración de 
los hechos o procesos históricos:

• Tiempo corto: permite reconocer un hecho en
un tiempo determinado.

• Tiempo coyuntural: permite reconocer los he-
chos y procesos que se presentan en un tiempo 
de mediana duración. Por ejemplo, la inmigra-
ción china al Perú a medidados del siglo XIX.

• Tiempo largo: permite reconocer los procesos
que abarcan uno o varios siglos, en los cuales
los cambios son más lentos. Por ejemplo: el po-
blamiento del Perú desde la conquista hasta la
actualidad.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar el papel que tiene
el historiador.

• Reconocer las fuentes como
herramientas del  historiador para
la reconstrucción del pasado.

• Identificar los tipos de fuentes.

• Reconocer de qué manera se cuenta
el tiempo desde la Antigüedad.

• Identificar cómo está dividida
la Historia.

Bibliografía

Gómez, J. (2004) Historia Universal. México D. F., 
México: Pearson Educación.

• Pedir a los estudiantes que se agrupen en equipos de tres integrantes y sortear los tipos de fuentes.

• Cada equipo presentará una puesta en común y mostrará elementos del tipo de fuente que le corresponde.

• Solicitar a los estudiantes que imaginen que son historiadores. Pedirles que traten de analizar los elementos mostrados y hagan deducciones 
referentes a sus características y al tiempo histórico al que pertenece cada uno.

• Elaborar un cuestionario para los estudiantes referente a la contabilidad del tiempo. ¿Cuántos meses tiene un año? ¿Qué meses tienen 30
días? ¿Qué meses tienen 31 días? ¿Qué mes tiene 28 días? ¿Cada cuánto tiempo hay año bisiesto? ¿En qué mes se aumenta un día en año
bisiesto? ¿Qué hecho histórico consideran en el mundo cristiano de Occidente como año cero o año de inicio en el calendario? ¿Qué signi-
fican las siglas a. C. y d. C.? ¿Cuántos años tiene un siglo?

• Pedir a los estudiantes que dividan una línea de tiempo según el mundo cristiano de Occidente, de siglo en siglo, desde el año 3000 a. C.
hasta el año actual.

• Repartir entre los estudiantes el esquema de la división de la historia en blanco, con el propósito de que ubiquen y escriban los periodos y
edades, según correspondan.
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Información adicional

Desarrolla
pensamiento crítico
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11

Interpreta

1. ¿Cuál es la tarea del historiador(a) y en qué se apoya para realizarla?

Infiere

2. ¿Qué importancia crees que tiene el calendario para el ser humano? 
Plantea dos argumentos que justifiquen tu respuesta.

Autorregula

3. ¿Cómo demuestras la importancia de la Historia en tu vida? Menciona y 
explica dos ejemplos.

La división de la Historia
Con el objetivo de comprender mejor la Historia, los hechos y aconte-
cimientos del pasado de la humanidad han sido ordenados de forma 
cronológica, es decir, de los más antiguos a los más recientes.

Si bien no existe una convención universal, la mayoría de países del 
mundo utiliza la periodización impuesta por Occidente, que divide la 
Historia en cuatro edades teniendo como punto de partida el naci-
miento de Cristo (a. C.: antes del nacimiento de Cristo y d. C.: des-
pués del nacimiento de Cristo). Esta periodización es cuestionada 
por ser considerada eurocentrista. Observa el siguiente esquema.

Otras culturas, como la maya y la azteca en América del Norte y los 
pueblos de Asia y Medio Oriente, optaron por divisiones distintas a 
la de Occidente, y algunas de ellas tienen vigencia hasta hoy.

No todos los historiadores coinciden en la duración ni en los hechos 
con respecto a la periodización de la Historia, pues se basan en sus 
propias investigaciones e interpretaciones.

Prehistoria

Paleolítico NeolíticoMesolítico Edad de los metales

Edad Antigua: del IV milenio a. C. 
hasta el año 476 d. C.

Edad Media: del siglo V al XV.

Edad Moderna: del siglo XVI al 
XIX.

Edad Contemporánea: del siglo XX 
a la actualidad.

Historia

Períodos de la historia de la humanidad según Occidente

que a su vez 
se divide en

que a su vez 
se divide en

Para los musulmanes, el punto 
de partida del calendario es una 
fecha importante: marca la huida 
del profeta Mahoma de la ciudad 
de La Meca a Medina (Hégira). El 
día comienza con el ocaso del sol, 
y el viernes es el día de reunión y 
oración en una mezquita.

Reúnete con tres compañeros(as) 
de clase. Cada uno seleccionará 
uno de los siguientes tipos de 
reloj: solar, de agua, de arena, de 
péndulo y de cuarzo. Investiguen 
cómo funciona, cuándo se 
inventó y por qué es importante 
para el ser humano. Luego, los 
integrantes del equipo se pondrán 
de acuerdo para presentar en 
clase un consolidado con los 
resultados de su investigación. 

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://www.
historialuniversal.com/2010/07/
prehistoria.html encontrará 
información sobre el periodo  
de la Prehistoria.

• En este enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=8f2B9aRi42El 
encontrará información acerca de 
qué es la Historia.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
4 y 5 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

Las fuentes históricas

Cualquier tipo de testimonio, sea escrito, oral o material, constituye una fuente histórica. Las fuentes históricas permiten la reconstrucción e 
interpretación de los acontecimientos del pasado. Son consideradas la materia prima de la Historia. El historiador trabaja las fuentes históricas 
para obtener de ellas la mayor información posible. 

Las fuentes históricas se clasifican en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que han sido elaboradas en el mismo tiempo 
en que se desarrollaron los acontecimientos históricos; en otras palabras, son contemporáneas y corresponden a los hechos que son investiga-
dos. No han sido transformadas ni modificadas, por lo que se consideran testimonios de primera mano.

Las fuentes secundarias, por su parte, son aquellas que han sido elaboradas con posterioridad al periodo histórico, materia de estudio, tales 
como libros de texto, manuales, estudios científicos y artículos de revistas especializadas; así como gráficos y mapas temáticos.

Fuente: elaboración propia. Grupo Editorial Norma.

Solucionario
Página 10

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 11

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

3. Respuesta libre.
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Sugerencias metodológicas

Ideas previas
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10

Los libros constituyen fuentes históricas valiosas.

La Historia y el papel del historiador

1. ¿Consideras que es importante conocer la historia de tus antepasados? ¿Por qué?
2. ¿Por qué es útil medir el tiempo? ¿Cómo aporta la medición del tiempo en tu vida?

El historiador y las fuentes
La labor del historiador es reconstruir el pasado 
de la humanidad a través del estudio de los hechos 
y procesos históricos que considera más relevan-
tes y de mayor trascendencia. 

Los hombres y las sociedades que le antecedieron 
dejaron vestigios que prueban su existencia y su 
nivel de desarrollo en un tiempo y espacio deter-
minados. Estos vestigios conforman las llamadas 
fuentes históricas, que son tomadas por los his-
toriadores para su análisis, comprobación e in-
terpretación en busca del conocimiento veraz del 
paso del hombre y las sociedades por el tiempo.

Las fuentes históricas pueden ser de dos tipos: 
primarias, aquellas que corresponden a la misma 
época de la sociedad, hecho o proceso investi-
gados y secundarias, aquellas que se elaboran a 
partir de las fuentes primarias (libros y artículos).

Además, las fuentes pueden ser: escritas (mapas, 
documentos oficiales, cartas), orales (testimo-
nios, leyendas, transmitidos de generación en ge-
neración) y materiales (huesos, fósiles, construc-
ciones, esculturas, herramientas, etc.).

1

Tiempo e historia
Desde la Antigüedad, los seres humanos se han 
visto en la necesidad de medir el tiempo para or-
ganizar su vida individual y en comunidad. Al prin-
cipio, los ciclos solares, las fases de la luna y la 
ocurrencia de fenómenos naturales constituyeron 
puntos de referencia para medir el tiempo. Lo pri-
mero que lograron percibir fue la alternancia entre 
el día y la noche y posteriormente, el ser humano 
creó los relojes y los calendarios. 

La cronología propone dividir el tiempo en segun-
dos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, 
quinquenios (periodos de cinco años), décadas 
(10 años), siglos (100 años) y milenios (1000 años).

El tiempo histórico   
El tiempo histórico es diferente del tiempo real. 
Esto se debe a que, si bien hay un orden y una se-
cuencia, cuando se habla de  hechos y procesos, 
la temporalidad contempla periodos muy extensos 
en cuanto a duración, tales como siglos y milenios

Según el historiador francés Fernand Braudel, 
existen tres categorías en cuanto a la duración de 
los hechos o procesos históricos:

• Tiempo corto: permite reconocer un hecho en 
un tiempo determinado.

• Tiempo coyuntural: permite reconocer los he-
chos y procesos que se presentan en un tiempo 
de mediana duración. Por ejemplo, la inmigra-
ción china al Perú a medidados del siglo XIX.

• Tiempo largo: permite reconocer los procesos 
que abarcan uno o varios siglos, en los cuales 
los cambios son más lentos. Por ejemplo: el po-
blamiento del Perú desde la conquista hasta la 
actualidad.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar el papel que tiene  
el historiador.

• Reconocer las fuentes como 
herramientas del  historiador para  
la reconstrucción del pasado.

• Identificar los tipos de fuentes.

• Reconocer de qué manera se cuenta 
el tiempo desde la Antigüedad.

• Identificar cómo está dividida  
la Historia.

Bibliografía

Gómez, J. (2004) Historia Universal. México D. F., 
México: Pearson Educación.

• Pedir a los estudiantes que se agrupen en equipos de tres integrantes y sortear los tipos de fuentes.

• Cada equipo presentará una puesta en común y mostrará elementos del tipo de fuente que le corresponde.

• Solicitar a los estudiantes que imaginen que son historiadores. Pedirles que traten de analizar los elementos mostrados y hagan deducciones 
referentes a sus características y al tiempo histórico al que pertenece cada uno.

• Elaborar un cuestionario para los estudiantes referente a la contabilidad del tiempo. ¿Cuántos meses tiene un año? ¿Qué meses tienen 30 
días? ¿Qué meses tienen 31 días? ¿Qué mes tiene 28 días? ¿Cada cuánto tiempo hay año bisiesto? ¿En qué mes se aumenta un día en año 
bisiesto? ¿Qué hecho histórico consideran en el mundo cristiano de Occidente como año cero o año de inicio en el calendario? ¿Qué signi-
fican las siglas a. C. y d. C.? ¿Cuántos años tiene un siglo? 

• Pedir a los estudiantes que dividan una línea de tiempo según el mundo cristiano de Occidente, de siglo en siglo, desde el año 3000 a. C. 
hasta el año actual.

• Repartir entre los estudiantes el esquema de la división de la historia en blanco, con el propósito de que ubiquen y escriban los periodos y 
edades, según correspondan. 
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Interpreta

1. ¿Cuál es la tarea del historiador(a) y en qué se apoya para realizarla?

Infiere

2. ¿Qué importancia crees que tiene el calendario para el ser humano? 
Plantea dos argumentos que justifiquen tu respuesta.

Autorregula

3. ¿Cómo demuestras la importancia de la Historia en tu vida? Menciona y 
explica dos ejemplos.

La división de la Historia
Con el objetivo de comprender mejor la Historia, los hechos y aconte-
cimientos del pasado de la humanidad han sido ordenados de forma 
cronológica, es decir, de los más antiguos a los más recientes.

Si bien no existe una convención universal, la mayoría de países del 
mundo utiliza la periodización impuesta por Occidente, que divide la 
Historia en cuatro edades teniendo como punto de partida el naci-
miento de Cristo (a. C.: antes del nacimiento de Cristo y d. C.: des-
pués del nacimiento de Cristo). Esta periodización es cuestionada 
por ser considerada eurocentrista. Observa el siguiente esquema.

Otras culturas, como la maya y la azteca en América del Norte y los 
pueblos de Asia y Medio Oriente, optaron por divisiones distintas a 
la de Occidente, y algunas de ellas tienen vigencia hasta hoy.

No todos los historiadores coinciden en la duración ni en los hechos 
con respecto a la periodización de la Historia, pues se basan en sus 
propias investigaciones e interpretaciones.

Prehistoria

Paleolítico NeolíticoMesolítico Edad de los metales

Edad Antigua: del IV milenio a. C. 
hasta el año 476 d. C.

Edad Media: del siglo V al XV.

Edad Moderna: del siglo XVI al 
XIX.

Edad Contemporánea: del siglo XX 
a la actualidad.

Historia

Períodos de la historia de la humanidad según Occidente

que a su vez 
se divide en

que a su vez 
se divide en

Para los musulmanes, el punto 
de partida del calendario es una 
fecha importante: marca la huida 
del profeta Mahoma de la ciudad 
de La Meca a Medina (Hégira). El 
día comienza con el ocaso del sol, 
y el viernes es el día de reunión y 
oración en una mezquita.

Reúnete con tres compañeros(as) 
de clase. Cada uno seleccionará 
uno de los siguientes tipos de 
reloj: solar, de agua, de arena, de 
péndulo y de cuarzo. Investiguen 
cómo funciona, cuándo se 
inventó y por qué es importante 
para el ser humano. Luego, los 
integrantes del equipo se pondrán 
de acuerdo para presentar en 
clase un consolidado con los 
resultados de su investigación. 

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://www.
historialuniversal.com/2010/07/
prehistoria.html encontrará 
información sobre el periodo  
de la Prehistoria.

• En este enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=8f2B9aRi42El 
encontrará información acerca de 
qué es la Historia.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
4 y 5 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

Las fuentes históricas

Cualquier tipo de testimonio, sea escrito, oral o material, constituye una fuente histórica. Las fuentes históricas permiten la reconstrucción e 
interpretación de los acontecimientos del pasado. Son consideradas la materia prima de la Historia. El historiador trabaja las fuentes históricas 
para obtener de ellas la mayor información posible. 

Las fuentes históricas se clasifican en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que han sido elaboradas en el mismo tiempo 
en que se desarrollaron los acontecimientos históricos; en otras palabras, son contemporáneas y corresponden a los hechos que son investiga-
dos. No han sido transformadas ni modificadas, por lo que se consideran testimonios de primera mano.

Las fuentes secundarias, por su parte, son aquellas que han sido elaboradas con posterioridad al periodo histórico, materia de estudio, tales 
como libros de texto, manuales, estudios científicos y artículos de revistas especializadas; así como gráficos y mapas temáticos.

Fuente: elaboración propia. Grupo Editorial Norma.

Solucionario
Página 10

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 11

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

3. Respuesta libre.
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La Historia: ¿para qué y cómo?

1. ¿Qué relación encuentras entre la Historia y la Geografía?

2. ¿Qué pasos sigues normalmente al realizar un trabajo de investigación?

¿Para qué sirve la Historia?
La Historia sirve como primer análisis para abordar los problemas 
sociales, políticos o económicos y saber situarlos en un contexto 
determinado. Para el investigador español Joaquín Prats, la Historia 
es un laboratorio de análisis de las causas y consecuencias de los 
problemas de las sociedades de otros tiempos, lo que ayuda a com-
prender la complejidad de todo acontecimiento o proceso histórico.

La Historia y la identidad de las personas y las sociedades guardan 
una estrecha relación, es decir, el conocimiento histórico desarrolla 
el sentimiento de adhesión a un grupo social, despierta la conciencia 
nacional y constituye condición esencial para la existencia de una 
nación. En resumen, la Historia genera un pensamiento integrador.

Las ciencias auxiliares de la Historia
Son las disciplinas que colaboran con los historiadores(as) comple-
mentando y  ampliando su investigación en el análisis de las fuentes 
de un determinado hecho o acontecimiento histórico.

Entre las ciencias auxiliares más importantes en las que se apoya la 
Historia, destacan:  

2

Grecia es considerada la cuna 
de la civilización occidental y su 
heredera, Roma, fue la vía a través 
de la cual los aportes griegos se 
expandieron por el mundo.

medio geográfico Tierra culturas seres vivos extintos

para conocer estudia la estudia los compara el a partir del estudio de

y analizar el de la de las reconstruye

Ciencias auxiliares de la Historia

Geografía Geología Arqueología Antropología Paleontología

ubicación geográfica forma interna restos materiales desarrollo restos fósiles

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Reconocer la utilidad de la Historia.

• Identificar los tipos de pensamiento
que genera la Historia.

• Identificar las ciencias auxiliares
de la Historia.

• Saber cómo se estudia el pasado.

• Organizar un trabajo de
investigación.

Bibliografía

Prats, J.; Hernández, F. ; Santacana, J. (2011). 
Geografía e Historia. Investigación, innovación y 
buenas prácticas. Barcelona, España: Editorial 
Graó.

• Escribir la palabra “Historia” en el centro de un papelógrafo. Motivar a los estudiantes a que la lean y que, a manera de lluvia de ideas, nombren 
las primeras palabras que se les vengan a la mente.

• Solicitar a dos estudiantes voluntarios que se encarguen de escribirlas, indistintamente, sobre el papelógrafo. Luego, conjuntamente con los
estudiantes, desechar y encerrar los términos relacionados con Historia. Dirigir la sesión a la respuesta del título del tema: La Historia: ¿para
qué y cómo?

• Proponer a los estudiantes que formen cinco equipos. Cada equipo investigará una ciencia auxiliar de la Historia y presentará una exposición 
que demuestre la colaboración interdisciplinaria entre ambas.

• Pedir a los equipos que elaboren un cuestionario de cinco preguntas sobre el tema de la exposición para que las desarrollen los demás
estudiantes.

• Proponer a los estudiantes que recurran a algunos libros o enciclopedias de Historia y a partir de la revisión del índice, escojan el tema que
más les atrae. Asignarles, como tarea, que realicen una investigación del tema escogido, tomando en cuenta el organizador sugerido en el
texto. Cada estudiante deberá justificar su elección, mencionando las razones por las cuáles les atrae un determinado tema.
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Interpreta

1. Explica con tus propias palabras por qué se investiga el pasado.

Infiere

2. Si fueras historiador(a), ¿qué tema de la Historia investigarías? ¿Por qué?

Las bibliotecas contienen 
fondos de vital importancia para el 
conocimiento del pasado.

¿Cómo se hace la Historia?
La Historia es una ciencia porque tiene un objeto de estudio deter-
minado y porque las hipótesis e interpretaciones son el resultado de 
las investigaciones de sus investigadores (historiadores) a partir de 
la aplicación del método histórico.

El proceso de investigación tiene los siguientes pasos:

Elección del tema Justificación Formulación de la 
hipótesis Documentación Procesamiento de 

datos Redacción

La elección del tema atiende a 
interrogantes (por qué ocurrió 
dicho acontecimiento en cierta 
época o qué efectos tuvo) pero 
también a criterios como la 
disponibilidad de fuentes, recursos 
(humanos y de financiamiento) y el 
tiempo, los cuales pueden impulsar 
o limitar la investigación.

La hipótesis es una 
respuesta tentativa a 
un problema. A través 
de ella, el investigador 
plantea posibles 
respuestas y señala 
los criterios hacia 
dónde orientará su 
investigación.

Se recoge la mayor cantidad 
de fuentes de información 
(primarias y secundarias) 
acerca del tema de estudio.

Los datos obtenidos y las 
interpretaciones que se hagan 
de dichos datos permitirán 
comprobar, rechazar o corregir la 
hipótesis de trabajo propuesta. En 
esta fase final, se presentan por 
escrito los resultados.

Observa el siguiente organizador.

Para conocer más acerca de los 
conceptos básicos de la Historia, 
ingresa al siguiente enlace: http://
sobrehistoria.com/

• El tema de la investigación

• La hipótesis

• La metodología empleada

• La justificación del trabajo

• Se puede dividir en capítulos o 
partes.

• Todas sus afirmaciones e 
interpretaciones deben estar 
basadas en datos, cifras y fuentes 
que validen la información.

Se evalúa el grado de 
comprobación de la hipótesis.

Partes del trabajo de investigación

Introducción Cuerpo del informe Conclusiones o síntesis final

Los resultados de una investigación pueden ser el punto de parti-
da para nuevos trabajos. En ocasiones, los historiadores coinciden 
unos con otros en sus interpretaciones; otras veces, difieren y esto 
contribuye al debate.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://www.
taringa.net/post/info/14120205/
Las-ciencias-auxiliares-de-la-Historia.
html encontrará información 
complementaria sobre las ciencias 
auxiliares de la Historia.

• En el siguiente enlace: http://
historia1imagen.cl/2007/09/27/
incorporacion-del-metodo-historico-
en-la-ensenanza-de-la-historia/ 
encontrará información sobre el 
método en la enseñanza  
de la Historia.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
6 y 7 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

Las ciencias auxiliares de la Historia

• La arqueología. Es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de sus monumentos, obras de arte, 
utensilios y documentos que se han conservado hasta la actualidad.

• La geografía. Es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico y natural o como el lugar habitado por la 
humanidad.

• La geología. Es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra y los materiales que la componen.

• La antropología. Es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de los grupos humanos o 
comunidades.

• La paleontología. Es la ciencia que estudia los restos fósiles de los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas.

Fuente: elaboración propia. Grupo Editorial Norma.

Solucionario
Página 12

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 13

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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La Historia: ¿para qué y cómo?

1. ¿Qué relación encuentras entre la Historia y la Geografía?

2. ¿Qué pasos sigues normalmente al realizar un trabajo de investigación?

¿Para qué sirve la Historia?
La Historia sirve como primer análisis para abordar los problemas 
sociales, políticos o económicos y saber situarlos en un contexto 
determinado. Para el investigador español Joaquín Prats, la Historia 
es un laboratorio de análisis de las causas y consecuencias de los 
problemas de las sociedades de otros tiempos, lo que ayuda a com-
prender la complejidad de todo acontecimiento o proceso histórico.

La Historia y la identidad de las personas y las sociedades guardan 
una estrecha relación, es decir, el conocimiento histórico desarrolla 
el sentimiento de adhesión a un grupo social, despierta la conciencia 
nacional y constituye condición esencial para la existencia de una 
nación. En resumen, la Historia genera un pensamiento integrador.

