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Resumen 

 

 
El estudio tuvo como objetivo de demostrar si el juego de roles fortalece la identidad 

histórica en los estudiantes de una escuela privada de Trujillo. Se tuvo una 

metodología descriptiva y contó con la participación de los estudiantes de primaria 

y secundaria quienes formaron parte activa de la aplicación de la estrategia. De 

esta manera se evidenció la aplicación de la estrategia del juego de roles en la 

organización, y desempeño de los estudiantes. Se concluyó que la experiencia 

fortaleció la identidad histórica en los escolares relacionado al desarrollo del 

proceso histórico de la emancipación, promoviendo el desarrollo de una educación 

de calidad y del aprendizaje significativo. 

Palabras clave 

 
Juego educativo, identidad, historia, estudiante, educación. 



viii  

 

 
 

The objective of the study was to demonstrate whether role-playing strengthens the 

historical identity in students of a private school in Trujillo. There was a descriptive 

methodology and there was the participation of primary and secondary students who 

were an active part of the application of the strategy. In this way, the application of 

the role-play strategy in the organization and the performance of the students are 

evident. It was concluded that the experience strengthened the historical identity of 

the schoolchildren related to the development of the historical process of 

emancipation, promoting the development of quality education and meaningful 

learning. 

Keywords 

 
Educational game, identity, history, student, education. 
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La enseñanza de la historia en las aulas enfrenta un gran desafío: la 

desvinculación de los estudiantes con los contenidos históricos y el desarrollo de la 

identidad histórica. Los métodos tradicionales de enseñanza, basados en la 

memorización de fechas y eventos, suelen generar desinterés y apatía en los 

estudiantes, quienes no logran conectar con el pasado de una manera significativa. 

Según el Banco Mundial (2020), la pandemia ha afectado el aprendizaje social 

de los estudiantes y generado una pérdida de aprendizajes significativos a escala 

mundial, específicamente en estados donde los ingresos son medianos y bajos. Es 

una necesidad que las escuelas reviertan este impacto con la aplicación de 

estrategias que permiten fortalecer la interacción social postulados que promueven 

y que son la base del currículo nacional actual como el socioconstructivismo. 

Esto, se agrava aún más debido a la inexistencia de estrategias pedagógicas 

que fomenten la participación activa y el aprendizaje experiencial de los 

estudiantes. Los métodos tradicionales se centran en la figura del docente como 

único poseedor del conocimiento, dejando poco espacio para la exploración, el 

cuestionamiento y la construcción de su propia narrativa histórica por parte de los 

estudiantes. 

Se ha destacado la importancia del aprendizaje activo y experiencial en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Variedad de investigadores sostienen que los 

alumnos aprenden mejor cuando experimentan de forma directa los conceptos y 

habilidades que se pretenden desarrollar. El constructivismo sustenta la 

importancia de la interacción social en la construcción del conocimiento humano 

desarrollada por Lev Vygotsky. (Guerra, 2020). 

Un desafío importante en cuanto a la educación tradicional radica en su 

enfoque homogéneo, el cual no toma en cuenta la pluralidad de inteligencias y 

estilos de aprendizaje presentes en los estudiantes. Los métodos tradicionales 

suelen basarse en un modelo de enseñanza único, privilegiando la transmisión 

pasiva de información y la evaluación estandarizada, lo que deja de lado las 

habilidades y fortalezas individuales de cada estudiante. 

I. INTRODUCCIÓN 
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Esta situación genera desmotivación, apatía e incluso fracaso escolar en 

aquellos estudiantes que no se adaptan al modelo educativo tradicional. Es 

necesario repensar la enseñanza y adoptar estrategias pedagógicas que 

respondan a la diversidad del alumnado, permitiendo que todos los estudiantes 

puedan desarrollar su potencial al máximo. 

Ante este panorama el juego de roles se presenta como una estrategia 

pedagógica que responde a estas necesidades y problemáticas. Al permitir a los 

estudiantes experimentar de forma activa los hechos y eventos históricos, construir 

su propio conocimiento y colaborar con sus compañeros, el juego de roles se 

convierte en una herramienta poderosa para fortalecer la identidad histórica y 

generar un aprendizaje significativo. Así mismo lo que busca con la participación 

en los juegos de roles es generar compromiso social mediante la exploración de 

emociones, para conseguir un mejor entendimiento y discernimiento de sí mismos, 

esta actividad permite que cada estudiante pueda ponerse en el lugar del otro, 

explorando su posible reacción ante una situación determinada. (Díaz, 2021) 

Por otro lado, de acuerdo la UNESCO (2020) indica que las habilidades 

sociales y emocionales representa el gran reto de la educación del futuro; es por 

ello que ha fundamentado que es imprescindible, el desarrollo de habilidades en el 

aprendizaje del siglo XXI; habilidades comunicativas, colaborativas que ponen en 

práctica con el desarrollo de la estrategia del juego de roles. 

La educación tradicional no desarrolla las habilidades emocionales y sociales 

esenciales en el éxito en la vida. El juego de roles alude a que el estudiante 

desarrolle habilidades emocionales y sociales, entre las que se encuentran el 

trabajo en equipo, manejo de conflictos, comunicación y empatía. Esta estrategia 

logra resultados notables en la vida académica de cada uno de los estudiantes, 

llegando a facilitar al docente impartir sus enseñanzas (Martínez, 2019). 

El juego de roles se presenta como una estrategia pedagógica flexible y 

adaptable que puede responder a los requerimientos de aprendizaje de cada 

estudiante. Su naturaleza dinámica y lúdica permite captar la atención de los 

estudiantes, motivarlos a participar activamente y estimular su creatividad. 
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A través del juego de roles, los estudiantes pueden explorar diferentes roles y 

perspectivas, desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales, y aprender 

de manera significativa. Esta estrategia es especialmente útil para estudiantes con 

inteligencias múltiples, ya que permite que cada uno aprenda a su propio ritmo y de 

acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

Si bien el currículo actual se basa en competencias, las prácticas educativas 

aún se centran en el desarrollo de contenidos, lo que limita el desarrollo de 

capacidades y, en consecuencia, de la identidad histórica 

Para superar esta problemática, es necesario fortalecer las prácticas 

educativas y adoptar estrategias que promuevan el aprendizaje activo, experiencial 

y significativo. El juego de roles puede contribuir a desarrollar las competencias 

necesarias para construir una identidad histórica sólida y relevante para el presente. 

En el ámbito latinoamericano es de necesidad la aplicación de estrategias de 

aprendizaje que promuevan la interacción social en un mundo donde el desarrollo 

de habilidades de interacción social es predominante. De acuerdo con Serrano 

(2018) en el caso colombiano se direccionó una estrategia pedagógica grupal 

basada en el concepto de juego de roles, confirmando la influencia notable para 

que los estudiantes logren un desarrollo cognitivo, emocional y actitudinal más 

significativo y progresivo en su vida. Del mismo modo en el caso chileno se 

evidenció, una valoración favorable de la estrategia usada para lograr aprendizajes 

efectivos y una percepción de logro de aprendizaje significativo. (Castro ,2019). 

En el caso ecuatoriano, Hernández & Fonseca (2023) en base a su 

investigación realizada para determinar la importancia del juego de roles en el 

aprendizaje de estudios sociales recomiendan a los docentes hacer uso de 

estrategias de enseñanza activas en especial aplicar la técnica del juego de roles 

para el aprendizaje de estudios sociales. 

