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RESUMEN EJECUTIVO 

La meta del proceso educativo no es lograr la asimilación de conocimientos 

únicamente, sino que esos saberes logren cambios positivos en el individuo y la 

sociedad logrando soluciones pertinentes y eficaces a problemas simples y 

complejos, presentes en el momento y por qué no también a futuro. Es ahí donde 

radica la importancia de contar con metodologías, estrategias y recursos que 

permitan alcanzar un proceso de enseñanza aprendizaje dinámico que no se 

estanque en paradigmas obsoletos y avance en concordancia con los requerimientos 

y avances tecnológicos, situación que en ocasiones no se logra debido al uso 

exclusivo de estrategias tradicionales de enseñanza que a la larga pueden 

desencadenar en desmotivación por parte de estudiantes y docentes inclusive.  En 

tal virtud, esta investigación tiene como objetivo plantear una propuesta 

encaminada a desarrollar material didáctico basado en historietas digitales para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la materia de Historia en estudiantes 

de primer año de bachillerato. Así pues, con esta iniciativa se busca innovar el 

proceso de enseñanza de Historia generando espacios dinámicos, interactivos y 

atractivos para los participantes. Para lograr tales fines, en este estudio se aplicó 

una metodología mixta (cuantitativa – cualitativa) enfocada en recoger los criterios 

de estudiantes de primer año de bachillerato y docentes de la asignatura de Historia 

de la unidad educativa Juan Ramón Jiménez ubicada en la provincia de Sucumbíos 

región oriental del Ecuador mediante una encuesta y entrevista respectivamente al 

respecto de la pertinencia y expectativas de utilizar historietas digitales como 

recurso didáctico en la enseñanza de Historia. Las conclusiones obtenidas revelan 

que el uso de recursos digitales, aunque existe, es aún limitado en la práctica 

docente, en parte por desconocimiento de su real potencial y también debido a 

factores externos como problemas de conectividad e infraestructura. Sin embargo, 

es destacable el ánimo de docentes y estudiantes por conocer más acerca del uso de 

nuevos recursos como lo es la historieta que brinden espacios de innovación a los 

procesos educativos. 

 

DESCRIPTORES: Comic, Historia, historietas, Recursos didácticos. 
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ABSTRACT 

The goal of the educational process is not only to achieve the assimilation of 

knowledge but also that this knowledge achieves positive changes in the individual 

and society, achieving relevant and effective solutions to simple and complex 

problems at the moment and why not also in the future. Therein lies the importance 

of having methodologies, strategies, and resources to achieve a dynamic teaching 

and learning process that does not stagnate in obsolete paradigms and advances 

following the requirements and technological advances. It is a situation that 

sometimes is not achieved due to the exclusive use of traditional teaching strategies 

that can lead to demotivation by students and teachers alike in the long term. 

Therefore, the research objective is to present a proposal aimed at developing 

didactic material based on digital comics to improve the teaching-learning process 

of History in first-year high school students. Thus, this initiative seeks to innovate 

the History teaching process by generating dynamic, interactive, and attractive 

spaces for the participants. To achieve these goals, this study applied a mixed 

methodology (quantitative-qualitative) focused on collecting the criteria of first-

year high school students and teachers of the History subject at the Juan Ramón 

Jiménez School located in the Sucumbíos Province, the eastern region of Ecuador. 

It was through a survey and interview respectively, regarding the relevance and 

expectations of using digital comics as a didactic resource in the teaching of 

History. The conclusions obtained reveal that the use of digital resources, although 

it exists, is still limited in teaching practice, partly due to ignorance of its real 

potential and also due to external factors such as connectivity and infrastructure 

problems. However, it is remarkable the encouragement of teachers and students to 

learn more about new resources such as comics that provide spaces for innovation 

in educational processes. 