Las ciencias auxiliares de la Historia
Son las disciplinas que colaboran con los historiadores(as) comple-
mentando y  ampliando su investigación en el análisis de las fuentes 
de un determinado hecho o acontecimiento histórico.

Entre las ciencias auxiliares más importantes en las que se apoya la 
Historia, destacan:  

2

Grecia es considerada la cuna 
de la civilización occidental y su 
heredera, Roma, fue la vía a través 
de la cual los aportes griegos se 
expandieron por el mundo.

medio geográfico Tierra culturas seres vivos extintos

para conocer estudia la estudia los compara el a partir del estudio de

y analizar el de la de las reconstruye

Ciencias auxiliares de la Historia

Geografía Geología Arqueología Antropología Paleontología

ubicación geográfica forma interna restos materiales desarrollo restos fósiles

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Reconocer la utilidad de la Historia.

• Identificar los tipos de pensamiento 
que genera la Historia.

• Identificar las ciencias auxiliares  
de la Historia.

• Saber cómo se estudia el pasado.

• Organizar un trabajo de 
investigación.

Bibliografía

Prats, J.; Hernández, F. ; Santacana, J. (2011). 
Geografía e Historia. Investigación, innovación y 
buenas prácticas. Barcelona, España: Editorial 
Graó.

• Escribir la palabra “Historia” en el centro de un papelógrafo. Motivar a los estudiantes a que la lean y que, a manera de lluvia de ideas, nombren 
las primeras palabras que se les vengan a la mente. 

• Solicitar a dos estudiantes voluntarios que se encarguen de escribirlas, indistintamente, sobre el papelógrafo. Luego, conjuntamente con los 
estudiantes, desechar y encerrar los términos relacionados con Historia. Dirigir la sesión a la respuesta del título del tema: La Historia: ¿para 
qué y cómo?

• Proponer a los estudiantes que formen cinco equipos. Cada equipo investigará una ciencia auxiliar de la Historia y presentará una exposición 
que demuestre la colaboración interdisciplinaria entre ambas.

• Pedir a los equipos que elaboren un cuestionario de cinco preguntas sobre el tema de la exposición para que las desarrollen los demás 
estudiantes.

• Proponer a los estudiantes que recurran a algunos libros o enciclopedias de Historia y a partir de la revisión del índice, escojan el tema que 
más les atrae. Asignarles, como tarea, que realicen una investigación del tema escogido, tomando en cuenta el organizador sugerido en el 
texto. Cada estudiante deberá justificar su elección, mencionando las razones por las cuáles les atrae un determinado tema.
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Interpreta

1. Explica con tus propias palabras por qué se investiga el pasado.

Infiere

2. Si fueras historiador(a), ¿qué tema de la Historia investigarías? ¿Por qué?

Las bibliotecas contienen 
fondos de vital importancia para el 
conocimiento del pasado.

¿Cómo se hace la Historia?
La Historia es una ciencia porque tiene un objeto de estudio deter-
minado y porque las hipótesis e interpretaciones son el resultado de 
las investigaciones de sus investigadores (historiadores) a partir de 
la aplicación del método histórico.

El proceso de investigación tiene los siguientes pasos:

Elección del tema Justificación Formulación de la 
hipótesis Documentación Procesamiento de 

datos Redacción

La elección del tema atiende a 
interrogantes (por qué ocurrió 
dicho acontecimiento en cierta 
época o qué efectos tuvo) pero 
también a criterios como la 
disponibilidad de fuentes, recursos 
(humanos y de financiamiento) y el 
tiempo, los cuales pueden impulsar 
o limitar la investigación.

La hipótesis es una 
respuesta tentativa a 
un problema. A través 
de ella, el investigador 
plantea posibles 
respuestas y señala 
los criterios hacia 
dónde orientará su 
investigación.

Se recoge la mayor cantidad 
de fuentes de información 
(primarias y secundarias) 
acerca del tema de estudio.

Los datos obtenidos y las 
interpretaciones que se hagan 
de dichos datos permitirán 
comprobar, rechazar o corregir la 
hipótesis de trabajo propuesta. En 
esta fase final, se presentan por 
escrito los resultados.

Observa el siguiente organizador.

Para conocer más acerca de los 
conceptos básicos de la Historia, 
ingresa al siguiente enlace: http://
sobrehistoria.com/

• El tema de la investigación

• La hipótesis

• La metodología empleada

• La justificación del trabajo

• Se puede dividir en capítulos o 
partes.

• Todas sus afirmaciones e 
interpretaciones deben estar 
basadas en datos, cifras y fuentes 
que validen la información.

Se evalúa el grado de 
comprobación de la hipótesis.

Partes del trabajo de investigación

Introducción Cuerpo del informe Conclusiones o síntesis final

Los resultados de una investigación pueden ser el punto de parti-
da para nuevos trabajos. En ocasiones, los historiadores coinciden 
unos con otros en sus interpretaciones; otras veces, difieren y esto 
contribuye al debate.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://www.
taringa.net/post/info/14120205/
Las-ciencias-auxiliares-de-la-Historia.
html encontrará información 
complementaria sobre las ciencias 
auxiliares de la Historia.

• En el siguiente enlace: http://
historia1imagen.cl/2007/09/27/
incorporacion-del-metodo-historico-
en-la-ensenanza-de-la-historia/ 
encontrará información sobre el 
método en la enseñanza  
de la Historia.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
6 y 7 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

Las ciencias auxiliares de la Historia

• La arqueología. Es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de sus monumentos, obras de arte, 
utensilios y documentos que se han conservado hasta la actualidad.

• La geografía. Es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico y natural o como el lugar habitado por la 
humanidad.

• La geología. Es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra y los materiales que la componen.

• La antropología. Es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de los grupos humanos o 
comunidades.

• La paleontología. Es la ciencia que estudia los restos fósiles de los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas.

Fuente: elaboración propia. Grupo Editorial Norma.

Solucionario
Página 12

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 13

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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La Historia como ciencia social

1. ¿Cómo crees que se relacionan la Historia y las sociedades?

2. ¿Crees que la Historia está presente en cada aspecto de tu vida? ¿Por qué?

¿Cómo se organiza la Historia?
Las Ciencias Sociales son disciplinas que tienen 
por objeto de estudio las sociedades, centrando su 
investigación en el origen, desarrollo y evolución 
de los distintos grupos humanos. Para estas cien-
cias, las ideas y los tipos de relaciones al interior 
de cada sociedad constituyen aspectos valiosos.

La Historia, que forma parte de las Ciencias So-
ciales, tiene como campo de estudio el pasado de 
la humanidad, permitiéndonos conocer las carac-
terísticas de las diferentes sociedades y su orga-
nización en el transcurso del tiempo. 

La Historia como ciencia social se organiza a par-
tir de una serie de conceptos que permiten estu-
diarla de manera adecuada. Existen tres concep-
tos principales:

• Hecho o acontecimiento histórico. Suceso 
que ha ocurrido en el pasado y cuyo estudio 
es considerado relevante para el conocimiento 
de un pueblo o de una cultura, debido a sus re-
percusiones políticas, sociales o económicas. 
El hecho histórico no se limita a la ocurrencia 
del suceso, sino que es tal en cuanto ha pasado 
por un proceso de interpretación realizado por 
los historiadores.

• Proceso histórico. Sucesión de hechos en un 
periodo de tiempo determinado, que se rela-
ciona entre sí como causas y consecuencias 
entre unos y otros. Por ejemplo, la Guerra de 
Independencia del Perú. que se inició en 1811 
y culminó en 1824. Durante esos años se libra-
ron batallas con el fin de que el Perú dejara 
de ser colonia de España. Otro proceso histó-
rico constituye la implementación del TLC con 
Estados Unidos, que se inició el 12 de abril de 
2006 y culminó el 1 de febrero de 2009.

3

• Coyuntura histórica. Combinación de factores 
y de circunstancias en el momento en que se 
produjeron el hecho y el proceso histórico. Los 
historiadores no pueden analizar el pasado de 
la humanidad sin tener en cuenta la coyuntura 
histórica. Es decir, establecer la coyuntura en 
el tiempo en que ocurrieron los acontecimien-
tos o procesos ayudan al historiador a llevar a 
cabo una mejor interpretación de estos y a for-
mular hipótesis de mayor consistencia y soli-
dez en su investigación.

Interculturalidad y pluriculturalidad
La interculturalidad está relacionada con la con-
vivencia en el mundo de grupos humanos y cultu-
ras diversas. La interacción entre ellas parte de 
la valoración de la propia cultura y el sentido de 
apertura hacia otras culturas.

No se trata de una mera coexistencia de culturas, 
sino del despliegue a una valoración positiva de la 
diversidad cultural (organización, saberes, creen-
cias y costumbres) y del enriquecimiento mutuo.

Este proceso de interculturalidad no está libre de 
conflictos; por ello, es necesario un cambio sus-
tancial ante el hecho de que durante largo tiempo 
se han establecido relaciones no equitativas entre 
las culturas y generado prejuicios sobre ellas.

En cuanto a la pluriculturalidad, el Perú es un gran 
ejemplo. En el territorio peruano conviven diver-
sas culturas y se reúnen varias y diferentes etnias, 
esto lo convierte en un país rico en diversidades 
humanas con prácticas culturales muy particula-
res, distribuidas en las distintas regiones.

La interculturalidad se manifiesta a través de la 
relación entre culturas; la pluriculturalidad lo 
hace a través de la convivencia.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Reconocer a la Historia como ciencia 
social. 

• Diferenciar el concepto de hecho 
histórico, de proceso histórico y de 
coyuntura histórica.

• Comprender el significado 
de interculturalidad y de 
pluriculturalidad y diferenciarlos uno 
del otro.

• Reconocer la importancia de estudio 
de la vida cotidiana en sí misma y 
para la Historia.

Bibliografía

Braudel, F. (1995). La Historia y las Ciencias 
Sociales. Madrid, España: Alianza Editorial.

• Pedir a los estudiantes que expresen su opinión personal sobre por qué la Historia es considerada una ciencia social.

• Fomentar el diálogo en el aula, a partir de las siguientes preguntas: ¿qué diferencia hay entre ciencia y ciencia social? ¿Cuáles son los requi-
sitos para que una materia o campo de estudio sea considerada como ciencia?, ¿Cuáles son los requisitos de la ciencia social? ¿Se puede 
afirmar que la Historia es una ciencia exacta? Motivar a los estudiantes a que justifiquen sus respuestas.

• Pedir a los estudiantes que en una ficha escriban tres acontecimientos de la Historia Universal o del Perú. Luego, invitarlos a que intercambien 
sus fichas entre ellos. Dividir la pizarra en tres recuadros y escribir, a manera de títulos: hecho histórico,  proceso histórico y coyuntura históri-
ca, respectivamente. Cada alumno deberá leer los sucesos que le ha tocado y los escribirá en la columna que corresponde. Posteriormente, 
analizar con los estudiantes, de manera breve, dichos eventos y si han sido clasificados de manera correcta.

• Elaborar recuadros de cartulina con los términos interculturalidad, pluriculturalidad, convivencia y relación, respectivamente. Preguntar a 
los estudiantes qué entienden por cada palabra y cuáles se corresponden entre sí. Solicitar que expongan ejemplos de interculturalidad y 
pluriculturalidad.

• Motivar a los estudiantes que elaboren una composición breve, sobre los aspectos de la vida diaria de su comunidad, que podrían consi-
derarse valiosos para la reconstrucción del pasado de la misma en un futuro lejano. Proponer a los estudiantes que las compartan en clase.
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Explica

1. ¿Qué conceptos permiten estudiar el pasado de las sociedades de la 
Antigüedad de forma rigurosa?

Infiere

2. Imagina que vives en el periodo colonial peruano. ¿Cómo era la forma de 
vestir de las mujeres de tu época? ¿A qué lugares acudirías si quisieras 
divertirte con tus grupo de amigas?

El estudio de las actividades y 
escenarios de la vida diaria en la 
Antigüedad son objeto de estudio 
de la Historia de la vida cotidiana. En 
la imagen, moda femenina griega 
(izquierda) y romana (derecha).

La Historia de la vida cotidiana
La vida cotidiana hace referencia a las prácticas de los seres hu-
manos en un tiempo determinado. Su temporalidad permite hablar 
de una “Historia de la vida cotidiana”, la cual no pretende ayudar a 
comprender, analizar o dar a conocer grandes procesos históricos, 
sino que se ocupa de documentar e investigar un hecho particular: 
el quehacer cotidiano de los hombres y las mujeres en un periodo de 
la Historia. De esta manera, este género historiográfico acerca al 
lector al día a día en la vida de las sociedades pasadas.

El historiador francés Jérôme Carcopino (1881-1970) es considerado 
el precursor de los estudios de Historia de la vida cotidiana, luego de 
publicar sus investigaciones en el libro: La vida cotidiana en Roma 
en el apogeo del Imperio.

Si bien la Historia de la vida cotidiana está íntimamente ligada con 
la historia social, a diferencia de ella, no estudia los grupos o movi-
mientos populares. Su estudio se centra en las prácticas de la vida 
diaria de personas anónimas comunes y corrientes, tanto en el tiem-
po como en el espacio.

Historia y vida cotidiana
Los documentos históricos recogen el contexto en el cual se desa-
rrollan los hechos y los personajes que hacen la Historia.

Un aporte importante para la reconstrucción de los procesos histó-
ricos constituyen los ámbitos o espacios en los que se interactúa. 
Por ejemplo: las tradiciones, las costumbres, la forma de hablar, la 
manera de vestir y de comer, los tipos de enseñanza, la vida familiar, 
las relaciones sociales, las ideas religiosas, las tendencias políticas, 
la economía y diversos aspectos que influyen en la vida diaria del ser 
humano y su entorno.

De esta manera, los documentos históricos ponen en evidencia la 
importancia de la cotidianidad para conocer el pasado de una socie-
dad en una época determinada. Para conocer la relación 

entre los conceptos: 
cultura, interculturalidad y 
pluriculturalidad, puedes visitar 
el siguiente enlace http://
www.definicionabc.com/social/
interculturalidad.Php

cotidianidad. De carácter 
cotidiano, que pasa todos los días.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
historia1imagen.files.wordpress.
com/2010/03/procedimeintos-
ensenanza-aprendizaje-de-la-historia.
pdf encontrará conceptos generales 
sobre el estudio de la Historia.

• En el siguiente enlace www.
academia.edu/.../Elementos_
históricos_epistemológicos_y_
didáctic encontrará información que 
hace referencia a la didáctica de la 
Historia.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
8 y 9 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

Cultura e interculturalidad

Cuando hablamos de cultura nos referimos al conjunto de maneras particulares y aprendidas que tiene un individuo o un grupo social, de con-
cebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, de percibir, de sentir, de comportarse, de valorarse como persona y valorar a su comunidad 
como parte de ella.

Según Robert W. Young, “una cultura es una variedad de sistemas desarrollados por las sociedades humanas como medio de adaptación al 
ambiente en el cual se vive; como totalidad, un sistema cultural constituye el medio a través del cual el grupo al cual pertenece dicho sistema 
consigue su supervivencia como una sociedad organizada”.

La interculturalidad, por su parte, es un fenómeno cultural en el que la conducta intercultural se aprende, ya sea de la propia cultura a la que 
pertenece el individuo o como producto del contacto de un grupo de culturas. Esa conducta intercultural puede ser adecuada o inadecuada.

La interculturalidad se hace presente en tanto, como primera condición, exista el contacto entre culturas. Sin embargo, para que la intercultura-
lidad sea una conducta debe ocurrir un proceso de aprendizaje, ya sea natural o planificado.

La pluriculturalidad no implica necesariamente interculturalidad. Los miembros de un grupo social pueden no relacionarse con otras culturas y 
conservar para sí la variedad de culturas existentes en su región o país.

Fuente: elaboración propia. Grupo Editorial Norma.

Solucionario
Página 14

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 15

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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La Historia como ciencia social

1. ¿Cómo crees que se relacionan la Historia y las sociedades?

2. ¿Crees que la Historia está presente en cada aspecto de tu vida? ¿Por qué?

¿Cómo se organiza la Historia?
Las Ciencias Sociales son disciplinas que tienen 
por objeto de estudio las sociedades, centrando su 
investigación en el origen, desarrollo y evolución 
de los distintos grupos humanos. Para estas cien-
cias, las ideas y los tipos de relaciones al interior 
de cada sociedad constituyen aspectos valiosos.

La Historia, que forma parte de las Ciencias So-
ciales, tiene como campo de estudio el pasado de 
la humanidad, permitiéndonos conocer las carac-
terísticas de las diferentes sociedades y su orga-
nización en el transcurso del tiempo. 

La Historia como ciencia social se organiza a par-
tir de una serie de conceptos que permiten estu-
diarla de manera adecuada. Existen tres concep-
tos principales:

• Hecho o acontecimiento histórico. Suceso 
que ha ocurrido en el pasado y cuyo estudio 
es considerado relevante para el conocimiento 
de un pueblo o de una cultura, debido a sus re-
percusiones políticas, sociales o económicas. 
El hecho histórico no se limita a la ocurrencia 
del suceso, sino que es tal en cuanto ha pasado 
por un proceso de interpretación realizado por 
los historiadores.

• Proceso histórico. Sucesión de hechos en un 
periodo de tiempo determinado, que se rela-
ciona entre sí como causas y consecuencias 
entre unos y otros. Por ejemplo, la Guerra de 
Independencia del Perú. que se inició en 1811 
y culminó en 1824. Durante esos años se libra-
ron batallas con el fin de que el Perú dejara 
de ser colonia de España. Otro proceso histó-
rico constituye la implementación del TLC con 
Estados Unidos, que se inició el 12 de abril de 
2006 y culminó el 1 de febrero de 2009.

3

• Coyuntura histórica. Combinación de factores 
y de circunstancias en el momento en que se 
produjeron el hecho y el proceso histórico. Los 
historiadores no pueden analizar el pasado de 
la humanidad sin tener en cuenta la coyuntura 
histórica. Es decir, establecer la coyuntura en 
el tiempo en que ocurrieron los acontecimien-
tos o procesos ayudan al historiador a llevar a 
cabo una mejor interpretación de estos y a for-
mular hipótesis de mayor consistencia y soli-
dez en su investigación.

Interculturalidad y pluriculturalidad
La interculturalidad está relacionada con la con-
vivencia en el mundo de grupos humanos y cultu-
ras diversas. La interacción entre ellas parte de 
la valoración de la propia cultura y el sentido de 
apertura hacia otras culturas.

No se trata de una mera coexistencia de culturas, 
sino del despliegue a una valoración positiva de la 
diversidad cultural (organización, saberes, creen-
cias y costumbres) y del enriquecimiento mutuo.

Este proceso de interculturalidad no está libre de 
conflictos; por ello, es necesario un cambio sus-
tancial ante el hecho de que durante largo tiempo 
se han establecido relaciones no equitativas entre 
las culturas y generado prejuicios sobre ellas.

En cuanto a la pluriculturalidad, el Perú es un gran 
ejemplo. En el territorio peruano conviven diver-
sas culturas y se reúnen varias y diferentes etnias, 
esto lo convierte en un país rico en diversidades 
humanas con prácticas culturales muy particula-
res, distribuidas en las distintas regiones.

La interculturalidad se manifiesta a través de la 
relación entre culturas; la pluriculturalidad lo 
hace a través de la convivencia.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Reconocer a la Historia como ciencia 
social. 

• Diferenciar el concepto de hecho 
histórico, de proceso histórico y de 
coyuntura histórica.

• Comprender el significado 
de interculturalidad y de 
pluriculturalidad y diferenciarlos uno 
del otro.

• Reconocer la importancia de estudio 
de la vida cotidiana en sí misma y 
para la Historia.

Bibliografía

Braudel, F. (1995). La Historia y las Ciencias 
Sociales. Madrid, España: Alianza Editorial.

• Pedir a los estudiantes que expresen su opinión personal sobre por qué la Historia es considerada una ciencia social.

• Fomentar el diálogo en el aula, a partir de las siguientes preguntas: ¿qué diferencia hay entre ciencia y ciencia social? ¿Cuáles son los requi-
sitos para que una materia o campo de estudio sea considerada como ciencia?, ¿Cuáles son los requisitos de la ciencia social? ¿Se puede 
afirmar que la Historia es una ciencia exacta? Motivar a los estudiantes a que justifiquen sus respuestas.

• Pedir a los estudiantes que en una ficha escriban tres acontecimientos de la Historia Universal o del Perú. Luego, invitarlos a que intercambien 
sus fichas entre ellos. Dividir la pizarra en tres recuadros y escribir, a manera de títulos: hecho histórico,  proceso histórico y coyuntura históri-
ca, respectivamente. Cada alumno deberá leer los sucesos que le ha tocado y los escribirá en la columna que corresponde. Posteriormente, 
analizar con los estudiantes, de manera breve, dichos eventos y si han sido clasificados de manera correcta.

• Elaborar recuadros de cartulina con los términos interculturalidad, pluriculturalidad, convivencia y relación, respectivamente. Preguntar a 
los estudiantes qué entienden por cada palabra y cuáles se corresponden entre sí. Solicitar que expongan ejemplos de interculturalidad y 
pluriculturalidad.

• Motivar a los estudiantes que elaboren una composición breve, sobre los aspectos de la vida diaria de su comunidad, que podrían consi-
derarse valiosos para la reconstrucción del pasado de la misma en un futuro lejano. Proponer a los estudiantes que las compartan en clase.
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Explica

1. ¿Qué conceptos permiten estudiar el pasado de las sociedades de la 
Antigüedad de forma rigurosa?

Infiere

2. Imagina que vives en el periodo colonial peruano. ¿Cómo era la forma de 
vestir de las mujeres de tu época? ¿A qué lugares acudirías si quisieras 
divertirte con tus grupo de amigas?