A nivel nacional el juego de roles ha cobrado relevancia por ser una estrategia 

que promueve el aprendizaje significativo y la interacción social (Currículo nacional 

2016) contemplado en las orientaciones para el desarrollo de las competencias 

relacionado al área de las ciencias sociales. Para Fernández (2020) el juego de 

roles tiene la posibilidad de reproducir roles situacionales del día a día de modo que 
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le posibilite su actuación y toma de todas sus determinaciones con mayor 

autonomía. Del mismo modo la estrategia juego de roles optimiza la competencia 

construye interpretaciones históricas que promueve la construcción de la 

conciencia histórica y se sugiere extenderla a todo el alumnado. (Zamora ,2023) 

En el contexto local, la escuela escenario de estudio ha correspondido a una 

entidad particular ubicado en la ciudad de Trujillo. Al igual que otras instituciones 

de enseñanza del sector ha experimentado dificultades en el conocimiento y 

capacitación de estrategias de interacción social que promueva el desarrollo del 

aprendizaje significativo, evidenciándose sesiones que no permiten la interacción 

social y se limitan a una enseñanza tradicional. Sin embargo, propuestas 

investigativas como el desarrollado Navarro (2019) en el distrito de Trujillo permite 

confirmar que el juego de roles a través del aprendizaje vivencial mejora 

significativamente la producción académica en los estudiantes. 

Se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo el juego de roles fortalece la 

identidad histórica en estudiantes de una escuela privada de Trujillo? 

¿Cómo el juego de roles fortalece los componentes de la identidad histórica 

en estudiantes de una escuela privada de Trujillo? 

¿Cómo el juego de roles fortalece los factores de la identidad histórica en 

estudiantes de una escuela privada de Trujillo? 

Se justifica esta investigación de forma teórica porque se fundamenta en el 

aprendizaje experiencial, sociocultural y la construcción de la identidad, permitiendo 

a los estudiantes experimentar, colaborar y reflexionar sobre el pasado. En el 

ámbito práctico se justifica porque los estudios demuestran que el juego de roles 

mejora el aprendizaje histórico, desarrolla habilidades y fortalece la identidad 

histórica. Metodológicamente la investigación se justifica porque aborda 

cualitativamente con técnicas como la observación del participante, entrevistas y 

análisis de fuentes y servirá de modelo para su perfeccionamiento o la realización 

de estudios posteriores. 

El objetivo general es demostrar el impacto de la estrategia del juego de roles 

en el fortalecimiento de la identidad histórica en una entidad privada de Trujillo. Los 

objetivos específicos son: (a) indicar el impacto de la estrategia de roles en los 



13  

componentes de la identidad histórica en una entidad privada de Trujillo. (b) 

Manifestar el impacto de la estrategia de roles en los factores de la identidad 

histórica en una entidad privada de Trujillo. 

Además, se encuentra el estudio de Wahyiuni y otros (2020), donde el fin fue 

precisar la repercusión de la aplicación del modelo de juego de roles en la 

optimización de las habilidades de pensamiento crítico (CTS) y la disposición de los 

estudiantes en el aprendizaje del material de enlace químico. En base a la 

metodología fue un estudio cuasi experimental con grupo de control de pre y post- 

test. El grupo muestral fue de ciento treinta y cinco alumnos cuya especialidad es 

ciencias en MAN Banda Aceh, este se seleccionó mediante un muestreo por juicio. 

La data se obtuvo mediante formulación de interrogantes de prueba razonadas de 

múltiples opciones y encuestas de interés de alumnos en el aprendizaje de los 

alumnos. La data fue estudiada mediante la prueba de ganancia N, prueba z y la 7 

prueba t. La Zcount > Ztable con nivel de significancia de 0.05 permitió el cálculo 

de las diferencias en el aumento de las CTS, por otro lado, la tcount (5.845) > ttable 

(1.895) con nivel de significancia de 0.05 demostraron la disposición de los 

estudiantes en la clase experimental. Se concluye que, al aplicarse el modelo de 

II. MARCO TEÓRICO 

 
Dentro del panorama internacional, está el trabajo de Khuluqun (2020), el cual 

buscó entender la trascendencia y eficacia del método de juego de roles en las 

habilidades de pensamiento crítico del alumnado. Fue un trabajo cuasi experimental 

donde el grupo poblacional ascendió a sesenta y cuatro alumnos. Se trabajó con 

un muestreo aleatorio por conglomerados. El equipo experimental usaba el método 

de juego de roles y el equipo controlado usaba métodos tradicionales. Se aplicó un 

instrumento para la recolección de data del pensamiento crítico. El puntaje de 

mayor relevancia previo a la prueba se empleó para la obtención de datos de esta 

investigación. En concordancia con los resultados, se presenta una trascendencia 

significativa en la aplicabilidad del método de juego de roles en cuanto a las 

habilidades de pensamiento crítico del alumnado. El equipo experimental logró 

0.55% en tanto que el equipo controlado logró 0.38%. Se llegó a la conclusión que, 

el método de juego de roles es efectivo para mejorar la calidad de pensamiento 

crítico en los estudiantes. 
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juego de roles se puede optimizar las CTS y la disposición por el aprendizaje de la 

conceptualización de enlace químico. 

Asimismo, Roa (2019) en su investigación presentó el diseño de una 

estrategia educativa “Pensar, actuar para sobrevivir” fundamentada en el juego en 

las ciencias naturales donde interpretan, contextualizan y apoyan las metodologías 

para desarrollar el pensamiento crítico por medio de las capacidades 

comunicativas, específicamente argumentar e interpretar por medio de casuísticas 

que tengan lugar en ese instante. La conclusión fue que, el papel del alumno dentro 

del juego es evaluar imprevistos en un tiempo venidero, además de promover su 

propio proyecto de vida. Se consiguió que, los maestros y estudiantes se 

inmiscuyeran en una conversación constructiva cuyo fin era el logro de aprendizaje 

en conjunto. Además, coadyuva al entendimiento de la estructura y operación de 

una entidad. 

Aunado a ello, Martínez (2019) se expresa que se demostró que el juego de 

roles en aulas de lengua extranjera resulta ser una estrategia pedagógica altamente 

efectiva para fomentar la interacción y expresión oral de los estudiantes. Esta 

dinámica permitió la transferencia de lo aprendido en otras actividades, 

promoviendo un uso más natural y fluido del idioma. Los estudiantes incorporaron 

de manera natural frases y expresiones practicadas durante el juego de roles en 

sus intervenciones durante las clases regulares. Esto evidenció la capacidad del 

alumnado para ejercitar lo aprendido en diferentes contextos, enriqueciendo su 

repertorio lingüístico y mejorando su fluidez en la comunicación oral. El juego de 

roles no solo se enfocó en la utilización correcta del vocabulario y la gramática, sino 

que también promovió la incorporación de gestos, mímicas, variaciones de tono y 

ritmo en la expresión oral. Esto permitió a los estudiantes comunicarse de manera 

más natural y realista, acercándose a la forma en que los hablantes nativos 

interactúan en la vida cotidiana. El juego de roles se ha consolidado en una 

herramienta pedagógica de gran valor para optimizar la expresión oral en lengua 

extranjera. Su implementación en el aula permite a los estudiantes desarrollar 

habilidades de comunicación más naturales, fluidas y seguras, favoreciendo su 

aprendizaje y su confianza en el uso del idioma. 
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Por último, en la investigación de Serrano (2018), en su trabajo se orientó a 