KEYWORDS:   Comic, History, comic strips, Didactic resources.
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente estudio se basa en la línea de investigación de entornos digitales, con 

la sublínea de docencia en entornos digitales (Unidad de Posgrado de Indoamérica, 

2020). El proyecto versa en el tema “La historieta como recurso didáctico para la 

enseñanza de Historia en estudiantes de primer año de bachillerato” y está enfocado 

en brindar una alternativa didáctica mediante el uso de historietas elaboradas con 

herramientas digitales como material educativo que refuerce los recursos y 

estrategias tradicionales para trasmitir información a los estudiantes. El estudio se 

llevó a cabo en la unidad educativa fiscomisional Juan Ramón Jiménez Herrera, 

ubicada en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, región oriental del 

Ecuador.  

     En este trabajo, que busca resaltar la importancia que reviste la innovación en la 

práctica docente, se plantearon objetivos generales y específicos a cumplir una vez 

identificada la problemática, sus causas y consecuencias. A continuación, se realizó 

una revisión teórica enmarcada en el uso de la historieta como recurso educativo, 

sus antecedentes y características. Posterior a ello, se detalla el marco metodológico 

empleado, seguido de la descripción de la propuesta innovadora y finalmente se 

detalla las conclusiones alcanzadas.  

Importancia y actualidad 

     El objetivo de la educación no se fundamenta únicamente en lograr la 

asimilación de conocimientos, sino que esos saberes logren cambios positivos en la 

sociedad, buscando soluciones pertinentes y eficaces a problemas simples y 

complejos que se presentan en la actualidad y por qué no, también encontrar formas 

de prevenir o mitigar en mayor o menor grado problemáticas futuras. De ahí, la 

importancia de contar con metodologías, estrategias y recursos que permitan 

alcanzar un proceso de enseñanza aprendizaje dinámico que no se estanque en 
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paradigmas obsoletos y avance en concordancia con los nuevos requerimientos y 

avances tecnológicos. 

     Mejorar el rendimiento académico de los educandos constituye una 

preocupación y objetivo permanente por parte de las instituciones educativas. Dicha 

problemática ha sido y es analizada desde diferentes aristas, bajo la consigna de 

buscar de manera continua estrategias que contribuyan a obtener resultados 

positivos y una creación integral del conocimiento. La enseñanza-aprendizaje es un 

proceso dual: por una parte, se encuentra la enseñanza cuyo protagonista es el 

docente y por otro lado está el aprendizaje que tiene como sujeto a quien aprende, 

es decir el alumno. Por tal motivo, encontrar cuál es la fuente de posibles falencias 

o debilidades puede ser una tarea en ocasiones compleja al existir diversas variables 

tanto en el entorno educativo como personal del estudiante.  

     La metodología y recursos empleados por parte del docente pueden causar 

inconvenientes, pues como lo señalan Maldonado y Rodríguez (2016) el éxito de 

un proceso de enseñanza aprendizaje no es exclusivo de un correcto marco de 

objetivos y contenidos, sino de un método apropiado para llegar a los alumnos. Por 

lo tanto, la eficacia de la metodología y recursos son factores que exigen un 

continuo análisis de los docentes que tienen en sus manos la formación de los 

educandos.  

     En este orden de ideas, la falta de motivación puede ser causa del bajo 

rendimiento. Para Cabeza (2018) dicha problemática radica en el uso de estrategias 

y recursos poco atrayentes donde las únicas herramientas son el libro de texto y la 

palabra del docente, particularmente en materias como las pertenecientes al área de 

ciencias sociales incluyendo Historia. En tal sentido, Chinga (2021) resalta que se 

debería orientar hacia un modelo de enseñanza que permita al estudiante acceder a 

diversos recursos educativos (adicionales a lo tradicional), lo cual despierte su 

interés en el aprendizaje a través de la investigación, fomentando así su 

participación, el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación. 
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     Frente a ello, desde hace varias décadas y en el contexto actual donde la 

enseñanza remota se volvió la regla debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, 

han surgido y popularizado experiencias encaminadas a la innovación educativa, 

entendiéndose esto no como buscar cambiar en su totalidad lo ya existente sino 

incluir nuevas ideas que fortalezcan las prácticas en desarrollo (Lara y Gómez, 

2020). 