El estudio de las actividades y 
escenarios de la vida diaria en la 
Antigüedad son objeto de estudio 
de la Historia de la vida cotidiana. En 
la imagen, moda femenina griega 
(izquierda) y romana (derecha).

La Historia de la vida cotidiana
La vida cotidiana hace referencia a las prácticas de los seres hu-
manos en un tiempo determinado. Su temporalidad permite hablar 
de una “Historia de la vida cotidiana”, la cual no pretende ayudar a 
comprender, analizar o dar a conocer grandes procesos históricos, 
sino que se ocupa de documentar e investigar un hecho particular: 
el quehacer cotidiano de los hombres y las mujeres en un periodo de 
la Historia. De esta manera, este género historiográfico acerca al 
lector al día a día en la vida de las sociedades pasadas.

El historiador francés Jérôme Carcopino (1881-1970) es considerado 
el precursor de los estudios de Historia de la vida cotidiana, luego de 
publicar sus investigaciones en el libro: La vida cotidiana en Roma 
en el apogeo del Imperio.

Si bien la Historia de la vida cotidiana está íntimamente ligada con 
la historia social, a diferencia de ella, no estudia los grupos o movi-
mientos populares. Su estudio se centra en las prácticas de la vida 
diaria de personas anónimas comunes y corrientes, tanto en el tiem-
po como en el espacio.

Historia y vida cotidiana
Los documentos históricos recogen el contexto en el cual se desa-
rrollan los hechos y los personajes que hacen la Historia.

Un aporte importante para la reconstrucción de los procesos histó-
ricos constituyen los ámbitos o espacios en los que se interactúa. 
Por ejemplo: las tradiciones, las costumbres, la forma de hablar, la 
manera de vestir y de comer, los tipos de enseñanza, la vida familiar, 
las relaciones sociales, las ideas religiosas, las tendencias políticas, 
la economía y diversos aspectos que influyen en la vida diaria del ser 
humano y su entorno.

De esta manera, los documentos históricos ponen en evidencia la 
importancia de la cotidianidad para conocer el pasado de una socie-
dad en una época determinada. Para conocer la relación 

entre los conceptos: 
cultura, interculturalidad y 
pluriculturalidad, puedes visitar 
el siguiente enlace http://
www.definicionabc.com/social/
interculturalidad.Php

cotidianidad. De carácter 
cotidiano, que pasa todos los días.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
historia1imagen.files.wordpress.
com/2010/03/procedimeintos-
ensenanza-aprendizaje-de-la-historia.
pdf encontrará conceptos generales 
sobre el estudio de la Historia.

• En el siguiente enlace www.
academia.edu/.../Elementos_
históricos_epistemológicos_y_
didáctic encontrará información que 
hace referencia a la didáctica de la 
Historia.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
8 y 9 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

Cultura e interculturalidad

Cuando hablamos de cultura nos referimos al conjunto de maneras particulares y aprendidas que tiene un individuo o un grupo social, de con-
cebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, de percibir, de sentir, de comportarse, de valorarse como persona y valorar a su comunidad 
como parte de ella.

Según Robert W. Young, “una cultura es una variedad de sistemas desarrollados por las sociedades humanas como medio de adaptación al 
ambiente en el cual se vive; como totalidad, un sistema cultural constituye el medio a través del cual el grupo al cual pertenece dicho sistema 
consigue su supervivencia como una sociedad organizada”.

La interculturalidad, por su parte, es un fenómeno cultural en el que la conducta intercultural se aprende, ya sea de la propia cultura a la que 
pertenece el individuo o como producto del contacto de un grupo de culturas. Esa conducta intercultural puede ser adecuada o inadecuada.

La interculturalidad se hace presente en tanto, como primera condición, exista el contacto entre culturas. Sin embargo, para que la intercultura-
lidad sea una conducta debe ocurrir un proceso de aprendizaje, ya sea natural o planificado.

La pluriculturalidad no implica necesariamente interculturalidad. Los miembros de un grupo social pueden no relacionarse con otras culturas y 
conservar para sí la variedad de culturas existentes en su región o país.

Fuente: elaboración propia. Grupo Editorial Norma.

Solucionario
Página 14

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 15

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Escultura del griego Heródoto 
de Halicarnaso, llamado el “Padre 
de la Historia”y autor del celébre 
Los nueve libros de la Historia.

La historia de la Historia

1. ¿Por qué la Historia es una ciencia?

2. ¿Piensas que el trabajo del historiador y los temas que estudia se han modificado con el tiempo?

La Historiografía
La Historiografía es la ciencia de la Historia, es decir, su objeto de 
estudio es la ciencia histórica y la manera cómo el ser humano ha 
registrado los hechos y acontecimientos a lo largo del tiempo. Para 
analizar los textos históricos, el historiador(a) recurre al método 
científico y al método histórico. En el terreno teórico, su tarea es 
analizar el orden en el que aparecen los hechos en la narración de 
un proceso histórico y la estructura lógica del texto. En el terreno 
práctico, estudia la redacción y el estilo del texto histórico. 

La forma cómo se ha escrito la Historia y la naturaleza del trabajo 
del historiador(a) ha variado con el tiempo:

• Historiografía antigua: a partir del siglo VI a. C. con la obra de
Heródoto, que describió el enfrentamiento entre los griegos y los 
persas; y aunque sus fuentes orales y escritas no fueron verifi-
cadas, se trata de una obra con objetividad y precisión histórica.

• Historiografía medieval: destacaron la historiografía musul-
mana (que surgió de recoger los hechos y dichos de Mahoma de
fuentes diversas transformándolas en relatos y explicaciones) y
la historiografía europea (los monjes fueron los encargados de
escribir la Historia, buscando la justificación en lo divino).

• Historiografía renacentista y moderna: en el marco de la Refor-
ma y la Contrarreforma, los textos históricos denotaron mayor
rigor metodológico. La Historiografía pasó de la función morali-
zante a la función política.

• Historiografía del siglo XIX: el historiador postivista Leopold
von Ranke (1795-1886) fundó en Alemania: el historicismo y sentó 
las bases de una Historia científica, es decir, la Historia dejó de
hacer una crónica y pasó a realizar investigación histórica. 

• Historiografía de los siglos XX y XXI: se ampliaron los temas y
los sujetos de investigación. La Historia se abrió al trabajo con
otras disciplinas (Arqueología, Sociología, Antropología, etc.)
e incorporó nuevos métodos de estudio (cuantitativo) y nuevas
fuentes (la tradición oral). Cobraron importancia la subjetividad, 
es decir, el papel que juega el historiador en la investigación y la 
escritura de la Historia para que pueda ser accesible a todos.

4

crónica. Relato histórico 
generalmente escrito, organizado 
de forma cronológica, es decir, 
siguiendo un orden temporal.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Reconocer a la Historiografía como
la ciencia de la Historia.

• Identificar el objeto de estudio de la
historiografía: la Historia y la manera
en que ha sido registrada.

• Diferenciar las tendencias y corrientes
historiográficas en distintos periodos
de la Historia.

• Identificar los ámbitos en los que
se desenvolvieron las diferentes
sociedades a lo largo del tiempo.

Bibliografía

Braudel, F. (1995). La Historia y las Ciencias 
Sociales. Madrid, España: Alianza Editorial.

• Escribir en la pizarra la palabra Historiografía y solicitar a los estudiantes que busquen las acepciones de su significado en el diccionario y las
copien en su cuaderno.

• Analizar conjuntamente con los alumnos cada acepción, con el propósito de que identifiquen y diferencien, claramente, cada una: la histo-
riografía como ciencia de la historia; la historiografía como la disciplina que estudia y analiza los escritos sobre temas históricos y la historio-
grafía que se refiere a un conjunto de obras o estudios de carácter histórico.

• Solicitar a los estudiantes que se agrupen en cinco equipos y que seleccionen una historiografía de la biblioteca. El trabajo consistirá en
que identifiquen el proceso histórico registrado, el nombre del historiador que compuso la obra, si el proceso histórico es contemporáneo
al autor o no y qué tipos de fuentes podría haber utilizado según la época del proceso histórico narrado. Solicitar un informe escrito de la
actividad a cada grupo para que lo presenten en clase.

• Proponer a los estudiantes que extraigan de un libro de Historia un segmento de la narración de cualquier época histórica del Perú y pedir
que identifiquen los ámbitos incluidos en dicha historiografía.
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Interpreta

1. ¿Qué significa para un historiador(a) “pesar los 
testimonios”?

Evalúa

2. Plantea argumentos a favor y en contra de la 
afirmación: “La labor del historiador es reconstruir 
el pasado como realmente sucedió”.

Los ámbitos de la Historia 
Los seres humanos interactúan entre sí en diversos aspectos de la 
vida. Para que el historiador(a) reconstruya el pasado en toda su 
extensión, debe incluir en análisis los diferentes ámbitos en los que 
el ser humano y las sociedades han desarrollado y participado en el 
tiempo. Los investigadores cuentan con varios ámbitos para realizar 
sus investigaciones, entre los cuales destacan:

• El ámbito económico: las sociedades participan en diversas ac-
tividades para obtener su sustento y alcanzar el progreso. Este 
ámbito hace referencia a la manera en que las sociedades se 
han organizado y relacionado a lo largo del tiempo para producir, 
intercambiar, distribuir, consumir o ahorrar.

• El ámbito político: las sociedades se organizan, adoptan distin-
tas formas de gobierno, crean instituciones, leyes, ejercen sus 
derechos y deberes  en un espacio y tiempo determinado.

• El ámbito social: los seres humanos son sociales por naturaleza. 
Este ámbito hace referencia a la manera en que los individuos se 
relacionan unos con otros y se insertan en la sociedad, asumen 
funciones y se organizan dentro de un grupo o comunidad.

• El ámbito cultural: contempla la forma en que los individuos han 
representado, explicado, transformado e interpretado el mundo 
que los rodea. Incluye el quehacer de la vida cotidiana, las creen-
cias, las manifestaciones populares y religiosas, las expresiones 
artísticas, científicas y tecnológicas de una época determinada.

• El ámbito religioso: estudia las diferentes manifestaciones espi-
rituales de los pueblos y cómo han evolucionado en el tiempo. Por 
ejemplo, la historia del islam.

Fresco de un niño y dos adultos de
la sociedad pompeya (siglo I d. C.).

Estatua del rey Alfonso X, el 
sabio (1221-1284), reconocido por 
su obra política, literaria y científica.

Lee con atención el siguiente texto:

“La vida humana es un drama y el historiador aspira 
a reproducirla. Puede ser crítico, puede ser erudito, 
mientras reúne los materiales de la historia y pesa los 
testimonios e interroga los documentos; pero llegado á 
escribirla, no es más que artista, y no tanto quiere dar 
lecciones […] como reproducir formas y colores, y aun 
más […] la vida moral que palpita en el fondo”.

Menéndez y Pelayo, M. (1944) Estudios de crítica literaria. Madrid: 
Espasa Calpe.

• ¿Consideras que hablar de la Historia como ciencia 
riñe con la idea de considerarla un arte? ¿Por qué?

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
historia1imagen.files.wordpress.
com/2010/03/procedimeintos-
ensenanza-aprendizaje-de-la-historia.
pdf encontrará información referente 
a la didáctica de la Historia.

• En el siguiente enlace: www.
academia.edu/.../Elementos_
históricos_epistemológicos_y_
didáctic encontrará diversos 
conceptos sobre elementos 
históricos.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
10 y 11 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

La escuela de Annales

La Escuela de Annales recibe el nombre de una revista que se empezó a editar hacia fines de la década de 1920 por la Universidad de Estrasburgo 
y que fue dirigida por los historiadores Febvre y Marc Bloch.

La Escuela de los Annales buscaba  comprender y explicar el pasado de cada pueblo en todas sus dimensiones: qué ocurrió, cómo ocurrió y por 
qué. Las ciencias auxiliares a la Historia fueron de gran importancia en su trabajo, sobre todo la geografía humana de Vidal de la Blache.

También utilizaron los métodos estadísticos, económicos y de cualquier otra ciencia que les fuera útil. La economía y la sociedad pasaron a ser 
el objeto de estudio de la Historia por encima de los que se consideraba temas de estudio en otras corrientes; como el Estado, las instituciones, 
los personajes y las guerras.

Para la Escuela de Annales, el objeto de estudio es el ser humano que vive en sociedad y se enfoca en las sociedades en concreto, delimitadas en 
el espacio y en el tiempo. Con el objetivo de convertir a la Historia en una ciencia, Marc Bloch formuló un nuevo concepto de hecho histórico. 
La escuela de Annales supuso un nuevo rumbo en la historiografía moderna. 

Recuperado de http://www.pastranec.net/historia/epistemo/xxannal.htm

Solucionario
Página 16

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 17

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Escultura del griego Heródoto 
de Halicarnaso, llamado el “Padre 
de la Historia”y autor del celébre 
Los nueve libros de la Historia.

La historia de la Historia

1. ¿Por qué la Historia es una ciencia?

2. ¿Piensas que el trabajo del historiador y los temas que estudia se han modificado con el tiempo?

La Historiografía
La Historiografía es la ciencia de la Historia, es decir, su objeto de 
estudio es la ciencia histórica y la manera cómo el ser humano ha 
registrado los hechos y acontecimientos a lo largo del tiempo. Para 
analizar los textos históricos, el historiador(a) recurre al método 
científico y al método histórico. En el terreno teórico, su tarea es 
analizar el orden en el que aparecen los hechos en la narración de 
un proceso histórico y la estructura lógica del texto. En el terreno 
práctico, estudia la redacción y el estilo del texto histórico. 

La forma cómo se ha escrito la Historia y la naturaleza del trabajo 
del historiador(a) ha variado con el tiempo:

• Historiografía antigua: a partir del siglo VI a. C. con la obra de 
Heródoto, que describió el enfrentamiento entre los griegos y los 
persas; y aunque sus fuentes orales y escritas no fueron verifi-
cadas, se trata de una obra con objetividad y precisión histórica.

• Historiografía medieval: destacaron la historiografía musul-
mana (que surgió de recoger los hechos y dichos de Mahoma de 
fuentes diversas transformándolas en relatos y explicaciones) y 
la historiografía europea (los monjes fueron los encargados de 
escribir la Historia, buscando la justificación en lo divino).

• Historiografía renacentista y moderna: en el marco de la Refor-
ma y la Contrarreforma, los textos históricos denotaron mayor 
rigor metodológico. La Historiografía pasó de la función morali-
zante a la función política.

• Historiografía del siglo XIX: el historiador postivista Leopold 
von Ranke (1795-1886) fundó en Alemania: el historicismo y sentó 
las bases de una Historia científica, es decir, la Historia dejó de 
hacer una crónica y pasó a realizar investigación histórica. 

• Historiografía de los siglos XX y XXI: se ampliaron los temas y 
los sujetos de investigación. La Historia se abrió al trabajo con 
otras disciplinas (Arqueología, Sociología, Antropología, etc.) 
e incorporó nuevos métodos de estudio (cuantitativo) y nuevas 
fuentes (la tradición oral). Cobraron importancia la subjetividad, 
es decir, el papel que juega el historiador en la investigación y la 
escritura de la Historia para que pueda ser accesible a todos.

4

crónica. Relato histórico 
generalmente escrito, organizado 
de forma cronológica, es decir, 
siguiendo un orden temporal.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Reconocer a la Historiografía como  
la ciencia de la Historia.

• Identificar el objeto de estudio de la 
historiografía: la Historia y la manera 
en que ha sido registrada.

• Diferenciar las tendencias y corrientes 
historiográficas en distintos periodos 
de la Historia.

• Identificar los ámbitos en los que 
se desenvolvieron las diferentes 
sociedades a lo largo del tiempo.

Bibliografía

Braudel, F. (1995). La Historia y las Ciencias 
Sociales. Madrid, España: Alianza Editorial.

• Escribir en la pizarra la palabra Historiografía y solicitar a los estudiantes que busquen las acepciones de su significado en el diccionario y las 
copien en su cuaderno. 

• Analizar conjuntamente con los alumnos cada acepción, con el propósito de que identifiquen y diferencien, claramente, cada una: la histo-
riografía como ciencia de la historia; la historiografía como la disciplina que estudia y analiza los escritos sobre temas históricos y la historio-
grafía que se refiere a un conjunto de obras o estudios de carácter histórico.

• Solicitar a los estudiantes que se agrupen en cinco equipos y que seleccionen una historiografía de la biblioteca. El trabajo consistirá en 
que identifiquen el proceso histórico registrado, el nombre del historiador que compuso la obra, si el proceso histórico es contemporáneo 
al autor o no y qué tipos de fuentes podría haber utilizado según la época del proceso histórico narrado. Solicitar un informe escrito de la 
actividad a cada grupo para que lo presenten en clase.

• Proponer a los estudiantes que extraigan de un libro de Historia un segmento de la narración de cualquier época histórica del Perú y pedir 
que identifiquen los ámbitos incluidos en dicha historiografía.
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Interpreta

1. ¿Qué significa para un historiador(a) “pesar los 
testimonios”?

Evalúa

2. Plantea argumentos a favor y en contra de la 
afirmación: “La labor del historiador es reconstruir 
el pasado como realmente sucedió”.

Los ámbitos de la Historia 
Los seres humanos interactúan entre sí en diversos aspectos de la 
vida. Para que el historiador(a) reconstruya el pasado en toda su 
extensión, debe incluir en análisis los diferentes ámbitos en los que 
el ser humano y las sociedades han desarrollado y participado en el 
tiempo. Los investigadores cuentan con varios ámbitos para realizar 
sus investigaciones, entre los cuales destacan:

• El ámbito económico: las sociedades participan en diversas ac-
tividades para obtener su sustento y alcanzar el progreso. Este 
ámbito hace referencia a la manera en que las sociedades se 
han organizado y relacionado a lo largo del tiempo para producir, 
intercambiar, distribuir, consumir o ahorrar.

• El ámbito político: las sociedades se organizan, adoptan distin-
tas formas de gobierno, crean instituciones, leyes, ejercen sus 
derechos y deberes  en un espacio y tiempo determinado.

• El ámbito social: los seres humanos son sociales por naturaleza. 
Este ámbito hace referencia a la manera en que los individuos se 
relacionan unos con otros y se insertan en la sociedad, asumen 
funciones y se organizan dentro de un grupo o comunidad.

• El ámbito cultural: contempla la forma en que los individuos han 
representado, explicado, transformado e interpretado el mundo 
que los rodea. Incluye el quehacer de la vida cotidiana, las creen-
cias, las manifestaciones populares y religiosas, las expresiones 
artísticas, científicas y tecnológicas de una época determinada.

• El ámbito religioso: estudia las diferentes manifestaciones espi-
rituales de los pueblos y cómo han evolucionado en el tiempo. Por 
ejemplo, la historia del islam.

Fresco de un niño y dos adultos de 
la sociedad pompeya (siglo I d. C.).

Estatua del rey Alfonso X, el 
sabio (1221-1284), reconocido por 
su obra política, literaria y científica.

Lee con atención el siguiente texto:

“La vida humana es un drama y el historiador aspira 
a reproducirla. Puede ser crítico, puede ser erudito, 
mientras reúne los materiales de la historia y pesa los 
testimonios e interroga los documentos; pero llegado á 
escribirla, no es más que artista, y no tanto quiere dar 
lecciones […] como reproducir formas y colores, y aun 
más […] la vida moral que palpita en el fondo”.

Menéndez y Pelayo, M. (1944) Estudios de crítica literaria. Madrid: 
Espasa Calpe.

• ¿Consideras que hablar de la Historia como ciencia 
riñe con la idea de considerarla un arte? ¿Por qué?

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
historia1imagen.files.wordpress.
com/2010/03/procedimeintos-
ensenanza-aprendizaje-de-la-historia.
pdf encontrará información referente 
a la didáctica de la Historia.

• En el siguiente enlace: www.
academia.edu/.../Elementos_
históricos_epistemológicos_y_
didáctic encontrará diversos 
conceptos sobre elementos 
históricos.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
10 y 11 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

La escuela de Annales

La Escuela de Annales recibe el nombre de una revista que se empezó a editar hacia fines de la década de 1920 por la Universidad de Estrasburgo 
y que fue dirigida por los historiadores Febvre y Marc Bloch.

La Escuela de los Annales buscaba  comprender y explicar el pasado de cada pueblo en todas sus dimensiones: qué ocurrió, cómo ocurrió y por 
qué. Las ciencias auxiliares a la Historia fueron de gran importancia en su trabajo, sobre todo la geografía humana de Vidal de la Blache.

También utilizaron los métodos estadísticos, económicos y de cualquier otra ciencia que les fuera útil. La economía y la sociedad pasaron a ser 
el objeto de estudio de la Historia por encima de los que se consideraba temas de estudio en otras corrientes; como el Estado, las instituciones, 
los personajes y las guerras.

Para la Escuela de Annales, el objeto de estudio es el ser humano que vive en sociedad y se enfoca en las sociedades en concreto, delimitadas en 
el espacio y en el tiempo. Con el objetivo de convertir a la Historia en una ciencia, Marc Bloch formuló un nuevo concepto de hecho histórico. 
La escuela de Annales supuso un nuevo rumbo en la historiografía moderna. 

Recuperado de http://www.pastranec.net/historia/epistemo/xxannal.htm

Solucionario
Página 16

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 17

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Aparición y evolución del ser humano

1.  ¿Cómo te imaginas que apareció el ser humano en el planeta Tierra?

2. ¿Cómo crees que era la vida de los primeros seres humanos que habitaron el planeta? 

La hominización
Es el proceso de evolución que el hombre experi-
mentó a lo largo de millones de años transformán-
dose de primate a humano.

Este proceso se remonta al origen de los prime-
ros ancestros del hombre, pasando por sucesivos 
cambios hasta la adquisición de su constitución 
actual. Gracias a los estudios científicos y el análi-
sis de los restos fósiles encontrados se ha llegado 
a la conclusión de que el ser humano desciende 
del homínido o primate.