una estrategia educativa grupal basada en nociones del juego de roles, 

promoviendo conductas de pensamiento crítico en el aula, considerando modelo de 

diálogo-crítico y el modelo cooperativo para optimizar el grado académico y la 

conducta de los estudiantes. Cabe señalar que, se aplicó la investigación acción 

como enfoque, ello posibilitó que el maestro sea un mediador en los talleres, y ello 

a su vez generó escenarios de relevancia para que el estudiante posea mayor 

visibilidad en el proceso de aprendizaje, por medio del intercambio de conocimiento 

con sus compañeros. En base a los resultados 8, se puede indicar que el hábito de 

pensamiento crítico iniciado a corta edad corrige notablemente el interés respecto 

al ámbito laboral, académico y a nivel societario. Múltiples creencias falsas acerca 

de retraimiento o pobre fluidez se transformaron por medio del juego de roles, 

además, coadyuvó a la mejora de las relaciones a nivel interpersonal. El ochenta 

por ciento logró familiarizarse con los distintos tiempos educativos para su propio 

desarrollo formativo y el ochenta por ciento incrementó su nivel de respeto y 

escucha. De la misma manera, cuando en el salón de clases de aplican 

innovadoras estrategias educativas, se optimiza la consecución del desarrollo 

significativo, actitudinal, cognitivo y emocional en la vida del estudiante. 

Dentro del ámbito nacional, se halló el trabajo de Zamora (2023) que abordó 

el problema de los alumnos para la combinación de capacidades y la consecución 

de la competencia construye interpretaciones históricas. Fue un trabajo de tipo 

aplicado, cuantitativo y pre experimental, pues se empleó un pre-test y post-test 

luego de aplicar cada sesión de juego de roles. Se trabajó con un grupo muestral 

de treinta alumnos del quinto año de secundaria y el pre-test evidenció que gran 

parte se ubicó en el nivel Inicio, luego de la aplicación del juego de roles se tomó 

un post-test, luego del procesamiento de la data se vio una mejora hallándose gran 

parte en el nivel sobresaliente. La validez y significancia de los datos se halló con 

la prueba no paramétrica Wilcoxon arrojando una significancia inferior a 0.05. Se 

llegó a concluir que, la estrategia juego de roles optimiza la competencia construye 

interpretaciones históricas y se sugiere extenderla a todo el alumnado 
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Por otro lado, el estudio de revisión sistémica realizado por Cruz (2022), buscó 

especificar la manera en la que el juego de roles permite desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos de educación básica. La investigación fue explicativa y 

analítica fundamentada en una averiguación documental con un diseño sistémico 

emergente donde se seleccionó veinte publicaciones. Se hizo uso de tablas por 

categorías como muestra, estadísticos, instrumentos, diseño metodológico, 

objetivos, fecha de publicación, idioma, base de datos, autor tipo de estudio y 

demás datos. Respecto a los criterios para seleccionar las publicaciones se tomó 

en cuenta: artículos de revistas indexadas en Research, Dialnet, Redalyc, Scielo, 

entre otros; programas pedagógicos, artículos (educativos, psicológicos y 

psicopedagógicos), tesis, programas nacionales e internacionales, publicaciones 

del 2016-2021 y publicaciones de educación básica. Respecto a los resultados 

producto de la revisión, se reconoció documentos metodológicos IMRD al cien por 

ciento, el setenta y siete por ciento fueron hallados en América Latina, el ochenta y 

dos por ciento en español, el doce por ciento en Scielo y el sesenta y cinco por 

ciento en Google Académico. Se concluyó que, el pensamiento crítico puede 

desarrollarse por medio del juego de roles en los alumnos, ya que se corrobora que 

gran parte de las publicaciones revisadas arrojan cifras significativas después de 

aplicarlo. 

Asimismo, la investigación de Fernández (2022), nació debido al problema 

que se presenta en niños para la exteriorización de sus sentimientos y su 

personalidad ante otros niños mediante el juego lúdico, debido a ello, se buscó 

precisar si el juego de roles optimiza el aprendizaje de la materia de comunicación 

en niños de cuatro y cinco años del colegio inicial N°424 Jesús María (Ucayali). Fue 

un trabajo pre experimental, explicativo y cuantitativo. El grupo muestral se 

conformó de treinta niños y niñas, teniendo una guía de observación como 

instrumento. Respecto a los resultados, en el pre-test solamente el diecisiete por 

ciento alcanzó el nivel de proceso, mientras que el ochenta y tres por ciento alcanzó 

el nivel inicio, en tanto que en el post-test el cien por ciento se halló en nivel de 

logro y después de la comparación, se determinó que el siete por ciento se halló en 

nivel proceso y el noventa y tres por ciento en nivel inicio, después del post-test el 
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cien por ciento alcanzó el nivel de logro. Se llegó a concluir que, los niños, niñas 

mediante el juego de roles tienen la posibilidad de reproducir roles situacionales del 

día a día de modo que le posibilite su actuación y toma de todas sus 

determinaciones con mayor autonomía. 

En la investigación de Juegos de roles realizado por Silva y Tananta (2022) 

se demostró que, el juego de roles permite desarrollar las capacidades en niños de 

cinco años de la I.E.I. N° 688. Después del procesamiento de los datos en el SPSS, 

26 se pudo contrastar la hipótesis a través de la correlación de Spearman de 0,769 

y un p-valor de 0.000 (positiva alta). Se concluye que, en los niños de cinco años el 

desarrollo de sus capacidades es influenciado significativamente por el juego de 

roles. 

Por su parte el estudio de Yanarico y Cartolini (2020), fue determinar la 

incidencia de una variable en otra. Fue un estudio no experimental, descriptivo y 

correlacional, para ello, se aplicó bases teóricas vinculadas a las dos variables. 

Además, múltiples documentos fueron consultados y la data se tabuló 

convenientemente. En cuanto a la recopilación de datos, se aplicó una ficha de 

observación y un cuestionario a una muestra de quince estudiantes y al encargado 

del programa de un quinquenio. Según los resultados, en la etapa de desarrollo del 

pensamiento crítico, el juego simbólico es esencial porque se vincula de modo 

trascendental y estrecho con el cerebro de los(as) niños(as) marcando así sus vidas 

personales y profesionales. 

Asimismo, Núñez (2020), en su trabajo aplicado a alumnos de nivel 

secundaria de colegios examinaron las estrategias seleccionadas en el aprendizaje 

de la materia de comunicación, donde el propósito es el desarrollo de su 

pensamiento crítico. Se aplicó un diseño mixto. Sobre los resultados referidos al 

nivel de gestión del aula, el 59,3% indicó que era malo y el 40,7% regular; respecto 

a la dimensión toma de decisiones, el 31,9% indicó que era malo y el 68,1% regular; 

sobre la dimensión argumentación, el 38,1% indicó que era malo y el 61,9% regular; 

y, por último, en correspondencia a la dimensión razonamiento, el 40,7% indicó que 

era malo y el 59,3% regular. Se concluye que, el pensamiento 10 crítico en la 

totalidad de dimensiones demostró grandes puntos débiles en los maestros en su 
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rol como conductores del aprendizaje y los estudiantes demandan instrumentos 

cognitivos para llevar a cabo una lectura con pensamiento crítico. 

Con referencias a las bases teóricas uno de los estudios más importantes es 

la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, parte de la premisa de que el conocimiento 

es una construcción colectiva, es decir de carácter social, no individual, que se 

genera por el devenir histórico y cultural de la colectividad y se mantiene como 

el conjunto de saberes vigentes y necesarios para realizar todo tipo de actividad 

productiva, social o individual del ser humano. (Guerra ,2020). 