      En este marco, surge la propuesta de emplear la historieta como herramienta 

didáctica, pues el empleo de imágenes para transmitir información es una forma de 

comunicación presente en la humanidad desde sus inicios. Tenesaca (2019) señala 

que a nivel mundial existen investigaciones y aplicaciones relevantes concernientes 

al uso de la historieta como estrategia didáctica. 

     Esta forma de narrativa, permite a través del dibujo dar vida a hechos y 

personajes desconocidos u olvidados siendo la combinación de texto e imagen 

herramientas poderosas que pueden incidir en los sentidos estimulando la 

imaginación y permitiendo que los lectores lleguen a contextualizar los contenidos 

apropiadamente generando conocimiento (Goicoechea, 2013). 

       Es conveniente antes de continuar, destacar dos términos relacionados con este 

tipo de narrativa, estos son historieta y cómic. Para Gareca (2015) las dos 

expresiones se refieren una serie de ilustraciones que presentan una secuencia 

deliberada con el propósito de transmitir información. Sin embargo, se pueden 

presentar características que las distinguen siendo las más específicas su extensión 

y contexto. La historieta es una narrativa con mayor contenido y en cierta forma 

algo formal con relación al cómic que tiene tintes orillados a la parte del humor.  

     Ahora bien, la narrativa gráfica enmarcada en la historieta o cómic ha sido 

presentada como estrategia de comunicación en diversas áreas y la educación no es 

la excepción. Macas et al. (2018) señalan que en la década de los años cuarenta del 

siglo XX en Estados Unidos la editorial Educational Comics de Maxwell C. Gaines, 

pioneros en esta industria publicó una serie de fascículos con historias de la Biblia 

llamada "Picture Stories from The Bible". Ya en tiempos actuales, la aplicación de 

este recurso ha sido y es motivo de estudio. A nivel de latinoamerica por ejemplo 
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se puede mencionar el trabajo realizado por Jiménez et al. (2020) que lleva por 

título “Investigaciones del cómic en el área de la didáctica de la lengua y la literatura 

en Hispanoamérica”. 

     En la misma línea, el Ecuador no ha estado exento de propuestas donde la 

narrativa visual en forma de historieta o cómic es protagonista. Se puede mencionar 

como ejemplo, el trabajo de titulación para licenciatura en ciencias de la educación 

mención plurilingüe presentada por Acosta y Moncayo (2020) que lleva por título 

“El cómic como herramienta didáctica en el aprendizaje del idioma inglés”.  

     Este y otros trabajos relacionados con el uso de la una narrativa que fusiona texto 

e imagen como recurso formativo, tienen en común lograr una innovación en el 

modo en que se han venido desarrollando los procesos de enseñanza mediante la 

aplicación de nuevas metodologías y herramientas que contribuyan a un 

acercamiento entre el docente, el alumno y los contenidos. Dicho fin, en el contexto 

ecuatoriano no solo es resultado de una real búsqueda de mejorar el proceso 

pedagógico, sino una obligación inherente en la constitución de la república. Es así 

que el artículo 343 de la carta magna indica que el sistema educativo tiene como 

finalidad desarrollar capacidades y potencialidades tanto individuales como 

colectivas de la población lo cual posibilite el aprendizaje, la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). Con esto, se busca tener en el centro del proceso 

educativo al estudiante e implementar una estructura académica flexible, dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. En la misma línea, la ley orgánica de educación 

intercultural LOEI dicta en el apartado 2.3 literal h que se debe garantizar una 

educación de calidad, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todos los niveles y modalidades.  

     Por todo lo mencionado, la justificación de este trabajo reposa en el aporte a ese 

continuo proceso de actualización educativa, esperando incentivar en los docentes 

el ánimo por innovar y mejorar cada día en su práctica. En particular, brindar una 

contribución a la unidad educativa fiscomisional Juan Ramón Jiménez. En esta 

institución se pudo obtener de primera mano datos que refieren la curiosidad e 

interés de los educandos por conocer nuevas estrategias y recursos a utilizar en clase 



19 

 

 

de Historia. Así también, es meritorio destacar el apoyo brindado por los profesores 

que igualmente contribuyeron con sus valiosas opiniones acerca de la iniciativa 

planteada.  