Charles Darwin y el origen de las 
especies 
En el siglo XIX, el naturalista inglés Charles 
Darwin publicó El origen de las especies, donde 
afirmaba que las especies afines descienden de 
un antepasado común, y que durante el proceso 
de modificación cada una se ha adaptado a las 
condiciones de vida de su propia región.

En la concepción de su tesis, Darwin incluía a to-
dos los seres vivos y daba el crédito de la evolu-
ción al fenómeno de la selección natural. Esta teo-
ría revolucionó la creencia por la cual, según las 
Sagradas Escrituras, el hombre había sido creado 
a imagen y semejanza de Dios.

5

La teoría de 
Darwin revolucionó las 
creencias acerca del 
origen del ser humano.

Se hallaron en Alemania los huesos de un 
antepasado del ser humano junto a diversos 
instrumentos de piedra. Este antepasado 
recibió la denominación de hombre de 
Neanderthal, debido al nombre de la 
localidad donde se realizó el hallazgo. 

1856

En Francia, se hallaron los restos del hombre 
de Cro-Magnon, antepasado que se calculó 
habría vivido 35 000 años atrás.

1868

En Java (Indonesia), se hallaron los restos 
de un ser humano más antiguo que los 
anteriores, y a este siguió el hallazgo del 
hombre de Heidelberg y posteriormente el 
hombre de Pekín. Estos descubrimientos 
hicieron posible afirmar que hubo una 
sociedad primitiva y que estos fósiles eran 
humanos, aunque muy diferentes al humano 
actual. Un aspecto que llamó la atención de 
los investigadores fue el tamaño del cerebro, 
más pequeño que el del hombre moderno. 

1892

En Etiopía, Donald Johanson descubrió los 
huesos del esqueleto de la famosa Lucy. Los 
estudios concluyeron que Lucy data de hace 
3,2 millones de años, convirtiéndose en uno 
de los homínidos más antiguos de los cuales 
se tiene noticia hasta la actualidad.

1974

En Sudáfrica, se halló un esqueleto de 
alrededor de cuatro millones de años. Este 
fósil mostraba una mezcla de rasgos de 
mono y humano, y ya era bípedo.

1999

Hallazgos relacionados con la antigüedad 
del ser humano

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar la hominización como
el proceso evolutivo del hombre.

• Comprender la teoría sobre el origen
de las especies de Charles Darwin.

• Identificar las características de los
ancestros del hombre actual.

• Reconocer al homínido Lucy como
el de mayor antigüedad y el valor
que representa su hallazgo.

Bibliografía

Stringuer, C. (2005). La evolución humana.  
Madrid, España: Editorial Akal.

• Proponer a los estudiantes que a simple vista observen los textos de la página 18 y que nombren los términos que les llama la atención o
que les son desconocidos.

• Apuntar los términos nombrados por los estudiantes. Luego, pedir a dos colaboradores que lean por turnos el texto sobre hominización y
el texto sobre la teoría de Charles Darwin. Una vez concluidas las lecturas, preguntar a los estudiantes qué entienden por cada uno de los
términos escritos en la pizarra.

• Pedir a los estudiantes que escriban dichos términos en su cuaderno y busquen significado en el diccionario.

• Invitar a los estudiantes a que se ubiquen en semicírculo. Luego, pedir que dialoguen de manera ordenada, a partir de algunas preguntas
motivadoras. Por ejemplo: ¿a qué se refiere Charles Darwin cuando habla de especies afines? ¿Qué quiere decir con un antepasado común?
¿Qué entienden por selección natural? ¿Por qué la teoría de Darwin se contrapone a la teoría creacionista?

• Solicitar a los estudiantes que lean los textos sobre los hallazgos relacionados con la evolución del ser humano y los ordenen en una línea de 
tiempo teniendo en cuenta la antigüedad de cada uno.

• Pedir a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo entre los cuatro homínidos que aparecen en la página 19 del texto.
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Información adicional

Desarrolla
pensamiento crítico
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Evalúa

• ¿En qué consiste la teoría de la selección natural propuesta por Charles 
Darwin? Investiga y compárala con la explicación bíblica de la creación 
del ser humano. ¿Qué las diferencia? ¿Con cuál estás de acuerdo?

La evolución de los homínidos
Pocos temas han provocado tantas interrogantes 
como el del origen del hombre. Sin embargo, ac-
tualmente la teoría de la evolución es avalada  por 
la comunidad científica mundial.

La teoría de la evolución de Charles Darwin, secun-
dada por el naturalista inglés Alfred Russel Wallace, 
es la de mayor aceptación hasta el momento. Hoy
se sabe que la especie humana evolucionó en el 
continente africano: los primeros humanos con ca-
racterísticas y constitución física similares a las del 
hombre actual aparecieron en dicho continente hace 
unos 200 000 años. Los cambios en la evolución del 
hombre hasta su configuración actual son tres:

• La postura erguida permanente y su adapta-
ción a la marcha (bipedestación).

• La liberación de las extremidades superiores y 
la oposición del dedo pulgar de la mano con re-
lación a los otros dedos.

• Aumento de la capacidad craneal y de la com-
plejidad cerebral. 

¿Por qué Lucy es tan especial?
Los restos fósiles del homínido de mayor antigüe-
dad conocidos hasta la actualidad fueron hallados 
en Etiopía (África) en 1974. Según el paleontólogo 
estadounidense Donald Johanson, este hallazgo 
correspondía al 40% de un esqueleto de sexo fe-
menino, bautizado con el nombre “Lucy”, que data 
de 3,2 millones de años perteneciente a la especie 
Australopithecus afarensis. Tras el descubrimiento 
de Lucy, la Historia tuvo que reescribirse.

El Homo habilis se caracterizó por ser el más inteligente 
y su cráneo era más grande que el de las especies 
anteriores, lo cual le permitió fabricar herramientas. Data de 
aproximadamente 1,9 y 1,6 millones de años.

El Homo sapiens (persona pensante) forma parte de la 
última etapa de la evolución. Se caracterizó por el mayor 
tamaño de su cráneo. Data de hace 150 000 años.

En el Homo erectus se observan unas proporciones 
muy cercanas al hombre actual. Este homínido data 
de hace unos 1,7 millones de años a 300 000 años.

Un gran misterio de la 
Paleoantropología es saber 
cuándo, dónde y cómo el Homo 
reemplazó al Australopithecus. 
Los Australopithecus tenían 
cuerpos simiescos y cerebros 
más pequeños que los del 
Homo pero eran bípedos, 
rasgos distintivos de todos 
los homínidos. Data de cuatro 
millones de años a dos 
millones de años. 

El nombre Lucy, con el cual se 
bautizó al homínido encontrado en
Etiopía (1974) fue inspirado por la
canción de la banda The Beatles 
“Lucy in the Sky with Diamonds”.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
cuadernosdefilosofia.wordpress.
com/2008/10/06/las-teorias-sobre-
el-origen-de-las-especies/ encontrará 
información acerca de las diferentes 
teorías de las especies.

• En el siguiente enlace: http://www.
acfilosofia.org/materialesmn/
filosofia-y-ciudadania-3013/el-ser-
humano-persona-y-sociedad/558-las-
fases-del-proceso-de-hominizacion 
encontrará información adicional 
sobre el proceso de hominización.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
12 y 13 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

La selección natural 

“Los seres vivos desarrollan un sistema de adaptación al medio en el que viven más o menos efectivo que depende de sus capacidades intrínse-
cas para encontrar alimento, para sobrevivir a posibles predadores, para sobrevivir a diferentes condiciones climáticas, etc.

La idea de selección natural nos permite entender entonces que a medida que la vida se desarrolla sobre el planeta, se lleva a cabo un proceso 
de selección de aquellos seres más aptos, fuertes y preparados para enfrentar diverso tipo de situaciones o circunstancias.

Cuando hablamos de selección natural también podemos hablar de evolución. De hecho, la teoría de la evolución de Darwin no es más que 
esto: plantear la existencia de diferencias entre distintos tipos de animales y plantas para sobrevivir tanto a corto como a largo plazo en un medio 
que puede presentar características hostiles”.

Adaptado de Definición de selección natural. Recuperado de http://www.definicionabc.com/general/seleccion-natural.php

Solucionario
Página 18

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 19

1. Respuesta libre.
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Ideas previas
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Aparición y evolución del ser humano

1.  ¿Cómo te imaginas que apareció el ser humano en el planeta Tierra?

2. ¿Cómo crees que era la vida de los primeros seres humanos que habitaron el planeta? 

La hominización
Es el proceso de evolución que el hombre experi-
mentó a lo largo de millones de años transformán-
dose de primate a humano.

Este proceso se remonta al origen de los prime-
ros ancestros del hombre, pasando por sucesivos 
cambios hasta la adquisición de su constitución 
actual. Gracias a los estudios científicos y el análi-
sis de los restos fósiles encontrados se ha llegado 
a la conclusión de que el ser humano desciende 
del homínido o primate.

Charles Darwin y el origen de las 
especies 
En el siglo XIX, el naturalista inglés Charles 
Darwin publicó El origen de las especies, donde 
afirmaba que las especies afines descienden de 
un antepasado común, y que durante el proceso 
de modificación cada una se ha adaptado a las 
condiciones de vida de su propia región.

En la concepción de su tesis, Darwin incluía a to-
dos los seres vivos y daba el crédito de la evolu-
ción al fenómeno de la selección natural. Esta teo-
ría revolucionó la creencia por la cual, según las 
Sagradas Escrituras, el hombre había sido creado 
a imagen y semejanza de Dios.

5

La teoría de 
Darwin revolucionó las 
creencias acerca del 
origen del ser humano.

Se hallaron en Alemania los huesos de un 
antepasado del ser humano junto a diversos 
instrumentos de piedra. Este antepasado 
recibió la denominación de hombre de 
Neanderthal, debido al nombre de la 
localidad donde se realizó el hallazgo. 

1856

En Francia, se hallaron los restos del hombre 
de Cro-Magnon, antepasado que se calculó 
habría vivido 35 000 años atrás.

1868

En Java (Indonesia), se hallaron los restos 
de un ser humano más antiguo que los 
anteriores, y a este siguió el hallazgo del 
hombre de Heidelberg y posteriormente el 
hombre de Pekín. Estos descubrimientos 
hicieron posible afirmar que hubo una 
sociedad primitiva y que estos fósiles eran 
humanos, aunque muy diferentes al humano 
actual. Un aspecto que llamó la atención de 
los investigadores fue el tamaño del cerebro, 
más pequeño que el del hombre moderno. 

1892

En Etiopía, Donald Johanson descubrió los 
huesos del esqueleto de la famosa Lucy. Los 
estudios concluyeron que Lucy data de hace 
3,2 millones de años, convirtiéndose en uno 
de los homínidos más antiguos de los cuales 
se tiene noticia hasta la actualidad.

1974

En Sudáfrica, se halló un esqueleto de 
alrededor de cuatro millones de años. Este 
fósil mostraba una mezcla de rasgos de 
mono y humano, y ya era bípedo.

1999

Hallazgos relacionados con la antigüedad 
del ser humano

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar la hominización como  
el proceso evolutivo del hombre.

• Comprender la teoría sobre el origen 
de las especies de Charles Darwin. 

• Identificar las características de los 
ancestros del hombre actual.

• Reconocer al homínido Lucy como  
el de mayor antigüedad y el valor  
que representa su hallazgo.

Bibliografía

Stringuer, C. (2005). La evolución humana.  
Madrid, España: Editorial Akal.

• Proponer a los estudiantes que a simple vista observen los textos de la página 18 y que nombren los términos que les llama la atención o 
que les son desconocidos.

• Apuntar los términos nombrados por los estudiantes. Luego, pedir a dos colaboradores que lean por turnos el texto sobre hominización y 
el texto sobre la teoría de Charles Darwin. Una vez concluidas las lecturas, preguntar a los estudiantes qué entienden por cada uno de los 
términos escritos en la pizarra.

• Pedir a los estudiantes que escriban dichos términos en su cuaderno y busquen significado en el diccionario.

• Invitar a los estudiantes a que se ubiquen en semicírculo. Luego, pedir que dialoguen de manera ordenada, a partir de algunas preguntas 
motivadoras. Por ejemplo: ¿a qué se refiere Charles Darwin cuando habla de especies afines? ¿Qué quiere decir con un antepasado común? 
¿Qué entienden por selección natural? ¿Por qué la teoría de Darwin se contrapone a la teoría creacionista?

• Solicitar a los estudiantes que lean los textos sobre los hallazgos relacionados con la evolución del ser humano y los ordenen en una línea de 
tiempo teniendo en cuenta la antigüedad de cada uno.

• Pedir a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo entre los cuatro homínidos que aparecen en la página 19 del texto.
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Información adicional

Desarrolla
pensamiento crítico

©
G

ru
po

 E
di

to
ria

l N
or

m
a 

S.
A

.C
. P

ro
hi

bi
do

 fo
to

co
pi

ar
. D

.L
. 8

22

19

Evalúa

• ¿En qué consiste la teoría de la selección natural propuesta por Charles 
Darwin? Investiga y compárala con la explicación bíblica de la creación 
del ser humano. ¿Qué las diferencia? ¿Con cuál estás de acuerdo?

La evolución de los homínidos
Pocos temas han provocado tantas interrogantes 
como el del origen del hombre. Sin embargo, ac-
tualmente la teoría de la evolución es avalada  por 
la comunidad científica mundial.

La teoría de la evolución de Charles Darwin, secun-
dada por el naturalista inglés Alfred Russel Wallace, 
es la de mayor aceptación hasta el momento. Hoy 
se sabe que la especie humana evolucionó en el 
continente africano: los primeros humanos con ca-
racterísticas y constitución física similares a las del 
hombre actual aparecieron en dicho continente hace 
unos 200 000 años. Los cambios en la evolución del 
hombre hasta su configuración actual son tres:

• La postura erguida permanente y su adapta-
ción a la marcha (bipedestación).

• La liberación de las extremidades superiores y 
la oposición del dedo pulgar de la mano con re-
lación a los otros dedos.

• Aumento de la capacidad craneal y de la com-
plejidad cerebral. 

¿Por qué Lucy es tan especial?
Los restos fósiles del homínido de mayor antigüe-
dad conocidos hasta la actualidad fueron hallados 
en Etiopía (África) en 1974. Según el paleontólogo 
estadounidense Donald Johanson, este hallazgo 
correspondía al 40% de un esqueleto de sexo fe-
menino, bautizado con el nombre “Lucy”, que data 
de 3,2 millones de años perteneciente a la especie 
Australopithecus afarensis. Tras el descubrimiento 
de Lucy, la Historia tuvo que reescribirse.

El Homo habilis se caracterizó por ser el más inteligente 
y su cráneo era más grande que el de las especies 
anteriores, lo cual le permitió fabricar herramientas. Data de 
aproximadamente 1,9 y 1,6 millones de años.

El Homo sapiens (persona pensante) forma parte de la 
última etapa de la evolución. Se caracterizó por el mayor 
tamaño de su cráneo. Data de hace 150 000 años.

En el Homo erectus se observan unas proporciones 
muy cercanas al hombre actual. Este homínido data 
de hace unos 1,7 millones de años a 300 000 años.

Un gran misterio de la 
Paleoantropología es saber 
cuándo, dónde y cómo el Homo 
reemplazó al Australopithecus. 
Los Australopithecus tenían 
cuerpos simiescos y cerebros 
más pequeños que los del 
Homo pero eran bípedos, 
rasgos distintivos de todos 
los homínidos. Data de cuatro 
millones de años a dos 
millones de años. 

El nombre Lucy, con el cual se 
bautizó al homínido encontrado en 
Etiopía (1974) fue inspirado por la 
canción de la banda The Beatles 
“Lucy in the Sky with Diamonds”.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
cuadernosdefilosofia.wordpress.
com/2008/10/06/las-teorias-sobre-
el-origen-de-las-especies/ encontrará 
información acerca de las diferentes 
teorías de las especies.

• En el siguiente enlace: http://www.
acfilosofia.org/materialesmn/
filosofia-y-ciudadania-3013/el-ser-
humano-persona-y-sociedad/558-las-
fases-del-proceso-de-hominizacion 
encontrará información adicional 
sobre el proceso de hominización.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
12 y 13 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

La selección natural 

“Los seres vivos desarrollan un sistema de adaptación al medio en el que viven más o menos efectivo que depende de sus capacidades intrínse-
cas para encontrar alimento, para sobrevivir a posibles predadores, para sobrevivir a diferentes condiciones climáticas, etc.

La idea de selección natural nos permite entender entonces que a medida que la vida se desarrolla sobre el planeta, se lleva a cabo un proceso 
de selección de aquellos seres más aptos, fuertes y preparados para enfrentar diverso tipo de situaciones o circunstancias.

Cuando hablamos de selección natural también podemos hablar de evolución. De hecho, la teoría de la evolución de Darwin no es más que 
esto: plantear la existencia de diferencias entre distintos tipos de animales y plantas para sobrevivir tanto a corto como a largo plazo en un medio 
que puede presentar características hostiles”.

Adaptado de Definición de selección natural. Recuperado de http://www.definicionabc.com/general/seleccion-natural.php

Solucionario
Página 18

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 19

1. Respuesta libre.
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El Paleolítico

1. ¿Cómo te imaginas la vida de los primeros seres humanos en un clima con temperaturas tan extremas?

2. ¿Piensas que los primeros grupos humanos estuvieron organizados socialmente? ¿Por qué?

6

El Paleolítico, que significa ‘piedra antigua’, es el 
primer periodo de la Prehistoria durante el cual sur-
gieron los homínidos y el ser humano comenzó la 
elaboración de las primeras herramientas de piedra 
tallada. También llamado Edad de Piedra, se divide 

en: Paleolítico inferior (2,5 millones-100 000 a. C.),  
Paleolítico medio (100 000-35 000 a. C.) y Paleolítico 
superior (35 000-10 000 a. C.). Observa en las sigui-
entes escenas algunas características de la vida del 
ser humano en el Paleolítico: 

Arte rupestre. 
El ser humano 
expresa sus 
sentimientos 
a través del 
arte, pintando 
en las cuevas 
a los animales 
que cazaba. 
Un ejemplo 
sorprendente 
se encuentra 
en la cueva 
de Altamira 
(España).

Las seres humanos eran nómadas, es decir, se movían en grupos de un lugar 
a otro llevando consigo todas sus pertenencias. Practicaban la caza, la pesca 
y la recolección de plantas y frutos para obtener sus alimentos.

El ser humano se refugia 
en las cuevas para 
afrontar los desafíos del 
clima y la naturaleza.

Crearon herramientas para la 
caza a partir de piedra, hueso 
y madera, importantes porque 
servían para raspar o remover.

Primeras sepulturas, que datan del paleolítico superior, y que serían una forma de expresión religiosa. Aparecieron también los 
grabados en hueso y estatuillas de piedra como las venus prehistóricas, que resaltaban los pechos y el vientre femenino. Esto 
hace suponer la posición privilegiada de la mujer dentro de la tribu.

Dominaron el fuego. Gracias a ello, el ser 
humano pudo expulsar a los animales salvajes 
de las cuevas y convertirlas en sus refugios.

Para sobrevivir, los 
seres humanos 
se agrupaban en 
hordas, pero la 
efectividad de la caza 
en pequeños grupos 
propició la aparición 
de tribus, grupos 
conformados por un 
número menor de 
miembros. 

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar al Paleolítico como el 
primer periodo de la Prehistoria.

• Identificar los subperiodos del 
Paleolítico y su duración.

• Reconocer la evolución del hombre  
y las características de la vida humana 
en el periodo Paleolítico.

• Identificar lo que sostiene la “Teoría 
Inmigracionista Asiática” sobre el 
poblamiento de América.

• Identificar las características de la vida 
humana en el Mesolítico.

Bibliografía

Politis, G.; Patres, L.; Pérez, Ivan S. (2012). 
El poblamiento de América. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Universidad de 
Buenos Aires.

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en tres equipos. Cada equipo se encargará de investigar uno de los subperiodos del Paleolítico, 
respectivamente. Pedirles que presenten una exposición y que empleen diapositvas.

• Motivar a los estudiantes para que escriban cinco preguntas en un cuarto de hoja A4. Luego, indicar que la doblen y que la coloquen en una 
caja común. Cada alumno extraerá un papel y copiará las preguntas en su cuaderno. Después, las responderá por escrito y las compartirá 
con sus compañeros.

• Solicitar a los estudiantes que investiguen sobre los tres homínidos que habitaron durante el Paleolítico y que elaboren un perfil de cada uno. 
Luego, los estudiantes saldrán por parejas y leerán los perfiles desarrollados de manera comparativa.

• Solicitar a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo entre los cuatro homínidos que aparecen en la página 19 de su libro. Poste-
riormente y para mejorar sus respectivos cuadros, los compararán entre compañeros.

• Proponer a los estudiantes que elaboren un díptico con información e ilustraciones explicando el Poblamiento de América. Intercambiar los 
dípticos con sus compañeros. Cada uno calificará el díptico de su compañero con una nota.
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pensamiento crítico

Rutas de llegada del ser humano a América
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Explica

1. A través de una historieta de seis cuadros, presenta cómo era la vida del 
ser humano durante el Paleolítico.

Infiere

2. Imagina que vives en el Paleolítico, ¿qué objetos de piedra hubieras 
creado? ¿Para qué otras actividades emplearías el fuego?

El poblamiento de 
América
Una de las teorías más aceptadas 
sobre el poblamiento de América es 
la Teoría Inmigracionista Asiática 
que señala que los grupos humanos 
cruzaron el estrecho de Bering hace 
30 000 años a. C. en el Paleolítico su-
perior. Por entonces, las superficies 
de Asia y América estaban congela-
das, lo que facilitó el paso por una 
especie de puente de hielo.

Así, los primeros grupos de perso-
nas emigraron desde Siberia hacia 
Alaska siguiendo a los animales 
que cazaban para su subsistencia. 
Esta teoría, sugerida por José Acosta en el siglo XVI, propuesta por 
Samuel Foster en 1856 y argumentada en 1937 por Alex Hrdickla en 
su obra: La cuestión del hombre antiguo en América. Observa en el 
mapa de la derecha la ruta que indica la Teoría Inmigratoria Asiática.