La persona cumple un rol activo que busca un aprendizaje gradual. El acto de 

aprender depende de la relación entre el aprendizaje y la vida. El aprendizaje 

colectivo es parte del eje central de la enseñanza que potencializará la capacidad 

de resolver problemas contextualizados mediante la práctica investigativa 

(Altamirano y Salinas, 2016). 

La estrategia del juego de roles promueve el aprendizaje colaborativo, donde 

los estudiantes se interrelacionan en la adquisición del aprendizaje e interactúan en 

el desarrollo de las interpretaciones delegadas o seleccionadas. 

En base a la teoría de Piaget el juego de roles permite a los estudiantes 

construir su propio conocimiento sobre el mundo que los rodea. Los estudiantes 

integran nueva información en sus estructuras cognitivas existentes y, a su vez, 

modifican estas estructuras para dar cabida a la nueva información. En esta 

dinámica se presentan dos procesos complementarios: la asimilación y la 

acomodación. El primero corresponde a las reacciones de un ser vivo frente al 

ambiente en términos de una respuesta previamente aprendida otra parte, la 

acomodación, acontece cada vez que se origina un cambio en la conducta del 

individuo, cuyo índice es el resultado de la interacción con el contexto. (Díaz ,2020). 

Igualmente, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, referida a la 

interacción y aprendizaje, Gavidia (2019) refiere acerca de los procesos de 

aprendizaje tomando como soporte principal las acciones de interacción que 

ocurren entre el contexto social y el estudiante, argumentando que a medida que 

los estudiantes establecen interacciones sociales en forma gradual se desarrollan 

los aprendizajes. En el desarrollo de la estrategia del juego de roles los estudiantes 
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aprenden observando y modelando el comportamiento de otros, ya sean 

personajes ficticios o personas reales. 

Así mismo la estrategia del juego de roles desarrolla se basa en la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien considera a la inteligencia como 

una asociación de habilidades que permite la resolución de alguna problemática o 

la generación de productos culturales relevantes (Robledo, 2023). 

Esta teoría presenta dos inteligencias que se relacionan con la inteligencia 

emocional: la inteligencia interpersonal, la cual permite tener comprensión de las 

intención, motivación y deseos de los demás, y la inteligencia intrapersonal, la cual 

permite la comprensión de sí mismo, como es la apreciación de lo que propiamente 

se siente, teme y motiva (Gardner, 2016). 

De acuerdo a la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, el 

juego de roles es una buena técnica para desarrollar el equilibrio emocional. La 

inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y 

ajenos, de poder auto motivarse para mejorar positivamente las emociones internas 

y las relaciones con los demás. En el juego de roles los estudiantes aprenden a 

ponerse en el lugar de los demás y con ello potenciar su nivel de respeto, tolerancia 

y empatía. La inteligencia emocional permite generar en cada ser humano la forma 

de balancear sus propios sentimientos, y el de los demás. (Hernández y Chagas 

2021). 

El Juego de roles (role-playing en inglés) es una dramatización a través de 

una conversación y la representación de una escena que dé lugar a un 

enfrentamiento de trascendencia moral. El aspecto de distintos intérpretes 

posibilitará la introducción de perspectivas diferentes y lecturas frente a la misma 

situación (Martín, 1992). Seguidamente se detallan las cuatro fases 

correspondientes al modelo tradicional del juego de roles: 

Motivación. La finalidad de esta fase es la creación en el aula de un ambiente 

confiable donde se puede intervenir, buscando que la totalidad de alumnos evalúen 

la problemática planteada y la aborden con interés (Martín, 1992). 

Preparación de la dramatización. En esta fase, el tutor apoya con la 

información necesaria para el logro de la interpretación, indicando la problemática, 
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escena o contexto concreto a dramatizar y los personajes inmersos. Su material de 

ayuda es un escrito corto que detalle la problemática. Una vez explicado, se solicita 

participantes que interpreten los distintos personajes, impulsando a que los 

alumnos participen de manera voluntaria. Resulta atractivo que el personal adopte 

roles distintos, de manera que el alumno tenga la obligación de hallar pruebas 

diferentes a las suyas y mostrar una empatía. Luego, los protagonistas, abandonan 

el salón de clases y disponen de un tiempo corto para la interiorización de su papel. 

De requerirse, el maestro brindará a cada actor un texto donde se detallen las 

particularidades más relevantes de su personalidad. En tanto, el maestro avisará a 

los demás alumnos que fungirán de público, remarcando lo trascendental que es 

su evaluación al analizar la interpretación que luego será debatida. Además, 

manifiesta que se puede conversar luego de culminada la interpretación (Martín, 

1992). 

Dramatización. En esta fase, los protagonistas buscan representar su papel 

acercándose al contexto real y dando todo de sí para conseguir sustentos 

irrefutables que demuestren la confiabilidad de su posición. Como el diálogo entre 

los distintos actores no se prepara previamente, la interiorización y la improvisación 

de los personajes demandan por parte de los actores un gran esfuerzo que no es 

conveniente mantener por regular periodo. En consecuencia, luego de la aparición 

de componentes imprescindibles, el maestro culminará la representación. 

Considerando que el contexto físico aporta o complica de manera considerable 

observar el acto, es aconsejable que el público se ubique donde pueda ver y 

escuchar sin ningún inconveniente a los múltiples actores. Para este objetivo, 

colocarse en semicírculo por parte de los actores ante el público suele ser de gran 

ayuda (Martín, 1992). 

Debate. En esta fase, se evalúan y valoran los distintos componentes del 

contexto que se escenificó: la problemática, las emociones que emergieron, los 

comportamientos, las medidas resolutorias de mayor acierto. Para facilitar y agilizar 

el debate, es oportuno ceñirse a una secuencia. En este caso, el inicio de la 

discusión se puede dar con una explicación corta de los protagonistas sobre la tarea 

hecha y seguidamente el público comunica su opinión de lo representado. Luego 
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que ambos grupos han manifestado sus perspectivas, se da inicio a la conversación 

interviniendo de manera indistinta uno y otro (Martín, 1992). 

Iniciamos el análisis precisando que, la identidad es una palabra que engloba 

una pluralidad de significados; en el Diccionario Larousse, se señala que la palabra 

proviene del latín “identitas” cuyo significado es “cualidad de idéntico”. De otro lado, 

la Real Academia Española (2014), brinda una conceptualización de mayor 

extensión de la palabra, al indicar que la identidad constituye el conglomerado de 

particularidades propias de un sujeto o de un grupo que los diferencia de otros. De 

igual forma, el Diccionario Enciclopédico de Educación (2003) añade que la 

identidad constituye el grupo de cualidades físicas, actitudes, comportamientos que 

tienen los individuos y son fijados por la agrupación social en la que se 

desenvuelven, que lo reconocen y distinguen de otros. 

Las concepciones presentadas llevan a mencionar que la identidad viene a 

ser un proceso activo en constante cambio, tal como lo sustenta Larraín (2013), 

sostiene que la identidad constituye un proceso que se está construyendo, en 

constante actividad, producción y conversión, en donde los seres humanos se van 

moldeando cada uno al relacionarse de manera simbólica con otros sujetos. 