     La información mencionada, fue recopilada mediante técnicas como la encuesta 

y entrevista aplicadas a estudiantes y docentes de la institución respectivamente. Se 

emplearon estos mecanismos de recolección de datos con el objetivo de tener una 

visión clara acerca de la situación educativa actual de la unidad educativa Juan 

Ramón Jiménez en lo referente al proceso de enseñanza de Historia, los recursos 

didácticos empleados por los docentes en su labor pedagógica y las impresiones 

ante la propuesta de elaborar historietas mediante herramientas digitales como 

apoyo para el aprendizaje.  

     Dichos resultados se exponen de manera amplia en el capítulo 2 del presente 

trabajo y fueron la fuente directa de donde se obtuvieron las conclusiones de esta 

investigación.  

 

Planteamiento del problema 

     El bajo rendimiento académico en ciertas asignaturas y la búsqueda de 

estrategias que logren reducir los niveles de esta problemática constituye una 

preocupación constante por parte de quienes conforman el sector educativo. Esta 

situación ha sido analizada desde diferentes enfoques, bajo la premisa de alcanzar 

satisfactoriamente el resultado que persigue un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje: la creación integral del conocimiento.  

     En tal sentido, los factores que pueden influir en el rendimiento de los 

estudiantes son variados y no son resultado de un mismo origen y pueden diferir de 

persona a persona. Como un factor importante a considerar, se puede mencionar a 

la metodología empleada por el docente al momento de transmitir el conocimiento 

a sus alumnos, pues como lo señalan Maldonado y Rodríguez (2016) un proceso 

adecuado de enseñanza aprendizaje no reposa exclusivamente en los contenidos y 

objetivos a lograr, sino también en cómo llegar a cumplirlos. 
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     En este orden de ideas, la metodología tradicional de enseñanza donde el docente 

es un personaje meramente expositor y los estudiantes entes pasivos limitados a 

escuchar, resulta por demás incongruente con el avance de la modernidad donde la 

innovación y la búsqueda de personas activas es la meta a lograr dentro de la 

sociedad. 

     Sin embargo, llegar al extremo de negar la importancia del libro de texto u otro 

material escrito junto con la guía del docente sería cometer igualmente un error.   

Pues innovar no implica cambiar al 100% necesariamente, se puede lograr sinergias 

entre lo ya conocido y lo nuevo. De ahí, que emplear herramientas digitales que 

permitan fortalecer las metodologías ya conocidas es el reto de los docentes en estos 

tiempos de continuos avances tecnológicos. 

     En el caso específico de la asignatura de Historia, parte del área de Ciencias 

Sociales, para Cabeza (2018) la falta de motivación con las tareas y aprendizajes 

escolares generada por contenidos poco atrayentes y centrados en la triada escuchar 

– leer – memorizar ofrecida de forma rutinaria, sería la causa del bajo rendimiento 

en la asignatura.   

     En este sentido, la escaza capacitación en el uso de herramientas y metodologías 

innovadoras junto a la poca iniciativa por indagar acerca de nuevas formas de 

presentar contenidos a los estudiantes y una arraigada estrategia de trabajo orientada 

al uso de textos y clase magistral generan una limitada utilización de medios y 

herramientas digitales, lo cual genera desinterés de los estudiantes hacia la materia 

y en conjunto una desmotivación en el proceso enseñanza aprendizaje.  

     Dicha realidad se puede observar en numerosas instituciones y contextos 

educativos, pues junto al uso de la metodología tradicional expositiva y en 

ocasiones además el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes, el 

problema se profundiza. De ahí, que se busca plantear una propuesta donde no sean 

solo los textos y la exposición, los canales por medio de los cuales el docente llegue 

a sus alumnos, sino que también se incluya imágenes como parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de la elaboración de una historieta.  
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Gráfico 1 

Árbol de problemas. 