El Mesolítico
También conocido como la Edad Media de Piedra fue un periodo de 
transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Se inició con el cambio 
climático que marcó el fin de la era de la glaciación y la desapa-
rición de algunas especies de grandes animales. Los glaciares se 
derritieron, causaron la crecida del nivel de los mares y ocasionaron 
grandes inundaciones. El hombre del Mesolítico se caracterizó por:

• Dedicarse a la caza, la pesca y la recolección.

• Crear nuevas técnicas de caza e inventar diversas herramientas 
de acuerdo a sus nuevas necesidades.

• Vivir en pequeños poblados y domesticar animales como la 
cabra y la oveja.

Para conocer más acerca del 
origen de la humanidad puedes 
ingresar a: http://unesdoc.unesco.
org/images/0007/000782/078200 
so.pdf

El Homo habilis no era un buen 
cazador. Antes que cazar, prefería 
alimentarse con los restos de los 
animales muertos que encontraba.

En grupos de tres, seleccionen 
una comunidad indígena del Perú. 
Investiguen sus creencias y los 
mitos que tienen sobre el origen 
del hombre. Con los resultados 
de su consulta, preparen una 
presentación en PowerPoint.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://www.
acfilosofia.org/materialesmn/
filosofia-y-ciudadania-3013/el-ser-
humano-persona-y-sociedad/558-las-
fases-del-proceso-de-hominizacion 
encontrará información adicional 
sobre el proceso de hominización.

• En el siguiente enlace: https://
cuadernosdefilosofia.wordpress.
com/2008/10/06/las-teorias-sobre-
el-origen-de-las-especies/ encontrará 
las diferentes teorías de las especies.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
14 y 15 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

La alimentación en el Paleolítico Superior

En su evolución, el ser humano llegó a fabricar todo un utillaje muy especializado que mejoraría y facilitaría la consecución de los alimentos: 
arpones, lanzas con púas, redes para pescar, arcos, flechas, catapultas, trampas.

Se puede pensar en una primitiva pero ya organización de la tribu que economiza los esfuerzos: podían acorralar a varios animales para empu-
jarlos hacia un precipicio y despeñarlos.  Su dieta se amplió asombrosamente: avellanas, cerezas, bayas salvajes, cebollas, ajos y setas, mariscos, 
caracoles, gorgojos : todo se comía.

Durante este periodo, la cultura fue notablemente superior a la del precedente. No solo eran mejores los implementos y herramientas, sino que 
hubo mayor variedad. No estaban hechos simplemente de trozos de piedras y alguna ocasional vara de hueso; se usaban en abundancia otros 
materiales, particularmente marfil y asta de ciervo. Entre las herramientas más complicadas estaban la aguja de hueso, el anzuelo, el arpón, el 
lanza dardos y, al final, el arco y la flecha. En esta etapa el hombre usaba ropa, lo que está indicado por el hecho de que hacia botones y ganchos 
de hueso y cuerno e invento la aguja. No sabía tejer, pero los cueros de animales cosidos fueron un buen sustituto.

Tormo, J. (s. f.). El Paleolítico superior. Historia de la alimentación. Recuperado de: https://sites.google.com/site/historiaalimentacion/la-alimentacin-en-el-paleol-
tico/el-paleoltico-superior 

Solucionario
Página 20

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 21

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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El Paleolítico

1. ¿Cómo te imaginas la vida de los primeros seres humanos en un clima con temperaturas tan extremas?

2. ¿Piensas que los primeros grupos humanos estuvieron organizados socialmente? ¿Por qué?

6

El Paleolítico, que significa ‘piedra antigua’, es el 
primer periodo de la Prehistoria durante el cual sur-
gieron los homínidos y el ser humano comenzó la 
elaboración de las primeras herramientas de piedra 
tallada. También llamado Edad de Piedra, se divide 

en: Paleolítico inferior (2,5 millones-100 000 a. C.),  
Paleolítico medio (100 000-35 000 a. C.) y Paleolítico 
superior (35 000-10 000 a. C.). Observa en las sigui-
entes escenas algunas características de la vida del 
ser humano en el Paleolítico: 

Arte rupestre. 
El ser humano 
expresa sus 
sentimientos 
a través del 
arte, pintando 
en las cuevas 
a los animales 
que cazaba. 
Un ejemplo 
sorprendente 
se encuentra 
en la cueva 
de Altamira 
(España).

Las seres humanos eran nómadas, es decir, se movían en grupos de un lugar 
a otro llevando consigo todas sus pertenencias. Practicaban la caza, la pesca 
y la recolección de plantas y frutos para obtener sus alimentos.

El ser humano se refugia 
en las cuevas para 
afrontar los desafíos del 
clima y la naturaleza.

Crearon herramientas para la 
caza a partir de piedra, hueso 
y madera, importantes porque 
servían para raspar o remover.

Primeras sepulturas, que datan del paleolítico superior, y que serían una forma de expresión religiosa. Aparecieron también los 
grabados en hueso y estatuillas de piedra como las venus prehistóricas, que resaltaban los pechos y el vientre femenino. Esto 
hace suponer la posición privilegiada de la mujer dentro de la tribu.

Dominaron el fuego. Gracias a ello, el ser 
humano pudo expulsar a los animales salvajes 
de las cuevas y convertirlas en sus refugios.

Para sobrevivir, los 
seres humanos 
se agrupaban en 
hordas, pero la 
efectividad de la caza 
en pequeños grupos 
propició la aparición 
de tribus, grupos 
conformados por un 
número menor de 
miembros. 

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar al Paleolítico como el 
primer periodo de la Prehistoria.

• Identificar los subperiodos del 
Paleolítico y su duración.

• Reconocer la evolución del hombre  
y las características de la vida humana 
en el periodo Paleolítico.

• Identificar lo que sostiene la “Teoría 
Inmigracionista Asiática” sobre el 
poblamiento de América.

• Identificar las características de la vida 
humana en el Mesolítico.

Bibliografía

Politis, G.; Patres, L.; Pérez, Ivan S. (2012). 
El poblamiento de América. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Universidad de 
Buenos Aires.

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en tres equipos. Cada equipo se encargará de investigar uno de los subperiodos del Paleolítico, 
respectivamente. Pedirles que presenten una exposición y que empleen diapositvas.

• Motivar a los estudiantes para que escriban cinco preguntas en un cuarto de hoja A4. Luego, indicar que la doblen y que la coloquen en una 
caja común. Cada alumno extraerá un papel y copiará las preguntas en su cuaderno. Después, las responderá por escrito y las compartirá 
con sus compañeros.

• Solicitar a los estudiantes que investiguen sobre los tres homínidos que habitaron durante el Paleolítico y que elaboren un perfil de cada uno. 
Luego, los estudiantes saldrán por parejas y leerán los perfiles desarrollados de manera comparativa.

• Solicitar a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo entre los cuatro homínidos que aparecen en la página 19 de su libro. Poste-
riormente y para mejorar sus respectivos cuadros, los compararán entre compañeros.

• Proponer a los estudiantes que elaboren un díptico con información e ilustraciones explicando el Poblamiento de América. Intercambiar los 
dípticos con sus compañeros. Cada uno calificará el díptico de su compañero con una nota.
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Rutas de llegada del ser humano a América
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Explica

1. A través de una historieta de seis cuadros, presenta cómo era la vida del 
ser humano durante el Paleolítico.

Infiere

2. Imagina que vives en el Paleolítico, ¿qué objetos de piedra hubieras 
creado? ¿Para qué otras actividades emplearías el fuego?

El poblamiento de 
América
Una de las teorías más aceptadas 
sobre el poblamiento de América es 
la Teoría Inmigracionista Asiática 
que señala que los grupos humanos 
cruzaron el estrecho de Bering hace 
30 000 años a. C. en el Paleolítico su-
perior. Por entonces, las superficies 
de Asia y América estaban congela-
das, lo que facilitó el paso por una 
especie de puente de hielo.

Así, los primeros grupos de perso-
nas emigraron desde Siberia hacia 
Alaska siguiendo a los animales 
que cazaban para su subsistencia. 
Esta teoría, sugerida por José Acosta en el siglo XVI, propuesta por 
Samuel Foster en 1856 y argumentada en 1937 por Alex Hrdickla en 
su obra: La cuestión del hombre antiguo en América. Observa en el 
mapa de la derecha la ruta que indica la Teoría Inmigratoria Asiática.

El Mesolítico
También conocido como la Edad Media de Piedra fue un periodo de 
transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Se inició con el cambio 
climático que marcó el fin de la era de la glaciación y la desapa-
rición de algunas especies de grandes animales. Los glaciares se 
derritieron, causaron la crecida del nivel de los mares y ocasionaron 
grandes inundaciones. El hombre del Mesolítico se caracterizó por:

• Dedicarse a la caza, la pesca y la recolección.

• Crear nuevas técnicas de caza e inventar diversas herramientas 
de acuerdo a sus nuevas necesidades.

• Vivir en pequeños poblados y domesticar animales como la 
cabra y la oveja.

Para conocer más acerca del 
origen de la humanidad puedes 
ingresar a: http://unesdoc.unesco.
org/images/0007/000782/078200 
so.pdf

El Homo habilis no era un buen 
cazador. Antes que cazar, prefería 
alimentarse con los restos de los 
animales muertos que encontraba.

En grupos de tres, seleccionen 
una comunidad indígena del Perú. 
Investiguen sus creencias y los 
mitos que tienen sobre el origen 
del hombre. Con los resultados 
de su consulta, preparen una 
presentación en PowerPoint.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://www.
acfilosofia.org/materialesmn/
filosofia-y-ciudadania-3013/el-ser-
humano-persona-y-sociedad/558-las-
fases-del-proceso-de-hominizacion 
encontrará información adicional 
sobre el proceso de hominización.

• En el siguiente enlace: https://
cuadernosdefilosofia.wordpress.
com/2008/10/06/las-teorias-sobre-
el-origen-de-las-especies/ encontrará 
las diferentes teorías de las especies.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
14 y 15 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

La alimentación en el Paleolítico Superior

En su evolución, el ser humano llegó a fabricar todo un utillaje muy especializado que mejoraría y facilitaría la consecución de los alimentos: 
arpones, lanzas con púas, redes para pescar, arcos, flechas, catapultas, trampas.

Se puede pensar en una primitiva pero ya organización de la tribu que economiza los esfuerzos: podían acorralar a varios animales para empu-
jarlos hacia un precipicio y despeñarlos.  Su dieta se amplió asombrosamente: avellanas, cerezas, bayas salvajes, cebollas, ajos y setas, mariscos, 
caracoles, gorgojos : todo se comía.

Durante este periodo, la cultura fue notablemente superior a la del precedente. No solo eran mejores los implementos y herramientas, sino que 
hubo mayor variedad. No estaban hechos simplemente de trozos de piedras y alguna ocasional vara de hueso; se usaban en abundancia otros 
materiales, particularmente marfil y asta de ciervo. Entre las herramientas más complicadas estaban la aguja de hueso, el anzuelo, el arpón, el 
lanza dardos y, al final, el arco y la flecha. En esta etapa el hombre usaba ropa, lo que está indicado por el hecho de que hacia botones y ganchos 
de hueso y cuerno e invento la aguja. No sabía tejer, pero los cueros de animales cosidos fueron un buen sustituto.

Tormo, J. (s. f.). El Paleolítico superior. Historia de la alimentación. Recuperado de: https://sites.google.com/site/historiaalimentacion/la-alimentacin-en-el-paleol-
tico/el-paleoltico-superior 

Solucionario
Página 20

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 21

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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El intercambio de productos era 
común en las primeras ciudades pues 
no se conocía la moneda. Esta forma 
de intercambio se llama: trueque.

La revolución neolítica

1.  ¿Qué diferencias fundamentales existen entre el Paleolítico y el Neolítico?

2. ¿Por qué crees que era necesario para los seres humanos de la Prehistoria vivir y andar agrupados?

La vida de la humanidad se transforma
El Neolítico es el periodo de la Prehistoria en el que se produjeron 
las mayores transformaciones en la vida de los seres humanos. Por 
miles de años, el hombre se dedicó a la caza, la pesca y la recolec-
ción, pero en este periodo, también conocido como Edad de Piedra 
Nueva, se convirtió en el productor de sus alimentos. El desarrollo 
de la agricultura y la ganadería motivaron a los grupos humanos a 
dejar el nomadismo y convertirse en sedentarios, creando poblados 
asentados en terrenos fértiles.

Aspectos económicos y culturales
En el Neolítico, las tribus estaban constituidas por clanes y fueron 
estos grupos humanos los que pasaron de una vida recolectora a una 
vida  productora. Construyeron, además, las primeras sociedades.

La aparición de la metalurgia y el comercio
En este periodo, el ser humano dejó de lado la piedra pulida y empleó 
el cobre para fabricar sus herramientas. El Calcolítico (o Eneolítico) 
fue el periodo en el que se desarrollaron la metalurgia, la rueda y el 
ladrillo. La práctica de la agricultura y la ganadería condujo a la di-
visión del trabajo y al intercambio de productos, que sentó las bases 
para el nacimiento del comercio.

El mito y las creencias religiosas
Las creencias religiosas del hombre prehistórico estaban relaciona-
das con los procesos de la naturaleza, la reproducción y la muerte. 
Los mitos ayudaron al hombre a dar respuesta a sus preguntas sobre 
el origen del mundo y de su especie.

La cerámica
Al disponer de cultivos, el ser humano necesitaba almacenar sus 
alimentos, por ello fabricó recipientes para acumular sus granos, 
frutos y semillas, de esta manera nació la cerámica.

Ya desde esta época las vasijas producidas eran resistentes al calor 
y protegían la comida de los insectos. La creación del tejido fue otro 
gran avance que permitió la elaboración de cestas.

7

clan. Grupo de individuos 
relacionados por parentesco 
con varios linajes y que afirman 
descender de un ancestro común.

mito. Historia fabulosa de 
tradición oral que explica las 
acciones de seres que encarnan 
de forma simbólica fuerzas de 
la naturaleza, aspectos de la 
condición humana, entre otros, y 
explican, por ejemplo, los orígenes 
del mundo y el ser humano.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar al Neolítico como el
periodo de la Prehistoria en el que se
producen los mayores cambios en la
vida de los hombres.

• Identificar los cambios que surgen
en la vida del hombre, a partir de
la invención de la agricultura y
ganadería.

• Reconocer las características del
periodo Calcolítico o Eneolítico:
uso de los metales.

• Identificar el periodo neolítico como
el tiempo de la Prehistoria en el que
nacen las primeras sociedades.

Bibliografía

García, M.; Santacana, J. (1991).  
El Neolítico. Madrid, España: Editorial 
Anaya.

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en cinco equipos y sortear entre ellos los temas del periodo Neolítico que señalan los mayores
cambios en la vida de los hombres de ese entonces. Incentivar a los alumnos a que presenten una exposición con el material y el uso de la
tecnología para lograr los mayores alcances a su investigación y presentación (diapositivas, videos, láminas, etc.).

• Dictar a los estudiantes cuatro o cinco cambios de la vida del hombre en el Neolítico y pedirles a los estudiantes que los ordenen secuen-
cialmente por su trascendencia e importancia. Invitar al debate con el propósito de que sustente y defienda cada uno el orden aplicado.

• Pedir la participación de los estudiantes a partir del enunciado: “En el Neolítico se presenta la primera revolución económica”.

• Incentivar al diálogo y al sustento de las ideas que exponga cada estudiante.

• Solicitar a los estudiantes que redacten un ensayo o una crónica sobre la importancia y evolución de la agricultura en la Antigüedad. Cada
estudiante leerá su escrito, en voz alta y frente a la clase, a fin de escoger los tres mejores, por los propios compañeros y publicarlos en el
periódico mural y/o página web de la escuela.

• Pedir a los estudiantes que complementen la información que presenta el texto sobre el periodo Neolítico, investigando y elaborando fichas 
con información adicional o complementaria y las lean en clase.
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Explica

1. Elabora un mapa conceptual en el que compares la vida de los hombres 
en los periodos Paleolítico y Neolítico.

Analiza

2. Si hubieras vivido durante la revolución neolítica, ¿en qué actividad 
económica crees que te desempeñarías mejor? ¿Por qué?

De las aldeas a las ciudades
Para cultivar, las familias se establecieron en las 
riberas de los ríos. Es el caso de civilizaciones 
como Mesopotamia (la población se asentó en las 
riberas de los ríos Tigris y Éufrates), Egipto (río 
Nilo), India (río Indo) y China (río Amarillo), las 
cuales vieron nacer las primeras ciudades.

Çatal Hüyük: la ciudad más antigua del 
mundo
Los restos de esta ciudad fueron hallados por el 
arqueólogo inglés James Mellaart (Turquía, 1958).
Los investigadores han concluido que en esa ciu-
dad los habitantes pastoreaban ovejas, cultivaron
cereales y legumbres en terrazas y vivían en casas 
de adobe. Se estima que existió en el año 7 000 a. C.

Grandes centros urbanos
Se trataba de ciudades dotadas de edificios de ca-
rácter público y privado, y una estructura social 
jerárquica, es decir, dividida en clases. El rey lide-
raba la pirámide social, seguido de la aristocracia 
(que gobernaba y administraba la ciudad), la corte 
(al servicio del rey y con funciones administrati-
vas), el pueblo (campesinos, artesanos, pastores y 
comerciantes) y finalmente, los esclavos.

Las ciudades-estado se caracterizaron por tener:

• Un culto religioso en común; adoraban a uno o 
varios dioses.

• Un centro de intercambio común.

• Un ejército para defender y expandir la ciudad.

Los primeros Estados de la historia de la humani-
dad se iniciaron en la región de Mesopotamia. 

La división social del trabajo
El surgimiento de las ciudades permitió a los seres 
humanos desarrollar una división social del traba-
jo. Esto permitió que los individuos se especializa-
ran en una determinada tarea: la caza, la recolec-
ción, la construcción de viviendas, la práctica de 
la agricultura y la ganadería, entre otras.

Así surgieron los oficios y con ellos una remune-
ración diferente para cada persona según la acti-
vidad realizada. Esto llevó al desarrollo de diferen-
tes niveles sociales en una misma sociedad.

El origen de la escritura
El origen y desarrollo de la escritura está vincula-
do con la agricultura: las primeras inscripciones 
eran una forma práctica de recordar a quién o a 
quiénes a pertenecían la tierra o los animales. Los 
ejemplos más antiguos de escritura constituyen 
las tablillas de arcilla de Mesopotamia.

aristocracia. Clase dirigente que 
en la Antigüedad gobernaba 
y administraba los recursos de 
la sociedad. Del griego cratos
‘poder’ y aristos ‘los mejores’.

Stonehenge. Monumento prehistórico construido 
a fines del Neolítico. Ubicado en el Reino Unido, fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://
pioneros.puj.edu.co/cronos/crono1/
neolitico.htm encontrará información 
complementaria sobre el periodo 
Neolítico.

• En el siguiente enlace: http://
www.natureduca.com/agro_
hist_neolitico1.php encontrará 
información acerca de la historia de 
la actividad agrícola en el periodo 
Neolítico.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
16 y 17 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

El periodo Calcolítico o Eneolítico 

A partir del año 5000 a. C. comienza en Mesopotamia el periodo de transición a la Edad de cobre, también llamado Calcolítico o Eneólitico. El 
conocimiento del cobre y por ende el de los metales se dio, en realidad, a principios del Neolítico; sin embargo, no sería hasta el final de este 
periodo cuando su uso comenzaría a extenderse.

La razón de que haya sido descubierto en fechas tan tempranas es porque el cobre es, junto al oro y la plata, uno de los muy pocos metales que 
se encuentran en la naturaleza de forma «nativa». La manera más común de hallarlo es mediante dos minerales: la malaquita y la azurita. Estos, 
cuando son golpeados se doblan en lugar de quebrarse como lo haría la piedra: se pueden pulir pero no partir.

Por las cualidades anteriores, y dado que los hornos de la época aún no alcanzaban la temperatura requerida para fundirlo, el uso del cobre se 
incorporó y limitó, en un principio, a la joyería y a los adornos. Luego, con el perfeccionamiento de los hornos y la consecuente posibilidad de 
fundirlo, el uso del cobre comenzaría a extenderse para eventualmente reemplazar a la piedra como material predominante. 

Recuperado de: https://anancientseeker.wordpress.com/tag/eneolitico/

Solucionario
Página 22

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 23

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Ideas previas
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El intercambio de productos era 
común en las primeras ciudades pues 
no se conocía la moneda. Esta forma 
de intercambio se llama: trueque.

La revolución neolítica

1.  ¿Qué diferencias fundamentales existen entre el Paleolítico y el Neolítico?

2. ¿Por qué crees que era necesario para los seres humanos de la Prehistoria vivir y andar agrupados?  

La vida de la humanidad se transforma
El Neolítico es el periodo de la Prehistoria en el que se produjeron 
las mayores transformaciones en la vida de los seres humanos. Por 
miles de años, el hombre se dedicó a la caza, la pesca y la recolec-
ción, pero en este periodo, también conocido como Edad de Piedra 
Nueva, se convirtió en el productor de sus alimentos. El desarrollo 
de la agricultura y la ganadería motivaron a los grupos humanos a 
dejar el nomadismo y convertirse en sedentarios, creando poblados 
asentados en terrenos fértiles.

Aspectos económicos y culturales
En el Neolítico, las tribus estaban constituidas por clanes y fueron 
estos grupos humanos los que pasaron de una vida recolectora a una 
vida  productora. Construyeron, además, las primeras sociedades.

La aparición de la metalurgia y el comercio
En este periodo, el ser humano dejó de lado la piedra pulida y empleó 
el cobre para fabricar sus herramientas. El Calcolítico (o Eneolítico) 
fue el periodo en el que se desarrollaron la metalurgia, la rueda y el 
ladrillo. La práctica de la agricultura y la ganadería condujo a la di-
visión del trabajo y al intercambio de productos, que sentó las bases 
para el nacimiento del comercio.