Así, todo individuo llega a desarrollar una identidad personal y grupal; y se 

manifiesta mediante actitudes, comportamientos, conductas que acoge un sujeto y 

se limita por las reglas grupales. Por un lado, la identidad personal guarda relación 

con las particularidades actitudinales, intelectuales, afectivas, psicológicas, físicas 

de los sujetos que se desarrollan permanentemente; por otro lado, se aprecia una 

génesis histórica en el desarrollo de la identidad grupal, heredada del contexto, de 

la comunidad, los familiares, esta se construye en un marco temporal y espacial 

específico, hoy en día está en peligro la perpetuidad, esto debido a la globalización 

mundial. En consecuencia, las personas al relacionarse de manera constante y 

desarrollarse como sujeto al interior de un grupo social, da lugar a una sensación 

de valoración, pertenencia y aceptación de su cultura, lo cual incide de modo 

determinante al desarrollar su vida social. De aquí se desprende que, el sentimiento 

de colectividad brinda una sensación de pertenencia a cierto espacio territorial, esto 

lo afirma (Vega 2007), poseer identidad es, preferentemente, poseer un barrio, una 

ciudad, una nación. Ósea, una sensación en donde los integrantes de un grupo 
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social habitan en una misma territorialidad, ello los identifica como algo exclusivo y 

específico. 

Ante la totalidad de sustentos presentados resulta esencial la valoración del 

sitio donde uno ha llegado al mundo; donde vive, pues, justipreciar esa situación es 

apreciar el acervo cultural propio de modo práctico. El hecho de no apreciar lo 

autóctono como el patrimonio arquitectónico, el idioma, las danzas, las artesanías, 

la música, las tradiciones, genera impactos negativos en cuanto al desarrollo de la 

identidad. Debido a ello, es importante el fortalecimiento de la identidad a partir de 

la práctica educativa, mediante la comprensión de la historia local. Quien tiene la 

responsabilidad de dar a conocer y justipreciar el acervo cultural heredado de los 

antepasados para la construcción de la identidad es la sociedad mediante la historia 

local. Respecto a lo mencionado, Bákula (2000), revela que desarrollar y construir 

la identidad es posible gracias a que existe el patrimonio cultural. Ello, 

paralelamente permite que los sujetos y los grupos indaguen de manera histórica 

en el escenario en el que desarrollan su día a día esa constante identificación que 

promueva dinámicamente el sentido de pertenencia hacia su acervo cultural. 

Resulta trascendental el conocimiento y valoración del bagaje cultural para la 

formación de alumnos que se comprometan en el ámbito personal y grupal como 

protagonistas dinámicos de la protección y promoción de su patrimonio cultural. 

Se debe indicar, asimismo que, patrimonio cultural, identidad y cultura son 

componentes de gran dinamismo y sujetos a constantes variaciones, se encuentran 

supeditados a agentes del exterior y por el continuo intercambio entre ellos. 

Efectivamente, la identidad se encuentra muy vinculada con la historia, la cual se 

dedica a estudiar eventos que sucedieron en tiempos anteriores al presente de un 

modo reflexivo a fin de que los grupos societarios puedan tener una proyección 

hacia futuro; y el patrimonio cultural, el cual alude al legado cultural de los 

ancestros, con el que se cohabita y se transmite de los antepasados. Bajo este 

raciocinio, Coll y Falsafi (2010), revelan que la identidad es un instrumento valioso 

para la promoción de procesos volitivos, afectivos y cognitivos en los seres 

humanos; pues para tales autores la identidad es un proceso que además de 

permitir la indagación de una multiplicidad de intercambios humanos, posibilita 

hacerse cargo de arquetipos a nivel social y entender la vinculación respectiva. 
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Siguiendo esta línea, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003), la identidad hace referencia 

a la percepción de los seres humanos, como sujetos y como grupos, de integrar 

una comunidad o grupo, un pueblo, este proceso es activo y resulta del intercambio 

entre los sujetos, integrantes de una comunidad que por lo general tienen en común 

un idioma, un territorio, pero principalmente un mismo legado histórico y cultural. 

De igual manera, (Molano, 2008 y Zarate, 2015) asumen que la identidad 

constituye un proceso activo construido en modo personal y grupal; influenciado 

por la narración oral y crítica del grupo social. Tiene su origen por elección personal, 

distinción y confirmación del uno ante el otro, en virtud de seleccionar la mejor 

manera de comportarse y vivir; pero, que mucho está supeditado al sitio donde uno 

nace, vive, es y se orienta al bien. En consecuencia, la identidad está supeditada a 

un contexto lingüístico que define a una persona, le otorga cualidades referenciales 

o bienes que se escogen, y en el cual puede hallar el valor de lo que es y de su 

vida. 

La identidad histórica es un concepto complejo y multifacético que se refiere 

al sentido de pertenencia a un grupo social con una trayectoria común a través del 

tiempo. Esta trayectoria está formada por eventos, personajes, tradiciones, valores 

y creencias que han moldeado la cultura y la experiencia de ese grupo. La identidad 

histórica no es estática, sino que se encuentra en constante construcción y 

redefinición a medida que las sociedades evolucionan y se enfrentan a nuevos 

desafíos. 

Así mismo, la memoria histórica es el conjunto de recuerdos y 

representaciones del pasado que una sociedad construye y transmite de 

generación en generación. Esta memoria puede ser oficial, es decir, la que se 

promueve por parte del Estado y las instituciones educativas, o informal, la que se 

transmite a través de la tradición oral, las costumbres y las creencias populares. 

Por lo tanto, la narrativa histórica es el relato que una sociedad construye 

sobre su propio pasado. Esta narrativa suele estar basada en la memoria histórica, 

pero también en la interpretación y selección de los eventos que se consideran más 

relevantes para la identidad del grupo. 
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La conciencia histórica, ampliamente estudiada en filosofía e historia, ha sido 

definida por Karl-Ernst Jeismann como «la relación entre la interpretación del 

pasado, la comprensión del presente y la perspectiva de futuro» (Angvik y Von 

Borries, 1997). 

El conocimiento del pasado implica tener una base sólida sobre los 

acontecimientos, personajes y procesos que han configurado la sociedad y la 

cultura. La comprensión del cambio histórico se refiere a la capacidad de entender 

cómo han evolucionado las sociedades y culturas a lo largo del tiempo. La 

percepción del tiempo histórico involucra una visión integrada del pasado, presente 

y futuro, y sus interrelaciones. 

El sentido de pertenencia se manifiesta en la identificación con una nación o 

grupo social, fomentando una conexión con una comunidad definida por un pasado 

común. Por su parte, Goodenow (1993) define la pertenencia como la sensación de 

sentirse personalmente aceptados, respetados, incluidos y apoyados por el 

ambiente social. Además, el orgullo por la historia y la valoración de la identidad 

cultural refuerzan este sentido de pertenencia, apreciando tradiciones y valores 

transmitidos a través del tiempo. 

Según Stearns (1993) La conciencia histórica es la capacidad de comprender 

el pasado, no como un conjunto fijo de acontecimientos, sino como un proceso 

continuo de interpretación y reinterpretación. La comprensión crítica del pasado 

abarca el análisis de diferentes perspectivas, cuestionando narrativas tradicionales 

y reconociendo la complejidad de los eventos históricos. También incluye la 

reflexión sobre las causas y consecuencias de estos eventos y la evaluación de su 

impacto en el presente, permitiendo una mejor comprensión del mundo actual. 