  

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

 

Idea a defender 

     La historieta digital basada en etapas de la historia para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad 

educativa fiscomisional Juan Ramón Jiménez Herrera, durante el año lectivo 2021-

2022 

Destinatario del proyecto 

     El presente trabajo está diseñado como herramienta didáctica para la enseñanza 

de Historia de los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa 

fiscomisional Juan Ramón Jiménez Herrera, ubicada en el cantón Lago Agrio 

perteneciente a la provincia de Sucumbíos en la región amazónica del Ecuador.  

Objetivo General. 

     Desarrollar material didáctico basado en historietas utilizando herramientas 

digitales para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la materia de Historia 

en estudiantes de primer año de bachillerato. 
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Objetivos Específicos. 

 Determinar la situación actual referida al aprendizaje de Historia que 

evidencian los estudiantes de primer año de bachillerato. 

 Identificar los recursos didácticos que emplean los docentes en el área de 

Historia, con los estudiantes de primero de bachillerato. 

 Generar una propuesta pedagógica mediante la implementación de un blog 

que contenga una historieta elaborada con herramientas digitales como 

apoyo en el aprendizaje de Historia dirigido a los estudiantes de primer año 

de bachillerato. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

     Las metodologías educativas combinadas con las nuevas herramientas digitales 

pueden brindar a los docentes instrumentos eficaces para optimizar su práctica en 

el aula creando actividades y recursos didácticos que incentiven la curiosidad de los 

alumnos y a partir de ello se fortalezca su participación dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esto con el fin de contar con estudiantes que desarrollen un 

pensamiento crítico y participativo dentro y fuera del aula de clase lo cual es el 

objetivo de todo proceso educativo. 

     A continuación, se detallan algunos trabajos de investigación realizados a nivel 

internacional y nacional, los mismos que plantean el uso de historietas como 

recursos didácticos que pueden contribuir a mejorar los procesos educativos. Estos 

trabajos constituyen los antecedentes a partir de los cuales ha tomado forma este 

proyecto hacia la búsqueda de brindar un aporte al fortalecimiento e innovación de 

la educación. 

Antecedentes de la investigación 

     Los recursos y materiales didácticos constituyen el conjunto de herramientas que 

el docente puede emplear para apoyar su labor (Díaz, 1996). Bajo esta perspectiva, 

las historietas pueden ser consideradas como una herramienta pedagógica que 

favorece el aprendizaje dado que transmiten información basado en ilustraciones 

que se complementan con texto, lo cual contribuye a reforzar el aprendizaje de los 

alumnos, siendo además un recurso innovador (Linares et al., 2016). 

     El estudio de Maturana y Córdoba (2021) titulado “Historieta como estrategia 

metodológica para fortalecer competencias comunicativas en aprendizaje de 

inglés”, busca brindar una alternativa que robustezca la adquisición de capacidades 
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comunicativas en inglés como segunda lengua mediante la implementación de un 

modelo pedagógico que emplea a la historieta como recurso didáctico. La propuesta 

fue aplicada con estudiantes del décimo grado de la institución educativa Raquel 

Jaramillo de la ciudad de Antioquia en Colombia. La edad de los participantes oscila 

entre 14 y 17 años. En la propuesta, se emplearon técnicas e instrumentos como la 

observación directa y el cuestionario tomando en cuenta un enfoque 

contextualizado del proceso y la percepción de los involucrados. Las conclusiones 

obtenidas evidenciaron que el uso de estrategias didácticas diferentes a las 

tradicionales, propició una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes 

generando una participación más activa en el proceso educativo. 