El mito y las creencias religiosas
Las creencias religiosas del hombre prehistórico estaban relaciona-
das con los procesos de la naturaleza, la reproducción y la muerte. 
Los mitos ayudaron al hombre a dar respuesta a sus preguntas sobre 
el origen del mundo y de su especie.

La cerámica
Al disponer de cultivos, el ser humano necesitaba almacenar sus 
alimentos, por ello fabricó recipientes para acumular sus granos, 
frutos y semillas, de esta manera nació la cerámica.

Ya desde esta época las vasijas producidas eran resistentes al calor 
y protegían la comida de los insectos. La creación del tejido fue otro 
gran avance que permitió la elaboración de cestas.

7

clan. Grupo de individuos 
relacionados por parentesco 
con varios linajes y que afirman 
descender de un ancestro común.

mito. Historia fabulosa de 
tradición oral que explica las 
acciones de seres que encarnan 
de forma simbólica fuerzas de 
la naturaleza, aspectos de la 
condición humana, entre otros, y 
explican, por ejemplo, los orígenes 
del mundo y el ser humano.

Aprendizajes esperados

Al final de este tema, el estudiante será 
capaz de:

• Identificar al Neolítico como el 
periodo de la Prehistoria en el que se 
producen los mayores cambios en la 
vida de los hombres.

• Identificar los cambios que surgen 
en la vida del hombre, a partir de 
la invención de la agricultura y 
ganadería.

• Reconocer las características del 
periodo Calcolítico o Eneolítico:  
uso de los metales.

• Identificar el periodo neolítico como 
el tiempo de la Prehistoria en el que 
nacen las primeras sociedades.

Bibliografía

García, M.; Santacana, J. (1991).  
El Neolítico. Madrid, España: Editorial 
Anaya.

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en cinco equipos y sortear entre ellos los temas del periodo Neolítico que señalan los mayores 
cambios en la vida de los hombres de ese entonces. Incentivar a los alumnos a que presenten una exposición con el material y el uso de la 
tecnología para lograr los mayores alcances a su investigación y presentación (diapositivas, videos, láminas, etc.).

• Dictar a los estudiantes cuatro o cinco cambios de la vida del hombre en el Neolítico y pedirles a los estudiantes que los ordenen secuen-
cialmente por su trascendencia e importancia. Invitar al debate con el propósito de que sustente y defienda cada uno el orden aplicado.

• Pedir la participación de los estudiantes a partir del enunciado: “En el Neolítico se presenta la primera revolución económica”.

• Incentivar al diálogo y al sustento de las ideas que exponga cada estudiante.

• Solicitar a los estudiantes que redacten un ensayo o una crónica sobre la importancia y evolución de la agricultura en la Antigüedad. Cada 
estudiante leerá su escrito, en voz alta y frente a la clase, a fin de escoger los tres mejores, por los propios compañeros y publicarlos en el 
periódico mural y/o página web de la escuela. 

• Pedir a los estudiantes que complementen la información que presenta el texto sobre el periodo Neolítico, investigando y elaborando fichas 
con información adicional o complementaria y las lean en clase. 
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Información adicional

Desarrolla
pensamiento crítico
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Explica

1. Elabora un mapa conceptual en el que compares la vida de los hombres 
en los periodos Paleolítico y Neolítico.

Analiza

2. Si hubieras vivido durante la revolución neolítica, ¿en qué actividad 
económica crees que te desempeñarías mejor? ¿Por qué?

De las aldeas a las ciudades
Para cultivar, las familias se establecieron en las 
riberas de los ríos. Es el caso de civilizaciones 
como Mesopotamia (la población se asentó en las 
riberas de los ríos Tigris y Éufrates), Egipto (río 
Nilo), India (río Indo) y China (río Amarillo), las 
cuales vieron nacer las primeras ciudades.

Çatal Hüyük: la ciudad más antigua del 
mundo
Los restos de esta ciudad fueron hallados por el 
arqueólogo inglés James Mellaart (Turquía, 1958). 
Los investigadores han concluido que en esa ciu-
dad los habitantes pastoreaban ovejas, cultivaron 
cereales y legumbres en terrazas y vivían en casas 
de adobe. Se estima que existió en el año 7 000 a. C.

Grandes centros urbanos
Se trataba de ciudades dotadas de edificios de ca-
rácter público y privado, y una estructura social 
jerárquica, es decir, dividida en clases. El rey lide-
raba la pirámide social, seguido de la aristocracia 
(que gobernaba y administraba la ciudad), la corte 
(al servicio del rey y con funciones administrati-
vas), el pueblo (campesinos, artesanos, pastores y 
comerciantes) y finalmente, los esclavos.

Las ciudades-estado se caracterizaron por tener:

• Un culto religioso en común; adoraban a uno o 
varios dioses.

• Un centro de intercambio común.

• Un ejército para defender y expandir la ciudad.

Los primeros Estados de la historia de la humani-
dad se iniciaron en la región de Mesopotamia. 

La división social del trabajo
El surgimiento de las ciudades permitió a los seres 
humanos desarrollar una división social del traba-
jo. Esto permitió que los individuos se especializa-
ran en una determinada tarea: la caza, la recolec-
ción, la construcción de viviendas, la práctica de 
la agricultura y la ganadería, entre otras.

Así surgieron los oficios y con ellos una remune-
ración diferente para cada persona según la acti-
vidad realizada. Esto llevó al desarrollo de diferen-
tes niveles sociales en una misma sociedad.

El origen de la escritura
El origen y desarrollo de la escritura está vincula-
do con la agricultura: las primeras inscripciones 
eran una forma práctica de recordar a quién o a 
quiénes a pertenecían la tierra o los animales. Los 
ejemplos más antiguos de escritura constituyen 
las tablillas de arcilla de Mesopotamia.

aristocracia. Clase dirigente que 
en la Antigüedad gobernaba 
y administraba los recursos de 
la sociedad. Del griego cratos 
‘poder’ y aristos ‘los mejores’.

Stonehenge. Monumento prehistórico construido 
a fines del Neolítico. Ubicado en el Reino Unido, fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: http://
pioneros.puj.edu.co/cronos/crono1/
neolitico.htm encontrará información 
complementaria sobre el periodo 
Neolítico.

• En el siguiente enlace: http://
www.natureduca.com/agro_
hist_neolitico1.php encontrará 
información acerca de la historia de 
la actividad agrícola en el periodo 
Neolítico.

Materiales complementarios

• Trabaje las actividades de las páginas 
16 y 17 del Libro de actividades para 
reforzar los conocimientos abordados 
en este tema.

El periodo Calcolítico o Eneolítico 

A partir del año 5000 a. C. comienza en Mesopotamia el periodo de transición a la Edad de cobre, también llamado Calcolítico o Eneólitico. El 
conocimiento del cobre y por ende el de los metales se dio, en realidad, a principios del Neolítico; sin embargo, no sería hasta el final de este 
periodo cuando su uso comenzaría a extenderse.

La razón de que haya sido descubierto en fechas tan tempranas es porque el cobre es, junto al oro y la plata, uno de los muy pocos metales que 
se encuentran en la naturaleza de forma «nativa». La manera más común de hallarlo es mediante dos minerales: la malaquita y la azurita. Estos, 
cuando son golpeados se doblan en lugar de quebrarse como lo haría la piedra: se pueden pulir pero no partir.

Por las cualidades anteriores, y dado que los hornos de la época aún no alcanzaban la temperatura requerida para fundirlo, el uso del cobre se 
incorporó y limitó, en un principio, a la joyería y a los adornos. Luego, con el perfeccionamiento de los hornos y la consecuente posibilidad de 
fundirlo, el uso del cobre comenzaría a extenderse para eventualmente reemplazar a la piedra como material predominante. 

Recuperado de: https://anancientseeker.wordpress.com/tag/eneolitico/

Solucionario
Página 22

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 23

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Infiere

1. Elige una fuente histórica y formula las preguntas que te ayudarían en el análisis de dicha fuente. 

Concepto Definición ¿Cómo se asocia con el conocimiento del pasado?

Fuente

Historia

Biblioteca

Autorregula

2. ¿Qué aporta a tu vida aprender acerca de la lectura de fuentes históricas? Explícalo en tu cuaderno. 

Para reconstruir el pasado de la humanidad, la 
Historia acude a las evidencias y al legado que 
las sociedades de la Antigüedad han dejado en el 
tiempo como prueba de su existencia y desarrollo.

Es sabido que la Historia se inicia con la aparición 
de la escritura y que antiguamente el estudio del 
pasado recaía solo en el análisis de documentos 
escritos; sin embargo, hoy las fuentes orales y las 
materiales son consideradas de primera mano. 

Así, los hechos históricos son conocidos a través 
de las huellas dejadas por diversos vestigios. Los 
museos, las bibliotecas y los archivos son los luga-
res donde se pueden hallar dichas “huellas”, deno-
minadas fuentes de la Historia.

El historiador William Breitenbach propuso que 
para leer fuentes primarias hay que actuar como 
un detective: “Los buenos historiadores emplean 
habilidades detectivescas de observación, inte-
rrogación, inferencia y conjetura [...] pero sobre 
todo, despliegan la tenacidad de un detective, es 
decir, revisan la evidencia muchas veces antes de 
formular una posible explicación”. En ese sentido, 
una lectura correcta de las fuentes históricas ase-
gura un mejor conocimiento del pasado.                                              

Lectura de fuentes históricas

Encuentra fuentes históricas en tu casa 
• Cartas o tarjetas postales conservadas desde 

la infancia por tus padres, abuelos o tíos.

• Impresos conmemorativos de algún episodio 
del pasado, como la edición especial de un 
periódico en homenaje a la independencia del 
Perú o el álbum del Mundial de Fútbol.

• Registros musicales guardados por tu familia 
(casetes, discos de vinilo o discos compactos).

Billetes peruanos fuera de circulación.

Enlaces web

• En el siguiente enlace http://
sobrehistoria.com/las-fuentes-
historicas-materia-prima-de-la-
historia/ encontrará información 
sobre cómo leer las fuentes históricas.

• Fomentar un debate ordenado entre tres equipos de estudiantes. Un equipo deberá defender las fuentes históricas escritas como las más 
confiables; el otro equipo las fuentes orales y, un tercer equipo, las fuentes materiales. Incentivar la utilización de argumentos consistentes. 

• Solicitar, al final de la sesión, a los estudiantes que escriban algunas conclusiones con relación a la importancia de los diferentes tipos de 
fuentes históricas en la reconstrucción del pasado de la humanidad.

• Pedir a un estudiante para que lea en voz alta la propuesta de William Breitenbach sobre la forma de leer las fuentes primarias.

• Formular algunas preguntas tales como: ¿qué piensan de la propuesta del  historiador sobre la forma de leer las fuentes históricas? ¿Se puede 
tratar una fuente histórica como lo hace un detective frente a la escena y las supuestas pruebas de un delito? ¿Por qué es necesario revisar 
las evidencias muchas veces antes de formular una explicación? Fomentar la participación de todos los estudiantes.

• Presentar en clase algún tipo de fuente histórica. Por ejemplo: una moneda antigua. Solicitar que escriban en su cuaderno las posibles pre-
guntas que formularía un historiador sobre la fuente presentada.

• Invitar a un grupo de estudiantes a leer las preguntas y, a toda la clase, si las respuestas a esas preguntas le permiten al historiador extraer 
información valiosa del objeto de estudio. 

Solucionario
Página 24

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 25

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Infiere

1. Imagina que tienes la oportunidad de fabricar un nuevo y revolucionario tipo de papel. ¿Con qué fibras piensas que 
podrías llevar a cabo tu invento?

Evalúa

2. Plantea una idea de reciclaje de papel que contribuya con la protección del medio ambiente.

Ramas de un árbol de bambú.

El papel, un invento de origen secreto
El papel es un producto de fibras vegetales unidas entre sí después de un 
amplio proceso industrial. Se usó por primera vez en China hacia el año 
105 d. C., cuando un empleado de la corte china, de nombre Tsai Lun, 
tuvo la idea de fabricarlo a partir de las cortezas de árboles como el bambú, 
la morera, el ramio, el cáñamo, trapos viejos y redes de pescar. Este invento 
permaneció en secreto durante más de 600 años. Mientras tanto, los egip-
cios continuaban escribiendo sobre papiro, elaborado con el tallo de una 
planta del mismo nombre. 

La primera fábrica de papel fuera de China data del año 750 (Samarkanda, hoy 
Uzbekistán), una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo, localizada 
en la antigua Ruta de la Seda (entre China y Europa). En el 800, el papel ya 
era conocido en Egipto, aunque solo hacia el año 900 comenzaron a fabricarlo. 

Los europeos, en cambio, tardaron en conocer el papel y aprender su fabri-
cación. Se calcula que este inventó llegó a Europa recién en el año 1150, es 
decir, mil años después de haber sido inventado.

En la antigua Roma se empleaban el pergamino y la vitela. A diferencia 
del papiro, ambos tenían gran resistencia, pues eran fabricados con pieles 
de animales. La piel del animal escogido seguía un proceso con el cual se 
conseguían hojas para fabricar un libro o los rollos para elaborar manuscri-
tos. En otros lugares de Asia, se empleaban el bambú, la madera y la seda.

En la actualidad, el papel está al alcance de todas las personas. Se elabora 
a través de varios procesos y su empleo es diverso. Además de los usos más 
comunes (escritura e impresión), el papel es empleado en la fabricación de 
muebles, en la escultura, en la arquitectura, el diseño, entre otros.

Muestra de un papiro egipcio.

Mapa antiguo, elaborado en un 
pergamino.

Autoevaluación

Proponga a los estudiantes las 
siguientes preguntas:

a. ¿En qué consiste el trabajo de un 
historiador?

b. ¿Qué son las fuentes históricas?

c. ¿En qué únicas fuentes históricas 
se basaba la investigación del 
historiador anteriormente?

d. ¿Por qué es importante que el 
historiador analice diferentes tipos  
de fuentes para reconstruir hechos  
y procesos históricos?

e. ¿Qué relevancia tiene la historia de la 
vida cotidiana para el conocimiento 
de las sociedades del pasado?

f. ¿Por qué la Historia es considerada 
una ciencia social?

g. ¿Qué es la historiografía?

h. ¿Qué significa hominización?

i. ¿Quién formuló la teoría sobre el 
origen común en la evolución de las 
especies?

j. ¿Qué homínidos vivieron en el 
periodo Paleolítico?

k. ¿En qué periodo de la Prehistoria 
se produjeron las mayores 
transformaciones en la vida del ser 
humano?

• Pedir la colaboración de tres estudiantes para que lean, alternadamente, los párrafos de la lectura “El papel, un secreto bien guardado” que 
aparece en la sección Historia de lo cotidiano.

• Incentivar el diálogo a partir de las preguntas: ¿por qué se considera la historia del papel como historia de lo cotidiano? ¿Qué utilizaban en 
las sociedades antiguas antes del papel para plasmar sus escritos? ¿Qué importancia tiene la historia de lo cotidiano para la reconstrucción 
del pasado de la humanidad?

• Solicitar a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo con los datos históricos que aparecen en la lectura. Proponer a los estudiantes 
que las comparen con las de otros compañeros con el propósito de verificar la sucesión.

• Proponer la conformación de equipos para que investiguen paralelamente acerca de la escritura precedente a la escritura convencional: la 
escritura jeroglífica y la escritura cuneiforme: origen, material sobre el cual se registraba estos tipos de escritura, etc.

• Sugerir a los estudiantes que presenten una puesta en común, utilizando recursos materiales y tecnológicos.

• Propiciar la elaboración de papel reciclado por equipos, explicando, posteriormente, el procedimiento utilizado en cada grupo para estable-
cer las coincidencias y diferencias entre uno y otro procedimiento. 
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Infiere

1. Elige una fuente histórica y formula las preguntas que te ayudarían en el análisis de dicha fuente. 

Concepto Definición ¿Cómo se asocia con el conocimiento del pasado?

Fuente

Historia

Biblioteca

Autorregula

2. ¿Qué aporta a tu vida aprender acerca de la lectura de fuentes históricas? Explícalo en tu cuaderno. 

Para reconstruir el pasado de la humanidad, la 
Historia acude a las evidencias y al legado que 
las sociedades de la Antigüedad han dejado en el 
tiempo como prueba de su existencia y desarrollo.

Es sabido que la Historia se inicia con la aparición 
de la escritura y que antiguamente el estudio del 
pasado recaía solo en el análisis de documentos 
escritos; sin embargo, hoy las fuentes orales y las 
materiales son consideradas de primera mano. 

Así, los hechos históricos son conocidos a través 
de las huellas dejadas por diversos vestigios. Los 
museos, las bibliotecas y los archivos son los luga-
res donde se pueden hallar dichas “huellas”, deno-
minadas fuentes de la Historia.

El historiador William Breitenbach propuso que 
para leer fuentes primarias hay que actuar como 
un detective: “Los buenos historiadores emplean 
habilidades detectivescas de observación, inte-
rrogación, inferencia y conjetura [...] pero sobre 
todo, despliegan la tenacidad de un detective, es 
decir, revisan la evidencia muchas veces antes de 
formular una posible explicación”. En ese sentido, 
una lectura correcta de las fuentes históricas ase-
gura un mejor conocimiento del pasado.                                              

Lectura de fuentes históricas

Encuentra fuentes históricas en tu casa 
• Cartas o tarjetas postales conservadas desde 

la infancia por tus padres, abuelos o tíos.

• Impresos conmemorativos de algún episodio 
del pasado, como la edición especial de un 
periódico en homenaje a la independencia del 
Perú o el álbum del Mundial de Fútbol.

• Registros musicales guardados por tu familia 
(casetes, discos de vinilo o discos compactos).

Billetes peruanos fuera de circulación.

Enlaces web

• En el siguiente enlace http://
sobrehistoria.com/las-fuentes-
historicas-materia-prima-de-la-
historia/ encontrará información 
sobre cómo leer las fuentes históricas.

• Fomentar un debate ordenado entre tres equipos de estudiantes. Un equipo deberá defender las fuentes históricas escritas como las más 
confiables; el otro equipo las fuentes orales y, un tercer equipo, las fuentes materiales. Incentivar la utilización de argumentos consistentes. 

• Solicitar, al final de la sesión, a los estudiantes que escriban algunas conclusiones con relación a la importancia de los diferentes tipos de 
fuentes históricas en la reconstrucción del pasado de la humanidad.

• Pedir a un estudiante para que lea en voz alta la propuesta de William Breitenbach sobre la forma de leer las fuentes primarias.

• Formular algunas preguntas tales como: ¿qué piensan de la propuesta del  historiador sobre la forma de leer las fuentes históricas? ¿Se puede 
tratar una fuente histórica como lo hace un detective frente a la escena y las supuestas pruebas de un delito? ¿Por qué es necesario revisar 
las evidencias muchas veces antes de formular una explicación? Fomentar la participación de todos los estudiantes.

• Presentar en clase algún tipo de fuente histórica. Por ejemplo: una moneda antigua. Solicitar que escriban en su cuaderno las posibles pre-
guntas que formularía un historiador sobre la fuente presentada.

• Invitar a un grupo de estudiantes a leer las preguntas y, a toda la clase, si las respuestas a esas preguntas le permiten al historiador extraer 
información valiosa del objeto de estudio. 

Solucionario
Página 24

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

Página 25

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.
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Infiere

1. Imagina que tienes la oportunidad de fabricar un nuevo y revolucionario tipo de papel. ¿Con qué fibras piensas que 
podrías llevar a cabo tu invento?

Evalúa

2. Plantea una idea de reciclaje de papel que contribuya con la protección del medio ambiente.

Ramas de un árbol de bambú.

El papel, un invento de origen secreto
El papel es un producto de fibras vegetales unidas entre sí después de un 
amplio proceso industrial. Se usó por primera vez en China hacia el año 
105 d. C., cuando un empleado de la corte china, de nombre Tsai Lun, 
tuvo la idea de fabricarlo a partir de las cortezas de árboles como el bambú, 
la morera, el ramio, el cáñamo, trapos viejos y redes de pescar. Este invento 
permaneció en secreto durante más de 600 años. Mientras tanto, los egip-
cios continuaban escribiendo sobre papiro, elaborado con el tallo de una 
planta del mismo nombre. 

La primera fábrica de papel fuera de China data del año 750 (Samarkanda, hoy 
Uzbekistán), una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo, localizada 
en la antigua Ruta de la Seda (entre China y Europa). En el 800, el papel ya 
era conocido en Egipto, aunque solo hacia el año 900 comenzaron a fabricarlo. 

Los europeos, en cambio, tardaron en conocer el papel y aprender su fabri-
cación. Se calcula que este inventó llegó a Europa recién en el año 1150, es 
decir, mil años después de haber sido inventado.

En la antigua Roma se empleaban el pergamino y la vitela. A diferencia 
del papiro, ambos tenían gran resistencia, pues eran fabricados con pieles 
de animales. La piel del animal escogido seguía un proceso con el cual se 
conseguían hojas para fabricar un libro o los rollos para elaborar manuscri-
tos. En otros lugares de Asia, se empleaban el bambú, la madera y la seda.

En la actualidad, el papel está al alcance de todas las personas. Se elabora 
a través de varios procesos y su empleo es diverso. Además de los usos más 
comunes (escritura e impresión), el papel es empleado en la fabricación de 
muebles, en la escultura, en la arquitectura, el diseño, entre otros.

Muestra de un papiro egipcio.

Mapa antiguo, elaborado en un 
pergamino.