Para Halbwachs (2004), en relación a la memoria colectiva, fundamenta que 

la forma en que se recuerda y se interpreta el pasado, tanto a nivel individual como 

colectivo, tiene un impacto significativo en la identidad histórica. Esto incluye no 

solo las historias familiares, las tradiciones locales, los mitos y leyendas, sino 

también la manera en que se enseña la historia en las escuelas. Además, 

Halbwachs argumenta que la memoria colectiva se construye y se reconstruye 

constantemente a través de la interacción social, donde los recuerdos compartidos 
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dentro de una comunidad refuerzan una visión común del pasado, influenciando así 

la identidad y el sentido de pertenencia de sus miembros. 

Los valores y creencias que una persona o grupo tiene sobre sí mismo y sobre 

el mundo también influyen en su identidad histórica. Estos valores y creencias 

pueden estar relacionados con la religión, la ética, la política o la cultura. Los valores 

forman parte de la identidad de los grupos sociales que permite a las comunidades 

definirse a sí mismas sin que la identidad del grupo necesariamente elimine la 

percepción propia; finalmente, el individuo reinterpreta lo que recibe del exterior de 

acuerdo con sus propias experiencias personales y locales, lo que liga los valores 

con el territorio (Macías, 2007). 

Las experiencias personales influyen significativamente en la construcción de 

la identidad histórica, proporcionando un marco único a través del cual se interpreta 

el pasado. La empatía histórica, como habilidad cognitiva, permite a los individuos 

trascender sus propias experiencias y comprender la historia de manera más 

profunda y contextualizada. Este proceso, en última instancia, enriquece la 

identidad histórica personal, permitiendo una conexión más profunda y significativa 

con el pasado. 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Aspectos temáticos 

 
La presente investigación parte después de haber identificado la problemática 

pedagógica tras el diagnóstico situacional de la institución educativa, la falta de 

estrategias para el fortalecimiento de la identidad histórica en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje como es el caso del juego de roles. Así, ha sido 

importante la realización de la propuesta educativa del juego de roles para 

desarrollar la empatía y la conciencia histórica que conlleve a la identidad nacional. 

El propósito de este estudio se basó en evidenciar el impacto de la realización del 

juego de roles para fortalecer la identidad histórica en una institución educativa en 

la ciudad de Trujillo. La propuesta en cuanto a la formulación de la experiencia se 

ha fundamentado en el desarrollo de la empatía histórica al desempeñar o 

representar personajes históricos de la independencia del Perú. El desarrollo de 

esta investigación desarrolló habilidades como el diálogo, el trabajo en equipo, la 

empatía, el dominio del escenario y la expresión oral. 

3.2. Escenario de la experiencia profesional 

 
El centro de investigación donde se aplicó la propuesta ha sido una institución 

educativa privada de la ciudad de Trujillo en el departamento de La Libertad. 

La estrategia fue presentada y desarrollada en conmemoración de los de la 

independencia del Perú y aceptada con mucho entusiasmo por los alumnos, 

profesores, directivos y padres de familia que apoyaron el desarrollo de las 

actividades. La institución educativa es una identidad destacada en la parte 

formativa y académica, donde se promueve el aprendizaje del aprende haciendo y 

dispuesta al desarrollo de innovaciones pedagógicas lo que permitió su selección 

para el desarrollo de la investigación. 

La institución educativa es una escuela mixta de, cuenta con un amplio 

número de matriculados en el nivel inicial, primaria, secundaria y una infraestructura 

completa para el desarrollo de las áreas académicas, formativas y deportivas. Así 

mismo la polidocencia abarca desde el cuarto de primaria al quinto de secundaria 

lo que permitió el desarrollo de la estrategia del juego de roles en ambos niveles. 
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3.3. Participantes 

 
El estudio contó con la participación de los escolares desde cuarto de primaria 

hasta quinto de secundaria y contó con el apoyo de los directivos, profesores del 

área de Personal Social y de Ciencias Sociales, así como los tutores de cada aula 

y padres de familia en la logística de la vestimenta a representar. El recojo de la 

información se ha llevado a cabo a través de testimonios e imágenes, etc. 

3.4. Aspectos éticos 

 
El presente trabajo no ha sido manipulado y alterado, lo que implica un 

proceso real y confiable, de gran relevancia para la investigación educativa. La 

estrategia del juego de roles tiene un respaldo en base a los trabajos de 

investigación consultados y los conceptos teóricos de ambas variables. Se ha 

respetado la teoría mediante el parafraseo de los contenidos apoyados en el 

formato apa 7, lo que evidencia la confiabilidad del trabajo ante los resultados del 

turniting que evidencia una baja similitud del informe de investigación. Se ha 

respetado el desarrollo del proceso y de la información de los estudiantes. 

IV. Experiencia profesional 

 
4.1 Descripción de la experiencia 

 
Objetivo general: demostrar el impacto de la estrategia del juego de roles en el 

fortalecimiento de la identidad histórica en una escuela privada de Trujillo. 

Objetivos específicos son: (a) indicar el impacto de la estrategia de roles en los 

componentes de la identidad histórica en una entidad privada de Trujillo. (b) 

Manifestar el impacto de la estrategia de roles en los factores de la identidad 

histórica en una escuela privada de Trujillo. 

Fundamentos psicológicos 

 
Según Piaget (1956) el juego es un medio que constituye y enriquece el 

desarrollo intelectual"; así mismo, expresa que los juegos se vuelven más 

significativos a medida que el niño se va desarrollando. El juego de roles se basa 

en el aprendizaje experiencial, una teoría pedagógica que propone que el 

aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes experimentan directamente los 

conceptos que están aprendiendo. Al participar en juegos de roles, los estudiantes 



28  

viven en primera persona eventos históricos, lo que les permite comprenderlos 

mejor y recordarlos con mayor facilidad. Además, el juego de roles promueve el 

desarrollo de la empatía, ya que los estudiantes deben ponerse en el lugar de otras 

personas y comprender sus perspectivas. Esto les ayuda a desarrollar una mayor 

comprensión de la historia y de las diferentes culturas. La estrategia también puede 

ayudar a los estudiantes a construir su propia identidad histórica. Al interpretar 

diferentes roles históricos, los estudiantes pueden reflexionar sobre su propia 

identidad y sobre su lugar en el mundo. 

Fundamentos pedagógicos 

 
Se sustenta en el socio constructivismo basado en la teoría de Vygotsky 

(1978) afirma que el juego es una actividad social que permite a los niños 

desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales y en la teoría de Piaget 

(1962) donde se sustenta que el juego es la forma más elevada de aprendizaje 

humano a través de los procesos de asimilación y acomodación. El juego de roles 

es una estrategia de aprendizaje activo, lo que significa que los estudiantes 

participan activamente en el proceso de aprendizaje. Esto contrasta con las 

estrategias de aprendizaje pasivo, como la lectura o la escucha de conferencias, 

en las que los estudiantes simplemente reciben información. El aprendizaje activo 

es más efectivo porque promueve la participación, la motivación y la retención del 

conocimiento. El juego de roles también puede ser una estrategia de aprendizaje 

colaborativo, en la que los estudiantes trabajan juntos para completar una tarea o 

resolver un problema. El aprendizaje colaborativo es beneficioso porque promueve 

la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. El juego de roles 

también puede promover el aprendizaje significativo, que es el tipo de aprendizaje 

que se conecta con los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. Al 

relacionar los eventos históricos con sus propias vidas, los estudiantes pueden 

comprenderlos mejor y recordarlos con mayor facilidad. 