Autoevaluación

Proponga a los estudiantes las 
siguientes preguntas:

a. ¿En qué consiste el trabajo de un 
historiador?

b. ¿Qué son las fuentes históricas?

c. ¿En qué únicas fuentes históricas 
se basaba la investigación del 
historiador anteriormente?

d. ¿Por qué es importante que el 
historiador analice diferentes tipos  
de fuentes para reconstruir hechos  
y procesos históricos?

e. ¿Qué relevancia tiene la historia de la 
vida cotidiana para el conocimiento 
de las sociedades del pasado?

f. ¿Por qué la Historia es considerada 
una ciencia social?

g. ¿Qué es la historiografía?

h. ¿Qué significa hominización?

i. ¿Quién formuló la teoría sobre el 
origen común en la evolución de las 
especies?

j. ¿Qué homínidos vivieron en el 
periodo Paleolítico?

k. ¿En qué periodo de la Prehistoria 
se produjeron las mayores 
transformaciones en la vida del ser 
humano?

• Pedir la colaboración de tres estudiantes para que lean, alternadamente, los párrafos de la lectura “El papel, un secreto bien guardado” que 
aparece en la sección Historia de lo cotidiano.

• Incentivar el diálogo a partir de las preguntas: ¿por qué se considera la historia del papel como historia de lo cotidiano? ¿Qué utilizaban en 
las sociedades antiguas antes del papel para plasmar sus escritos? ¿Qué importancia tiene la historia de lo cotidiano para la reconstrucción 
del pasado de la humanidad?

• Solicitar a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo con los datos históricos que aparecen en la lectura. Proponer a los estudiantes 
que las comparen con las de otros compañeros con el propósito de verificar la sucesión.

• Proponer la conformación de equipos para que investiguen paralelamente acerca de la escritura precedente a la escritura convencional: la 
escritura jeroglífica y la escritura cuneiforme: origen, material sobre el cual se registraba estos tipos de escritura, etc.

• Sugerir a los estudiantes que presenten una puesta en común, utilizando recursos materiales y tecnológicos.

• Propiciar la elaboración de papel reciclado por equipos, explicando, posteriormente, el procedimiento utilizado en cada grupo para estable-
cer las coincidencias y diferencias entre uno y otro procedimiento. 
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La región Lima está ubicada en la parte central y 
occidental del Perú. Limita al norte con la región 
Áncash, por el noreste con la región Huánuco, por 
el este con las regiones de Pasco y Junín, por el 
sur con la región Ica y por el oeste con el océano 
Pacífico y la región Callao.

Entre los siglos XVI y XVII, el Virreinato peruano 
era el más extenso, poderoso y rico de América, 
sin embargo, la Independencia del Perú de 1821 
contribuyó a la apertura de nuevas costumbres y 
estilos de vida. Así llegaron al país influencias ex-
tranjeras (europeas) que dejaron huella en la vida 
cotidiana. Actividades económicas como el co-
mercio dieron a conocer las tendencias de moda 
que marcaban Francia y el Reino Unido.

Este intercambio cultural se intensificó con las 
primeras migraciones de europeos, chinos y ja-
poneses. De esta manera, durante el siglo XIX, el 
Perú experimentó una serie de cambios los cua-
les tuvieron repercusiones en las esferas política, 
económica, social y cultural.

La diversidad de la gastronomía limeña
La gastronomía peruana es una muestra de la mez-
cla de distintas influencias culturales, es decir, es 
fruto de un sincretismo cultural. En aquella época, 
las comidas se prolongaban por espacio de dos 
horas aproximadamente, y se tenían horarios fijos 
para cada una de ellas. Existían negocios como las 
picanterías, dulcerías o confiterías y los cafés.

• En las picanterías servían comidas sazonadas 
con ají, además de maíz desgranado hervido o 
tostado y el recado, como camote, yuca o plátano.

• Una dulcería reconocida por los años 1860 y 
1880 era la de Tomás Capella, a quien algunos 
autores consideran el creador de los cigarrillos.

• Los cafés aparecieron en 1770 y sus dueños 
eran en su mayoría italianos o franceses.

Región Lima: la comida limeña en el siglo XIX

• En el siglo XVI, los conquistadores españoles 
trajeron postres e ingredientes como el pollo, 
la carne de res y las frutas cítricas. Con ellos 
también llegaron los esclavos africanos.

• En el siglo XIX, las inmigraciones italiana, fran-
cesa, china y japonesa ayudaron a configurar 
una sabrosa comida que hoy se disfruta en to-
dos los hogares y restaurantes del Perú.

• El siglo XXI está sirviendo para que la cocina 
tradicional peruana se muestre al mundo. Un 
rasgo característico es la fusión, es decir, la 
mezcla de formas, estilos, condimentos e in-
gredientes españoles y nativos en la cocina.

La Región Lima está dividida en 10 provincias, como 
Canta, Oyón, Huarochirí, Huacho, Huaral, Chancay, etc.

Mapa de la región Lima

Enlaces web

• En el siguiente enlace https://
www.facebook.com/media/
set/?set=a.10150108198460257 
.384841.10150108181015257 
encontrará información sobre un 
plato representativo del Perú, el 
tallarín saltado, emblema de la fusión 
de la cocina china con la peruana.

• Solicitar a los estudiantes que lean en silencio el texto sobre la comida limeña en el siglo XIX.

• Proponer a loe estudiantes que se reúnan en equipos y que investiguen la historia del Perú en el siglo XIX, destacando las influencias de las 
culturas inmigrantes en los aspectos de la vida cotidiana y las costumbres en la capital.

• Pedir a los estudiantes que presenten su investigación en un cuadro o en un esquema. 

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en tres equipos y que imaginen que son propietarios de un restaurante limeño en tres épocas 
diferentes: el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX.

• Motivar a los estudiantes a que investiguen las comidas representativas de cada época y su influencia en la cocina limeña de entonces.

• Sugerir a los estudiantes a que al final de su investigación elaboren un tríptico con un menú de comida peruana de la época que les tocó 
estudiar. Indicar a cada equipo que explique en qué consta su menú, los ingredientes de los platos sugeridos, la procedencia de los ingre-
dientes y las influencias de las comidas ofrecidas.
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Carapulcra, plato hecho con papa seca (papa deshi-
dratada), que originalmente se hacía en ollas de barro.

Infiere

• ¿Cómo influyen los acontecimientos históricos en la evolución de la comida? Considera como ejemplos platos de la 
comida limeña y los hechos mencionados en esta sección.

Las comidas del día limeño
En el siglo XIX, las familias limeñas tenían cuatro 
comidas al día:

• El desayuno: se tomaba una taza de chocola-
te espeso, cuajadita (leche cortada endulzada 
con miel de caña) o emolientes y tisanas (he-
chos a base de hierbas).

• El almuerzo: consistía en platos condimenta-
dos a base de ají y ajos, como el puchero (pa-
recido al sancochado), el chupe, el adobo, los 
tamales, los chicharrones, entre otros.

• La comida: típica en las clases sociales acomo-
dadas. Constaba de tres platos: la sopa teóloga 
(sopa sustanciosa), el puchero o plato principal 
(con distintos tipos de carnes, yuca, col y verdu-
ras) y un tipo de picante como carapulcra, ollu-
quito con charqui, cau cau, etc. La sobremesa 
se acompañaba con un dulce: mazamorra, alfa-
jores y café o un licor, como el aguardiente.

• La cena: se tomaba una taza de café, de choco-
late o de leche de almendras.

La cocina de las provincias de Lima: 
diversa y tradicional
Las provincias de Lima presentan una amplia 
gama de platos, definidos por los ingredientes 
tradicionales o típicos que existen en cada una de 
ellas. Al norte y sur de Lima, los platos están he-
chos a base de pescados y mariscos y en la sierra 
predomina el camarón de río y la sopa de res o ave. 

En Huacho, el plato típico es la sopa huachana, 
cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX. 
Otros platos tradicionales de la región Lima son el 
tacu tacu (Barranca), la patasca, el chupe verde 
(Huarochirí), la carapulcra, entre otros.

sincretismo cultural. Proceso de mestizaje entre 
culturas diferentes. Por lo general, se refiere a cómo 
se produjo la fusión o intercambio entre las culturas 
europea (o del Viejo Mundo) con la cultura nativa 
americana (o del Nuevo Mundo).

La mazamorra se prepara especialmente en octubre, 
coincide con la celebración del Señor de los Milagros.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
gastroperu.wordpress.com/epoca-
republicana/ encontrará información 
complementaria sobre la influencia 
de otras culturas en la comida 
peruana en la época republicana.

• Proponer a los estudiantes que se reúnan en cuatro equipo y se dividan las provincias de Lima. Indicar que cada equipo deberá elaborar un 
mapa temático sobre las comidas que acostumbran consumir en las diferentes provincias y el origen de dichos platos. También deberán 
explicar acerca de las influencias de otras culturas en la gastronomía de la región.

• Indicar a los estudiantes que elaboren una encuesta y se la hagan responder a sus padres y abuelos. Las preguntas deberán estar dirigidas a 
obtener información sobre cuántas comidas disfrutaban al día (desayuno, almuerzo, lonche, cena) y qué alimentos y platos acostumbraban 
comer cuando tenían su edad. Solicitar a los alumnos que compartan la información obtenida a través de las encuestas y las comparen.

• Solicitar a los alumnos que hagan una lista de comidas y platos típicos de su propia región que datan de épocas anteriores a la actual. Motivar 
a los estudiantes a que, frente a sus compañeros, publiciten los platos típicos de su región.

• Pedir a los alumnos que escriban una composición a partir de la pregunta: ¿Qué importancia tiene la historia de las comidas para la recons-
trucción del pasado de la humanidad y de las sociedades de la antigüedad? Cada estudiante leerá su composición frente a la clase. Los 
estudiantes elegirán la mejor composición y la publicarán en el blog del aula.

Solucionario
Página 27

1. Respuesta libre.
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La región Lima está ubicada en la parte central y 
occidental del Perú. Limita al norte con la región 
Áncash, por el noreste con la región Huánuco, por 
el este con las regiones de Pasco y Junín, por el 
sur con la región Ica y por el oeste con el océano 
Pacífico y la región Callao.

Entre los siglos XVI y XVII, el Virreinato peruano 
era el más extenso, poderoso y rico de América, 
sin embargo, la Independencia del Perú de 1821 
contribuyó a la apertura de nuevas costumbres y 
estilos de vida. Así llegaron al país influencias ex-
tranjeras (europeas) que dejaron huella en la vida 
cotidiana. Actividades económicas como el co-
mercio dieron a conocer las tendencias de moda 
que marcaban Francia y el Reino Unido.

Este intercambio cultural se intensificó con las 
primeras migraciones de europeos, chinos y ja-
poneses. De esta manera, durante el siglo XIX, el 
Perú experimentó una serie de cambios los cua-
les tuvieron repercusiones en las esferas política, 
económica, social y cultural.

La diversidad de la gastronomía limeña
La gastronomía peruana es una muestra de la mez-
cla de distintas influencias culturales, es decir, es 
fruto de un sincretismo cultural. En aquella época, 
las comidas se prolongaban por espacio de dos 
horas aproximadamente, y se tenían horarios fijos 
para cada una de ellas. Existían negocios como las 
picanterías, dulcerías o confiterías y los cafés.

• En las picanterías servían comidas sazonadas 
con ají, además de maíz desgranado hervido o 
tostado y el recado, como camote, yuca o plátano.

• Una dulcería reconocida por los años 1860 y 
1880 era la de Tomás Capella, a quien algunos 
autores consideran el creador de los cigarrillos.

• Los cafés aparecieron en 1770 y sus dueños 
eran en su mayoría italianos o franceses.

Región Lima: la comida limeña en el siglo XIX

• En el siglo XVI, los conquistadores españoles 
trajeron postres e ingredientes como el pollo, 
la carne de res y las frutas cítricas. Con ellos 
también llegaron los esclavos africanos.

• En el siglo XIX, las inmigraciones italiana, fran-
cesa, china y japonesa ayudaron a configurar 
una sabrosa comida que hoy se disfruta en to-
dos los hogares y restaurantes del Perú.

• El siglo XXI está sirviendo para que la cocina 
tradicional peruana se muestre al mundo. Un 
rasgo característico es la fusión, es decir, la 
mezcla de formas, estilos, condimentos e in-
gredientes españoles y nativos en la cocina.

La Región Lima está dividida en 10 provincias, como 
Canta, Oyón, Huarochirí, Huacho, Huaral, Chancay, etc.

Mapa de la región Lima

Enlaces web

• En el siguiente enlace https://
www.facebook.com/media/
set/?set=a.10150108198460257 
.384841.10150108181015257 
encontrará información sobre un 
plato representativo del Perú, el 
tallarín saltado, emblema de la fusión 
de la cocina china con la peruana.

• Solicitar a los estudiantes que lean en silencio el texto sobre la comida limeña en el siglo XIX.

• Proponer a loe estudiantes que se reúnan en equipos y que investiguen la historia del Perú en el siglo XIX, destacando las influencias de las 
culturas inmigrantes en los aspectos de la vida cotidiana y las costumbres en la capital.

• Pedir a los estudiantes que presenten su investigación en un cuadro o en un esquema. 

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en tres equipos y que imaginen que son propietarios de un restaurante limeño en tres épocas 
diferentes: el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX.

• Motivar a los estudiantes a que investiguen las comidas representativas de cada época y su influencia en la cocina limeña de entonces.

• Sugerir a los estudiantes a que al final de su investigación elaboren un tríptico con un menú de comida peruana de la época que les tocó 
estudiar. Indicar a cada equipo que explique en qué consta su menú, los ingredientes de los platos sugeridos, la procedencia de los ingre-
dientes y las influencias de las comidas ofrecidas.
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Carapulcra, plato hecho con papa seca (papa deshi-
dratada), que originalmente se hacía en ollas de barro.

Infiere

• ¿Cómo influyen los acontecimientos históricos en la evolución de la comida? Considera como ejemplos platos de la 
comida limeña y los hechos mencionados en esta sección.

Las comidas del día limeño
En el siglo XIX, las familias limeñas tenían cuatro 
comidas al día:

• El desayuno: se tomaba una taza de chocola-
te espeso, cuajadita (leche cortada endulzada 
con miel de caña) o emolientes y tisanas (he-
chos a base de hierbas).

• El almuerzo: consistía en platos condimenta-
dos a base de ají y ajos, como el puchero (pa-
recido al sancochado), el chupe, el adobo, los 
tamales, los chicharrones, entre otros.

• La comida: típica en las clases sociales acomo-
dadas. Constaba de tres platos: la sopa teóloga 
(sopa sustanciosa), el puchero o plato principal 
(con distintos tipos de carnes, yuca, col y verdu-
ras) y un tipo de picante como carapulcra, ollu-
quito con charqui, cau cau, etc. La sobremesa 
se acompañaba con un dulce: mazamorra, alfa-
jores y café o un licor, como el aguardiente.

• La cena: se tomaba una taza de café, de choco-
late o de leche de almendras.

La cocina de las provincias de Lima: 
diversa y tradicional
Las provincias de Lima presentan una amplia 
gama de platos, definidos por los ingredientes 
tradicionales o típicos que existen en cada una de 
ellas. Al norte y sur de Lima, los platos están he-
chos a base de pescados y mariscos y en la sierra 
predomina el camarón de río y la sopa de res o ave. 

En Huacho, el plato típico es la sopa huachana, 
cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX. 
Otros platos tradicionales de la región Lima son el 
tacu tacu (Barranca), la patasca, el chupe verde 
(Huarochirí), la carapulcra, entre otros.

sincretismo cultural. Proceso de mestizaje entre 
culturas diferentes. Por lo general, se refiere a cómo 
se produjo la fusión o intercambio entre las culturas 
europea (o del Viejo Mundo) con la cultura nativa 
americana (o del Nuevo Mundo).

La mazamorra se prepara especialmente en octubre, 
coincide con la celebración del Señor de los Milagros.

Enlaces web

• En el siguiente enlace: https://
gastroperu.wordpress.com/epoca-
republicana/ encontrará información 
complementaria sobre la influencia 
de otras culturas en la comida 
peruana en la época republicana.

• Proponer a los estudiantes que se reúnan en cuatro equipo y se dividan las provincias de Lima. Indicar que cada equipo deberá elaborar un 
mapa temático sobre las comidas que acostumbran consumir en las diferentes provincias y el origen de dichos platos. También deberán 
explicar acerca de las influencias de otras culturas en la gastronomía de la región.

• Indicar a los estudiantes que elaboren una encuesta y se la hagan responder a sus padres y abuelos. Las preguntas deberán estar dirigidas a 
obtener información sobre cuántas comidas disfrutaban al día (desayuno, almuerzo, lonche, cena) y qué alimentos y platos acostumbraban 
comer cuando tenían su edad. Solicitar a los alumnos que compartan la información obtenida a través de las encuestas y las comparen.

• Solicitar a los alumnos que hagan una lista de comidas y platos típicos de su propia región que datan de épocas anteriores a la actual. Motivar 
a los estudiantes a que, frente a sus compañeros, publiciten los platos típicos de su región.

• Pedir a los alumnos que escriban una composición a partir de la pregunta: ¿Qué importancia tiene la historia de las comidas para la recons-
trucción del pasado de la humanidad y de las sociedades de la antigüedad? Cada estudiante leerá su composición frente a la clase. Los 
estudiantes elegirán la mejor composición y la publicarán en el blog del aula.

Solucionario
Página 27

1. Respuesta libre.
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Un grupo de estudiantes participa en un debate 
para la elaboración del manual de convivencia del aula.

La ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor 
Roosevelt (1933-1945), uno de los personajes más 
influyentes del siglo XX, reflexionó: “¿Dónde co-
mienzan los derechos humanos universales? En 
pequeños lugares cerca de nosotros, en lugares 
tan próximos y tan pequeños que no aparecen en 
los mapas. Se trata de los lugares que forman el 
mundo del individuo: el barrio en que vive, el cole-
gio donde estudia, etc. […]”.

A lo largo de la Historia, los grupos humanos han 
creado formas diferentes para plasmar sus nor-
mas y leyes. En Mesopotamia, existía el Código 
de Hammurabi, creado por el rey de Babilonia del 
mismo nombre que contenía las reglas y normas 
de convivencia de la población.

En el Perú, la Constitución Política otorgó a la 
educación responsabilidades con respecto a la 
formación para la paz y la convivencia, orienta-
das a formar ciudadanos que respeten la ley, con 
formación democrática y abiertos a la diversidad 
y las diferencias. El Ministerio de Educación es-
tablece pautas y objetivos para los Manuales de 
Convivencia Escolares, los cuales deben incluir 

Las normas en el manual de convivencia

normas de conducta que garanticen el mutuo res-
peto y procedimientos para resolver los conflictos 
entre los estudiantes de forma justa.

En la elaboración del Manual participan miembros 
de todos los sectores de la comunidad educativa: 
directores, profesores, padres de familia y estu-
diantes, así, todos los grupos están representados.

Analiza

1. Investiga en la biblioteca acerca del Código de Hammurabi y analiza sus normas o leyes. A continuación, argumenta 
por qué dicho código no podría regir las sociedades actuales.

2. Selecciona dos normas de convivencia que cumples en tu colegio y dos normas de convivencia a nivel de la sociedad 
en general. Compáralas y para finalizar, redacta un texto al respecto.

Evalúa

3. ¿Qué importancia crees que tuvieron las normas de convivencia cuando tus padres eran estudiantes y qué 
importancia tienen para ti en la actualidad? ¿En qué época consideras las normas fueron más valoradas? ¿Por qué?

Enlaces web

• En el siguiente enlace http://
www.ecured.cu/Normas_de_
convivencia encontrará información 
complementaria acerca de la 
importancia de las normas de 
convivencia.

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en cinco equipos y sortear entre ellos los temas del periodo Neolítico que señalan los mayores 
cambios en la vida de los hombres de ese entonces. Incentivar a los alumnos a que presenten una exposición con el material y el uso de la 
tecnología para lograr los mayores alcances a su investigación y presentación (diapositivas, videos, láminas, etc.).

• Dictar a los estudiantes cuatro o cinco cambios de la vida del hombre en el Neolítico y pedirles a los alumnos que los ordenen secuencial-
mente por su trascendencia e importancia. Invitar al debate con el propósito de que sustente y defienda cada uno el orden aplicado.

• Pedir la participación de los estudiantes a partir del enunciado “En el Neolítico se presenta la primera revolución económica”. Incentivar al 
diálogo y al sustento de las ideas que exponga cada alumno.

• Solicitar a los estudiantes que redacten un ensayo o una crónica sobre la importancia y evolución de la agricultura en la Antigüedad. Cada 
estudiante leerá en voz alta y frente a la clase lo que escribió, con el fin de escoger los tres mejores, por los propios alumnos, y publicarlos en 
el periódico mural y/o página web de la escuela. 

• Pedir a los estudiantes que complementen la información sobre el periodo Neolítico presentado en el texto, que investiguen y que elaboren 
fichas con información adicional o complementaria. Una vez listas, que lean las fichas a la clase.

Solucionario
Página 28

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

3. Respuesta libre.
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Charles Darwin

Paleolítico Neolítico Mesolítico Edad de los metales

Ciencias Sociales

en el mundo occidental 
se divide en

también se 
relaciona con

se divide en

abarca

• Estudiar las 
sociedades del 
pasado.

• Utilizar 
fuentes orales, 
materiales y 
escritas.

• Estudiar la 
Historia misma 
desde diversos 
ámbitos según 
la cultura y los 
historiadores.

• Geografía

• Economía

• Antropología

• Filosofía

Desde la 
aparición del 

hombre hasta el 
surgimiento de la 

escritura
las herramientas 

de trabajo

La evolución del 
ser humano

Edad Antigua

Prehistoria

Edad Moderna Edad 
Contemporánea

Edad Media

forma parte de

La Historia 

que a su vez 
según

se caracteriza por se diferencia de

fue propuesta por

Metacognición

Pida a los estudiantes que respondan 
las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante para mi 
vida estudiar el curso de Historia 
Geografía y Economía?

• ¿En qué me ayuda conocer la división 
de la Historia?

• ¿Puedo comprender mejor la 
sociedad en la que vivo a partir del 
conocimiento de las sociedades en  
la Antigüedad?

• ¿Para qué me sirve saber sobre el 
origen del hombre?

• ¿Saber acerca de la interculturalidad 
y la pluralidad me ayuda a 
relacionarme con las demás personas 
de mi comunidad o entorno? 

• Leer el mapa conceptual, en cojunto con los estudiantes. A continuación, completar algunos enunciados, por ejemplo: La Historia es una… / 
La Historiografía es la… / El historiador es… /Las fuentes históricas son… / Las fuentes primarias son… / El proceso de evolución del hombre 
se llama… / El Paleolítico es el primer periodo de la… / El periodo de la Prehistoria de mayores transformaciones es el… [...]. Esto le permitirá 
al estudiante repasar lo estudiado en la unidad.

• Repartir a cada estudiante un mapa conceptual con la misma estructura del que aparece en la sección, pero sin datos. Los estudiantes de-
berán completarlo de forma correcta.

• Pedir a los estudiantes que elaboren un mapa conceptual solo de la Prehistoria, con las características de cada periodo, y lo peguen en un 
lugar visible del aula. A continuación, comparen sus trabajos.

• Motivar a los estudiantes para que, en parejas, elaboren un mapa temático referido a la Edad de los metales y lo presenten en una breve 
puesta en común. Luego, pedirles que hagan una lista de los metales utilizados hacia el final del Neolítico.

©
ED

U
CA

C
TI

VA
 S

.A
.C

. P
ro

hi
bi

do
 fo

to
co

pi
ar

. D
.L

. 8
22

©
ED

U
CA

C
TI

VA
 S

.A
.C

. P
ro

hi
bi

do
 fo

to
co

pi
ar

. D
.L

. 8
22

GSoc1.indd   44 7/10/17   11:09

MUESTR
A S

IN
 V

ALO
R C

OMERCIA
L



28

©
G

ru
po

 E
di

to
ria

l N
or

m
a 

S.
A.

C.
 P

ro
hi

bi
do

 fo
to

co
pi

ar
. D

.L
. 8

22

Sugerencias metodológicas

Desarrolla
pensamiento crítico

©
G

ru
po

 E
di

to
ria

l N
or

m
a 

S.
A

.C
. P

ro
hi

bi
do

 fo
to

co
pi

ar
. D

.L
. 8

22

28

Un grupo de estudiantes participa en un debate 
para la elaboración del manual de convivencia del aula.

La ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor 
Roosevelt (1933-1945), uno de los personajes más 
influyentes del siglo XX, reflexionó: “¿Dónde co-
mienzan los derechos humanos universales? En 
pequeños lugares cerca de nosotros, en lugares 
tan próximos y tan pequeños que no aparecen en 
los mapas. Se trata de los lugares que forman el 
mundo del individuo: el barrio en que vive, el cole-
gio donde estudia, etc. […]”.

A lo largo de la Historia, los grupos humanos han 
creado formas diferentes para plasmar sus nor-
mas y leyes. En Mesopotamia, existía el Código 
de Hammurabi, creado por el rey de Babilonia del 
mismo nombre que contenía las reglas y normas 
de convivencia de la población.

En el Perú, la Constitución Política otorgó a la 
educación responsabilidades con respecto a la 
formación para la paz y la convivencia, orienta-
das a formar ciudadanos que respeten la ley, con 
formación democrática y abiertos a la diversidad 
y las diferencias. El Ministerio de Educación es-
tablece pautas y objetivos para los Manuales de 
Convivencia Escolares, los cuales deben incluir 

Las normas en el manual de convivencia

normas de conducta que garanticen el mutuo res-
peto y procedimientos para resolver los conflictos 
entre los estudiantes de forma justa.

En la elaboración del Manual participan miembros 
de todos los sectores de la comunidad educativa: 
directores, profesores, padres de familia y estu-
diantes, así, todos los grupos están representados.

Analiza

1. Investiga en la biblioteca acerca del Código de Hammurabi y analiza sus normas o leyes. A continuación, argumenta 
por qué dicho código no podría regir las sociedades actuales.

2. Selecciona dos normas de convivencia que cumples en tu colegio y dos normas de convivencia a nivel de la sociedad 
en general. Compáralas y para finalizar, redacta un texto al respecto.

Evalúa

3. ¿Qué importancia crees que tuvieron las normas de convivencia cuando tus padres eran estudiantes y qué 
importancia tienen para ti en la actualidad? ¿En qué época consideras las normas fueron más valoradas? ¿Por qué?

Enlaces web

• En el siguiente enlace http://
www.ecured.cu/Normas_de_
convivencia encontrará información 
complementaria acerca de la 
importancia de las normas de 
convivencia.

• Proponer a los estudiantes que se agrupen en cinco equipos y sortear entre ellos los temas del periodo Neolítico que señalan los mayores 
cambios en la vida de los hombres de ese entonces. Incentivar a los alumnos a que presenten una exposición con el material y el uso de la 
tecnología para lograr los mayores alcances a su investigación y presentación (diapositivas, videos, láminas, etc.).

• Dictar a los estudiantes cuatro o cinco cambios de la vida del hombre en el Neolítico y pedirles a los alumnos que los ordenen secuencial-
mente por su trascendencia e importancia. Invitar al debate con el propósito de que sustente y defienda cada uno el orden aplicado.

• Pedir la participación de los estudiantes a partir del enunciado “En el Neolítico se presenta la primera revolución económica”. Incentivar al 
diálogo y al sustento de las ideas que exponga cada alumno.

• Solicitar a los estudiantes que redacten un ensayo o una crónica sobre la importancia y evolución de la agricultura en la Antigüedad. Cada 
estudiante leerá en voz alta y frente a la clase lo que escribió, con el fin de escoger los tres mejores, por los propios alumnos, y publicarlos en 
el periódico mural y/o página web de la escuela. 

• Pedir a los estudiantes que complementen la información sobre el periodo Neolítico presentado en el texto, que investiguen y que elaboren 
fichas con información adicional o complementaria. Una vez listas, que lean las fichas a la clase.

Solucionario
Página 28

1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

3. Respuesta libre.
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Charles Darwin

Paleolítico Neolítico Mesolítico Edad de los metales

Ciencias Sociales

en el mundo occidental 
se divide en

también se 
relaciona con

se divide en

abarca

• Estudiar las 
sociedades del 
pasado.

• Utilizar 
fuentes orales, 
materiales y 
escritas.

• Estudiar la 
Historia misma 
desde diversos 
ámbitos según 
la cultura y los 
historiadores.

• Geografía

• Economía

• Antropología

• Filosofía

Desde la 
aparición del 

hombre hasta el 
surgimiento de la 

escritura
las herramientas 

de trabajo

La evolución del 
ser humano

Edad Antigua

Prehistoria

Edad Moderna Edad 
Contemporánea

Edad Media

forma parte de

La Historia 

que a su vez 
según

se caracteriza por se diferencia de

fue propuesta por

Metacognición

Pida a los estudiantes que respondan 
las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante para mi 
vida estudiar el curso de Historia 
Geografía y Economía?

• ¿En qué me ayuda conocer la división 
de la Historia?

• ¿Puedo comprender mejor la 
sociedad en la que vivo a partir del 
conocimiento de las sociedades en  
la Antigüedad?

• ¿Para qué me sirve saber sobre el 
origen del hombre?

• ¿Saber acerca de la interculturalidad 
y la pluralidad me ayuda a 
relacionarme con las demás personas 
de mi comunidad o entorno? 

• Leer el mapa conceptual, en cojunto con los estudiantes. A continuación, completar algunos enunciados, por ejemplo: La Historia es una… / 
La Historiografía es la… / El historiador es… /Las fuentes históricas son… / Las fuentes primarias son… / El proceso de evolución del hombre 
se llama… / El Paleolítico es el primer periodo de la… / El periodo de la Prehistoria de mayores transformaciones es el… [...]. Esto le permitirá 
al estudiante repasar lo estudiado en la unidad.

• Repartir a cada estudiante un mapa conceptual con la misma estructura del que aparece en la sección, pero sin datos. Los estudiantes de-
berán completarlo de forma correcta.

• Pedir a los estudiantes que elaboren un mapa conceptual solo de la Prehistoria, con las características de cada periodo, y lo peguen en un 
lugar visible del aula. A continuación, comparen sus trabajos.

• Motivar a los estudiantes para que, en parejas, elaboren un mapa temático referido a la Edad de los metales y lo presenten en una breve 
puesta en común. Luego, pedirles que hagan una lista de los metales utilizados hacia el final del Neolítico.
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Infiere

1. ¿Qué fuentes utilizarías para reconstruir tu historia personal? Elabora un listado y completa en
tu cuaderno un cuadro como el que aparece a continuación. Clasifica las fuentes y describe la
información que podrías obtener de cada una.

Fuentes Escritas Orales Materiales ¿Qué información obtendrías?

2. A partir del esquema de la parte superior, determina en qué edad de la Historia ubicarías tu
nacimiento. ¿Por qué?

3. Recuerda la noticia que leyó el profesor a sus estudiantes en la página 9. ¿Cómo relacionarías el
trabajo de un historiador(a) con esa noticia? Explícalo de forma oral.

4. ¿Por qué se considera a África la cuna de la humanidad? Dialoga en parejas y sustenta.

5. ¿Cuál es la importancia de la medición del tiempo?

6. ¿Por qué fue fundamental el trabajo en comunidad para que el ser humano consiga urbarnizarse?

Explica

7. Responde falso (F) o verdadero (V) según corresponda. Justifica oralmente tu elección.

a. El mundo cristiano occidental cuenta los años después de la muerte de Cristo. 

b. Un siglo es la sucesión de cien años. 

c. El calendario que se emplea en la actualidad es el calendario romano. 

d. El mundo musulmán cuenta los años a partir de la huida del profeta Mahoma 
de la ciudad de La Meca a Medina. 

Analiza

8. Las periodizaciones de la Historia más generalizadas son de origen europeo. ¿Crees que estas
formas de periodizar son empleadas por los asiáticos? ¿Por qué?

Actividades adicionales

Proponga a los estudiantes el 
desarrollo de las siguientes actividades:

• Elaborar una línea de tiempo de los
periodos de la Historia: ubicando la
época de la glaciación, la época del
calentamiento climático, la aparición
de los primeros homínidos y demás
sucesos importantes de cada
periodo.

• Elaborar fichas de contenidos sobre
las características y transformaciones
principales en la vida humana
durante el Neolítico.

Materiales complementarios

• Pida a los estudiantes que desarrollen
las actividades de las páginas 18 y 19
del Libro de actividades, las cuáles le
ayudarán a reforzar e interiorizar los
conceptos y temas vistos a lo largo
de la unidad 1.

• Indicar a los estudiantes que copien en sus cuadernos los ejercicios o actividades de la sección “Evalúa tu pensamiento crítico” y los resuelvan, 
de forma individual. A continuación, indique que intercambien su cuaderno con otro estudiante y que corre) y corrijan si hay errores.

• Pedir a los estudiantes que copien en sus cuadernos las siguientes preguntas y las respondan con sus propias palabras: ¿Qué diferencia la
división de la Historia según Occidentecon la división de la Historia planteada para estudiar el Medio Oriente? ¿Por qué existe esta diferencia? 
¿Qué división del tiempo podrían aceptar ambas culturas? ¿Podrías proponer una?

• Invitar a los estudiantes a que compartan sus opiniones personales ante el siguiente enunciado: con relación a otras teorías, ¿crees que la
teoría del origen del hombre en el continente africano tiene un sustento científico más determinante? ¿Por qué? ¿Qué tipo de fuentes fueron 
empleadas para confirmar esta teoría?

• Proponer la elaboración de un cuadro comparativo entre los tipos de relojes creados en la Antigüedad. Luego, explicar su funcionamiento.
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Interpreta

9. ¿Por qué un esqueleto de homínido como Lucy es tan especial entre la comunidad científica?

a. Porque fue descubierta en Europa.

b. Porque en su tumba fueron encontradas venus prehistóricas.

c. Porque la forma de su cráneo ofrece información valiosa.

d. Porque su cuerpo tuvo un proceso de conservación que arroja diferentes datos.

e. Porque se trata de una mujer muy bella.

10. Relaciona los nombres de la columna de la izquierda con los enunciados de la derecha.

a. Historia Hombre que sabe, que piensa.

b. Homo habilis Estudio del cambio de las sociedades a través del tiempo.

c. Homo erectus Hombre que piensa.

d. Homo sapiens Hombre erguido.

e. Homo sapiens sapiens  Hombre hábil, que maneja instrumentos.

f. Fuente Herramienta para estudiar la Historia.

Autoevaluación
Logro 

destacado
Logro 

esperado
En 

proceso
En 

inicio

Interpreto las causas y las consecuencias de los hechos históricos.

Formulo puntos de vista en torno a los hechos históricos.

Identifico información sobre los procesos históricos.

Analizo la forma cómo los seres humanos se organizaron en sociedad.

Aporto información al grupo.

Participo con argumentos en debates.

Coevaluación Metacognición

• Reúnete con dos compañeros(as) y pregúntales qué fue lo 
más importante que aprendieron en esta unidad.

• ¿Qué temas estudiados les parecieron menos interesantes? 
¿Cuáles sí les gustaron? ¿Por qué?

• ¿Qué aprendiste en la presente unidad? ¿Qué actividades 
realizaste para aprender?

• ¿Cómo aplicarías a tu vida el contenido de esta unidad? 
Redacta un ejemplo.

• Indicar a los estudiantes que elaboren un mapa conceptual de los ancestros de los homínidos que vivieron durante el Paleolítico. Debe con-
tener información sobre la época en la que vivieron, sus características y las diferencias entre uno y  otro.

• Elaborar fichas a partir de las siguientes consignas: ¿En qué destacaron el homo habilis, el homo erectus, el homo sapiens y el homo sapiens 
sapiens? ¿Qué diferencias hay entre el homo sapiens y el homo sapiens sapiens? 

• Pedir a los estudiantes que investiguen las circunstancias del hallazgo del homínido de mayor antigüedad: ¿Quiénes lo encontraron? ¿Dónde 
lo encontraron? ¿De qué manera? ¿Cómo lo nombraron? ¿Por qué?

• Pedir a los estudiantes que lean los enunciados del cuadro de Autoevaluación y los respondan con sinceridad.

Solucionario
1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

3. El investigador reúne pistas, 
investiga, se documenta, contrasta 
la información para verificar su 
confiabilidad, al igual que el redactor 
de una noticia.

4. Porque los restos más antiguos del 
hombre se encontraron en este 
territorio.

5. Nos permite contabilizar el tiempo, 
a través de años o siglos. De esta 
manera podemos saber qué tiempo 
duró un determinado hecho.

6. Porque de esta manera pudieron 
vencer a la naturaleza y protegerse de 
los peligros.

7. a) V, b) V, c) F, d) V

8. Respuesta libre.

9. d)

10. Historia - Estudio del cambio de las... 
/ Homo habilis - Hombre hábil, que 
maneja instrumentos. / Homo erectus 
- Hombre erguido / Homo sapiens - 
Hombre que piensa. / Homo sapiens 
sapiens - Hombre que sabe, que 
piensa / Fuente - Herramienta para 
estudiar la Historia.
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Infiere

1. ¿Qué fuentes utilizarías para reconstruir tu historia personal? Elabora un listado y completa en 
tu cuaderno un cuadro como el que aparece a continuación. Clasifica las fuentes y describe la 
información que podrías obtener de cada una.

Fuentes Escritas Orales Materiales ¿Qué información obtendrías?

2. A partir del esquema de la parte superior, determina en qué edad de la Historia ubicarías tu 
nacimiento. ¿Por qué?

 

 

3. Recuerda la noticia que leyó el profesor a sus estudiantes en la página 9. ¿Cómo relacionarías el 
trabajo de un historiador(a) con esa noticia? Explícalo de forma oral.

4. ¿Por qué se considera a África la cuna de la humanidad? Dialoga en parejas y sustenta.

5. ¿Cuál es la importancia de la medición del tiempo?

6. ¿Por qué fue fundamental el trabajo en comunidad para que el ser humano consiga urbarnizarse?

 

 

Explica

7. Responde falso (F) o verdadero (V) según corresponda. Justifica oralmente tu elección.

a. El mundo cristiano occidental cuenta los años después de la muerte de Cristo. 

b. Un siglo es la sucesión de cien años. 

c. El calendario que se emplea en la actualidad es el calendario romano. 

d. El mundo musulmán cuenta los años a partir de la huida del profeta Mahoma 
de la ciudad de La Meca a Medina. 

Analiza

8. Las periodizaciones de la Historia más generalizadas son de origen europeo. ¿Crees que estas 
formas de periodizar son empleadas por los asiáticos? ¿Por qué?

Actividades adicionales

Proponga a los estudiantes el 
desarrollo de las siguientes actividades:

• Elaborar una línea de tiempo de los 
periodos de la Historia: ubicando la 
época de la glaciación, la época del 
calentamiento climático, la aparición 
de los primeros homínidos y demás 
sucesos importantes de cada 
periodo.

• Elaborar fichas de contenidos sobre 
las características y transformaciones 
principales en la vida humana 
durante el Neolítico.

Materiales complementarios

• Pida a los estudiantes que desarrollen 
las actividades de las páginas 18 y 19 
del Libro de actividades, las cuáles le 
ayudarán a reforzar e interiorizar los 
conceptos y temas vistos a lo largo 
de la unidad 1.

• Indicar a los estudiantes que copien en sus cuadernos los ejercicios o actividades de la sección “Evalúa tu pensamiento crítico” y los resuelvan, 
de forma individual. A continuación, indique que intercambien su cuaderno con otro estudiante y que corre) y corrijan si hay errores.

• Pedir a los estudiantes que copien en sus cuadernos las siguientes preguntas y las respondan con sus propias palabras: ¿Qué diferencia la 
división de la Historia según Occidentecon la división de la Historia planteada para estudiar el Medio Oriente? ¿Por qué existe esta diferencia? 
¿Qué división del tiempo podrían aceptar ambas culturas? ¿Podrías proponer una?

• Invitar a los estudiantes a que compartan sus opiniones personales ante el siguiente enunciado: con relación a otras teorías, ¿crees que la 
teoría del origen del hombre en el continente africano tiene un sustento científico más determinante? ¿Por qué? ¿Qué tipo de fuentes fueron 
empleadas para confirmar esta teoría? 

• Proponer la elaboración de un cuadro comparativo entre los tipos de relojes creados en la Antigüedad. Luego, explicar su funcionamiento.  
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Interpreta

9. ¿Por qué un esqueleto de homínido como Lucy es tan especial entre la comunidad científica?

a. Porque fue descubierta en Europa.

b. Porque en su tumba fueron encontradas venus prehistóricas.

c. Porque la forma de su cráneo ofrece información valiosa.

d. Porque su cuerpo tuvo un proceso de conservación que arroja diferentes datos.

e. Porque se trata de una mujer muy bella.

10. Relaciona los nombres de la columna de la izquierda con los enunciados de la derecha.

a. Historia  Hombre que sabe, que piensa.

b. Homo habilis  Estudio del cambio de las sociedades a través del tiempo.

c. Homo erectus  Hombre que piensa.

d. Homo sapiens  Hombre erguido.

e. Homo sapiens sapiens  Hombre hábil, que maneja instrumentos.

f. Fuente  Herramienta para estudiar la Historia.

Autoevaluación
Logro 

destacado
Logro 

esperado
En 

proceso
En 

inicio

Interpreto las causas y las consecuencias de los hechos históricos.

Formulo puntos de vista en torno a los hechos históricos.

Identifico información sobre los procesos históricos.

Analizo la forma cómo los seres humanos se organizaron en sociedad.

Aporto información al grupo.

Participo con argumentos en debates.

Coevaluación Metacognición

• Reúnete con dos compañeros(as) y pregúntales qué fue lo 
más importante que aprendieron en esta unidad.

• ¿Qué temas estudiados les parecieron menos interesantes? 
¿Cuáles sí les gustaron? ¿Por qué?

• ¿Qué aprendiste en la presente unidad? ¿Qué actividades 
realizaste para aprender?

• ¿Cómo aplicarías a tu vida el contenido de esta unidad? 
Redacta un ejemplo.

• Indicar a los estudiantes que elaboren un mapa conceptual de los ancestros de los homínidos que vivieron durante el Paleolítico. Debe con-
tener información sobre la época en la que vivieron, sus características y las diferencias entre uno y  otro.

• Elaborar fichas a partir de las siguientes consignas: ¿En qué destacaron el homo habilis, el homo erectus, el homo sapiens y el homo sapiens 
sapiens? ¿Qué diferencias hay entre el homo sapiens y el homo sapiens sapiens? 

• Pedir a los estudiantes que investiguen las circunstancias del hallazgo del homínido de mayor antigüedad: ¿Quiénes lo encontraron? ¿Dónde 
lo encontraron? ¿De qué manera? ¿Cómo lo nombraron? ¿Por qué?

• Pedir a los estudiantes que lean los enunciados del cuadro de Autoevaluación y los respondan con sinceridad.

Solucionario
1. Respuesta libre.

2. Respuesta libre.

3. El investigador reúne pistas, 
investiga, se documenta, contrasta 
la información para verificar su 
confiabilidad, al igual que el redactor 
de una noticia.

4. Porque los restos más antiguos del 
hombre se encontraron en este 
territorio.

5. Nos permite contabilizar el tiempo, 
a través de años o siglos. De esta 
manera podemos saber qué tiempo 
duró un determinado hecho.

6. Porque de esta manera pudieron 
vencer a la naturaleza y protegerse de 
los peligros.

7. a) V, b) V, c) F, d) V

8. Respuesta libre.

9. d)

10. Historia - Estudio del cambio de las... 
/ Homo habilis - Hombre hábil, que 
maneja instrumentos. / Homo erectus 
- Hombre erguido / Homo sapiens - 
Hombre que piensa. / Homo sapiens 
sapiens - Hombre que sabe, que 
piensa / Fuente - Herramienta para 
estudiar la Historia.
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