Fundamentaciones curriculares 

 
El Currículo Nacional (2016) reconoce el valor intrínseco del juego como una 

herramienta pedagógica fundamental para el aprendizaje y desarrollo integral de 

los estudiantes. Este enfoque se sustenta en sólidos principios pedagógicos que 
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promueven el protagonismo del estudiante, el aprendizaje experiencial, el 

desarrollo de competencias clave y una visión holística del desarrollo infantil. En el 

enfoque centrado en el estudiante el juego permite tomar las riendas de su propio 

aprendizaje, convirtiéndose en actores activos en el proceso de construcción del 

conocimiento. A través del juego, exploran, experimentan y formulan sus propias 

hipótesis, propiciando un aprendizaje significativo y profundo. En el aprendizaje 

experiencial el juego brinda oportunidades únicas para que los estudiantes 

aprendan a través de la experiencia directa. Al sumergirse en situaciones simuladas 

o reales a través del juego, ponen en práctica sus habilidades y conocimientos de 

manera vivencial y contextualizada, fortaleciendo su comprensión y retención. 

Fundamentos socioeducativos 

 
El juego de roles puede ser una estrategia inclusiva que permite a todos los 

estudiantes participar en el proceso de aprendizaje, independientemente de su nivel 

académico o de sus habilidades sociales. Vygotski en su teoría constructivista 

defiende que los niños aprenden a través de las experiencias sociales y la 

interacción, considerando el juego como una potente herramienta de socialización, 

un instrumento socio-cultural que fomenta el desarrollo de las capacidades 

intelectuales del niño (Min, 2006). Esto se debe a que el juego de roles no requiere 

que los estudiantes tengan habilidades específicas para participar. El juego de roles 

también puede promover el respeto por la diversidad, ya que los estudiantes 

pueden interpretar roles de diferentes culturas y épocas históricas. Esto les ayuda 

a desarrollar una mayor comprensión y tolerancia hacia los demás. 

La estrategia también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar su sentido 

de ciudadanía. Al participar en juegos de roles sobre eventos históricos 

importantes, los estudiantes pueden aprender sobre los derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos, y sobre la importancia de la participación 

cívica. 

Fundamentos ambientales 

 
El juego de roles requiere espacios de aprendizaje flexibles que puedan 

adaptarse a las diferentes necesidades de los estudiantes. Estos espacios pueden 

incluir aulas, salas de teatro o incluso espacios al aire libre. El juego de roles 
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también requiere recursos adecuados, como disfraces, accesorios y materiales de 

apoyo. Estos recursos pueden ayudar a los estudiantes a sumergirse en los eventos 

históricos que están interpretando. Finalmente, el juego de roles debe realizarse en 

un entorno seguro donde los estudiantes se sientan cómodos para expresarse y 

para tomar riesgos. Esto es importante para que los estudiantes puedan participar 

plenamente en la actividad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 



32 
 

 

Experiencia de la propuesta en los tres momentos. 

 
La experiencia descrita en el caso de estudio presenta una iniciativa 

innovadora y significativa para el fortalecimiento de la identidad histórica de la 

independencia del Perú en estudiantes de primaria y secundaria. La 

implementación de juegos de roles como herramienta pedagógica permitió a los 

alumnos adentrarse en los acontecimientos históricos, comprender el rol de los 

personajes involucrados y desarrollar una conexión emocional con el pasado. 

Preparación: 

 
Elaboración de libretos: Se elaboraron 5 libretos que abarcaron desde la 

conquista del Tahuantinsuyo hasta la proclamación de la independencia del Perú. 

Orientación y capacitación docente: Los profesores recibieron capacitación 

para guiar a los estudiantes en el aprendizaje del libreto, el desarrollo del rol del 

personaje histórico y la puesta en escena. 

Distribución de libretos: Se proporcionaron copias del libreto a todos los 

estudiantes para su estudio y preparación. 

Ejecución: 

 
Preparación entre junio y julio: Los estudiantes recibieron preparación durante 

dos meses, mostrando entusiasmo y disposición para participar. 

Adquisición y fabricación de trajes: La mayoría de estudiantes alquilaron sus 

vestimentas y algunos en forma creativa fabricaron sus propios trajes con 

materiales reciclados, evidenciando su compromiso y creatividad. 

Formación de grupos: Se establecieron cinco grupos en cada aula, cada uno 

responsable de representar un hecho histórico durante la semana patriótica. 

Desarrollo de la actividad: 

 
Puesta en escena: Cada día, los estudiantes representaron el hecho histórico 

asignado, vistiendo trajes alusivos y desempeñando el rol del personaje 

correspondiente. 
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Entusiasmo y empatía: Se observó un gran entusiasmo y empatía por parte 

de los estudiantes al representar a los personajes históricos. 

Participación activa: La mayoría de los estudiantes participaron activamente, 

incluso vistiéndose con trajes desde casa. 

Aplausos y felicitaciones: Al finalizar cada puesta en escena, los compañeros 

aplaudían y felicitaban a los actores. 

Después 

 
Expresión de emociones: Los estudiantes que interpretaron a los personajes 

expresaron sus emociones y valoraciones sobre el accionar de los mismos. 

Aceptación y valoración: Se evidenció una clara aceptación y valoración de 

las acciones del proceso emancipador por parte de los estudiantes. 

Los profesores encargados de la actividad expresaron la importancia de la 

actividad como una estrategia significativa para implementar en clases. 

Los directivos expresaron su conformidad en la propuesta y la réplica del 

juego de roles en las demás áreas educativas. 

 

 
4.2. Impacto de la experiencia educativa 

Impacto en el estudiante 

Conexión con el pasado: Los juegos de roles permiten a los estudiantes 

adentrarse en los acontecimientos históricos, comprender el rol de los personajes 

involucrados y desarrollar una conexión emocional con el pasado. Esto contribuye 

a fortalecer la identidad histórica y el sentido de pertenencia a la nación. 

Comprensión profunda: A través de la participación activa, los estudiantes 

desarrollan una comprensión más profunda de los eventos históricos, sus causas y 

consecuencias, y las motivaciones de los personajes involucrados. 

Valoración del patrimonio: Al representar hechos históricos, los estudiantes 

valoran el patrimonio cultural y la herencia histórica de su país 



34 
 

Sentido de identidad: El juego de roles fomenta el desarrollo de un fuerte sentido 

de identidad histórica, lo que puede llevar a un mayor compromiso cívico y una 

participación más activa en la sociedad. 

Impacto en el ámbito social: 

 
Empatía y tolerancia: Al ponerse en el lugar de otros personajes históricos, los 

estudiantes desarrollan empatía y tolerancia hacia diferentes perspectivas y 

culturas. 

Trabajo en equipo y colaboración: La preparación y ejecución de las puestas 

en escena requieren trabajo en equipo, colaboración y comunicación efectiva entre 

los estudiantes. 

Resolución de conflictos: Los juegos de roles pueden ser una herramienta útil 

para la enseñanza de habilidades de resolución de conflictos y comunicación no 

violenta. 

Cohesión social: Esta actividad puede fortalecer la cohesión social en el aula 

y en la comunidad educativa en general. 

Impacto en el ámbito económico: 

 
Mejora del rendimiento académico: Un mejor rendimiento académico en 

historia puede conducir a mejores oportunidades de empleo y mayores ingresos en 

el futuro. 

Reducción de la deserción escolar: Los estudiantes motivados y 

comprometidos con su educación son menos propensos a desertar de la escuela. 

Fuerza laboral calificada: Una fuerza laboral con habilidades sociales, 

cognitivas y emocionales bien desarrolladas puede contribuir al crecimiento 

económico y la competitividad del país. 

Reducción de costos sociales: La prevención de la violencia y la promoción 

de la ciudadanía activa pueden conducir a una reducción de los costos sociales 

asociados con el crimen y la delincuencia. 
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Efectividad del proyecto: 

 
La experiencia descrita en el caso de estudio proporciona evidencia del 

potencial del juego de roles como herramienta pedagógica efectiva para fortalecer 

la identidad histórica de la independencia del Perú en estudiantes de primaria y 

secundaria. Los resultados positivos observados en cuanto a la participación, el 

entusiasmo, la empatía y la reflexión crítica por parte de los estudiantes, así como 

el impacto en el desarrollo de habilidades y la motivación hacia el aprendizaje, 

demuestran la efectividad de este proyecto. 

En relación a los componentes de la identidad, el juego de roles contribuye 

significativamente a la conciencia histórica al estimular la investigación y el análisis 

crítico de eventos históricos, llevando a los estudiantes a comprender las causas y 

consecuencias de estos acontecimientos. Al personificar personajes históricos, 

desarrollan una conexión emocional con el pasado, internalizando su importancia y 

relevancia en el presente, lo que fortalece su conciencia histórica. 

Además, promueven el sentido de pertenencia al fomentar la identificación 

con personajes y eventos históricos, generando un sentimiento de pertenencia a 

una comunidad o nación. Al representar tradiciones y valores del pasado, los 

estudiantes aprecian su patrimonio cultural y se conectan con sus raíces, lo que 

fortalece su sentido de pertenencia. 

Por último, los juegos de roles fomentan una comprensión crítica del pasado 

al permitir a los estudiantes analizar diferentes perspectivas históricas y desarrollar 

su propio juicio sobre eventos y personajes, comprendiendo la complejidad del 

pasado y la diversidad de interpretaciones, fortaleciendo así su capacidad de 

análisis y toma de decisiones informadas, elementos esenciales para la formación 

de ciudadanos responsables. 

La estrategia del juego de roles, implementada en la experiencia educativa 

descrita, fortalece la identidad histórica en su memoria colectiva, La representación 

de eventos históricos a través del juego de roles permite a los estudiantes 

reconstruir la memoria colectiva de manera activa y participativa. Al interpretar a 

personajes históricos, los estudiantes se apropian de la historia, la internalizan y la 

transforman en parte de su propia memoria. 
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La experiencia del juego de roles facilita la transmisión de la memoria colectiva 

de generación en generación, de una manera dinámica y atractiva para los 

estudiantes. La representación de personajes históricos y sus acciones lleva a los 

estudiantes a reflexionar sobre los valores presentes en la historia, tanto positivos 

como negativos. El juego de roles puede estimular el cuestionamiento de creencias 

preconcebidas sobre la historia y promover una visión más crítica y objetiva del 

pasado. La experiencia compartida del juego de roles puede fortalecer valores 

compartidos entre los estudiantes, como la justicia, la libertad, la igualdad y la 

solidaridad. 

El juego de roles permite a los estudiantes establecer una conexión emocional 

con la historia, al vivirla de manera personal y directa a través de la interpretación 

de personajes. Al ponerse en el lugar de personajes históricos, los estudiantes 

desarrollan empatía y comprenden mejor las motivaciones, sentimientos y desafíos 

de las personas del pasado. La experiencia del juego de roles puede enriquecer la 

identidad de los estudiantes, al conectarlos con sus raíces históricas y culturales. 

El objetivo general es demostrar el impacto de la estrategia del juego de roles en el 

fortalecimiento de la identidad histórica en una entidad privada de Trujillo. Los 

objetivos específicos son: (a) indicar el impacto de la estrategia de roles en los 

componentes de la identidad histórica en una entidad privada de Trujillo. (b) 

Manifestar el impacto de la estrategia de roles en los componentes de la identidad 

histórica en una entidad privada de Trujillo. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 
 

Primera conclusión: Se demuestra que la estrategia de juegos de roles 

impacta significativamente la identidad histórica en estudiantes, conectándolos 

empáticamente con el pasado, profundizando su comprensión e interpretación de 

eventos históricos. Además, promueve empatía, el trabajo en equipo, y el desarrollo 

del aprendizaje significativo demostrando ser una herramienta pedagógica valiosa. 

Segunda conclusión: Se demuestra cómo la estrategia de juego de roles 

impacta en los componentes de la identidad histórica en los estudiantes de una 

escuela privada de Trujillo, al estimular la investigación y análisis crítico de eventos 

históricos, desarrollando una conexión emocional con el pasado. Fomenta el 

sentido de pertenencia al identificar con personajes históricos y apreciar el 

patrimonio cultural. También promueve la comprensión crítica del pasado, 

mejorando el análisis y la toma de decisiones 

Tercera conclusión: Se demuestra como la estrategia de juego de roles 

impacta en los factores de la identidad histórica en los estudiantes de una escuela 

privada de Trujillo al permitir a los estudiantes reconstruir activamente la memoria 

colectiva y apropiarse de la historia. Facilita la transmisión intergeneracional de la 

memoria, promueve la reflexión sobre valores y estimula la empatía, enriqueciendo 

así la conexión emocional con el pasado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
En base a las conclusiones del trabajo, se proponen las siguientes 

recomendaciones para profundizar en el estudio de la estrategia del juego de roles 

y fortalecer la identidad histórica: 

Primero: Incorporar la estrategia de juego de roles para el fortalecimiento de la 

identidad histórica y el desarrollo del aprendizaje significativo en las áreas de 

Ciencias sociales y Personal Social 

Analizar comparativamente la efectividad del juego de roles en comparación con 

otras estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la identidad histórica. 

Segundo: Fortalecer el conocimiento y la valoración de la historia y cultivar el 

sentido de pertenencia con estrategias y sesiones de clases interactivas que 

permitan desarrollar la empatía y la conciencia histórica. 

Diseñar e implementar programas educativos que integren la estrategia del juego 

de roles de manera sistemática y rigurosa. 

Tercero: Recuperar y reconstruir la memoria colectiva a través de la 

contextualización del aprendizaje de la comunidad educativa utilizando la estrategia 

de juego de roles. 

Profundizar en el sustento teórico del juego de roles desde diferentes perspectivas 

pedagógicas, como el socioconstructivismo de Piaget y Vygotsky. 

Desarrollar programas de formación docente que brinden a los educadores las 

herramientas y habilidades necesarias para implementar el juego de roles de 

manera efectiva. 

Al implementar estas recomendaciones, se podrá profundizar en el conocimiento y 

la comprensión de la estrategia del juego de roles como herramienta pedagógica 

valiosa para fortalecer la identidad histórica en los estudiantes. De esta manera, se 

podrá contribuir a la formación de ciudadanos informados, críticos y comprometidos 

con su sociedad. 
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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UGEL 03 NOROESTE- TRUJILLO 

 

 
EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DEL COLEGIO PRIVADO MIXTO 

“MARCELINO CHAMPAGNAT” 

 

 
OTORGA LA PRESENTE 

 

 

CONSTANCIA 

 

Qué el profesor Martín Ricardo Chavarry Capristan, identificado con DNI 

18196188, realizó la aplicación de la estrategia “Juego de roles para fortalecer la 

identidad histórica en estudiantes del nivel primaria y secundaria” en el marco de la 

celebración de la semana patriótica por los 202 años de la independencia del Perú. 

Se expide la presente constancia a petición del interesado por los fines que estime 

conveniente. 

 

 
Trujillo 23 de mayo de 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

ING. ARMANDO ARROYO FAJARDO 

DIRECTOR 
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