     Por otra parte, Reyes et al., (2019), en el artículo “Enseñanza de la Física 

mediante historietas conceptuales contextualizadas”, proponen el uso de la 

caricatura conceptual como estrategia para la enseñanza de Física en estudiantes de 

secundaria. Las caricaturas conceptuales son a criterio de los autores que toman 

como referencia a Naylor y McMurdo (1990) historias gráficas que sirven de medio 

para presentar “ideas alternativas de conceptos científicos”. La metodología 

empleada en la investigación fue de enfoque mixto e involucró el diseño y la 

aplicación de historietas conceptuales contextualizadas con estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de Bogotá en Colombia. La puesta en práctica del prototipo 

implicó el diseño preliminar enviado al ilustrador para su realización, la validación 

del trabajo por parte de grupos focales entre discentes, docentes y autores de la 

propuesta y finalmente, la implementación con el grupo de alumnos seleccionado, 

adjuntando además un cuestionario de motivación en escala Likert.  

     Los resultados encontrados al finalizar el estudio y tomando como referencia los 

datos de la escala Likert, muestran que el grado medio de favorabilidad hacia la 

motivación es del 71%, destacando además que ninguna de las subcategorías 

consultadas tuvo valores inferiores al 58.6%. Estos datos reflejarían el impacto 

positivo que tiene la estrategia de la caricatura en el aspecto motivacional de los 

estudiantes, lo cual conlleva a una mejora en desempeño académico. 

     En el estudio “La historieta como recurso didáctico interdisciplinar”, 

investigación desarrollada por Gómez y Ruíz (2019) se propone una mejora en los 
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conocimientos literarios y sociales dentro de la formación integral de estudiantes 

de nivel secundario a partir de la inclusión de historietas como recurso educativo. 

El proyecto se llevó a cabo en un centro de educación secundaria de la provincia de 

Alicante en España donde intervinieron 32 alumnos del plantel. Mediante el uso de 

historietas y con ayuda de otros recursos tecnológicos, se implementó una estrategia 

encaminada a lograr un trabajo activo, participativo y cooperativo, teniendo como 

tema de estudio una obra clásica de la literatura: el Cid Campeador.  

     Como herramienta de análisis de resultados se emplearon la observación directa 

(análisis cualitativo) y los resultados de pruebas realizadas (análisis cuantitativo). 

Dichos datos reflejan y confirman el valor formativo de las intervenciones 

interdisciplinares a través de imágenes gráficas. A más de lograr una mejora en el 

hábito de la lectura, se ha conseguido una mayor motivación en los participantes 

junto a un refuerzo en su alfabetización digital por el uso de TIC (Tecnologías de 

la información y comunicación), lo cual constata sus beneficios y la recomendación 

por hacerlos parte de futuros modelos educativos. 

     Continuando con el análisis de los estudios en el contexto nacional, el artículo 

“La enseñanza de la Historia a través de historietas” desarrollado por Calvas y 

Espinoza (2017), presenta una investigación cuya estrategia metodológica responde 

al paradigma cuanti – cualitativo. Los datos se obtuvieron a partir de entrevistas a 

9 maestros de secundaria de la ciudad de Machala tomadas aleatoriamente. Estas 

entrevistas se orientaron a recabar información acerca de las estrategias empleadas 

por los docentes y su conocimiento del uso de la historieta como herramienta 

didáctica. Además, se realizaron observaciones de los conocimientos adquiridos por 

98 estudiantes que según el estudio recibieron la materia mediante la aplicación de 

esta estrategia. 

     Las conclusiones obtenidas en la investigación muestran que el uso de la 

historieta constituye un poderoso recurso didáctico. Esto lo confirman los docentes 

entrevistados, al manifestar que se ha observado en los estudiantes una mejor 

comprensión de los temas tratados al mismo tiempo que una mayor motivación en 

clase. Sin embargo, cabe señalar que del número total de docentes entrevistados 

más del 50% declararon no haber utilizado la historieta en el aula pues desconocían 
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sus potencialidades como recurso didáctico además de no contar con una adecuada 

capacitación en el uso de herramientas digitales que permitan elaborar material que 

involucre el diseño de historietas. 

     Por otra parte, “Narro con palabras e imágenes las historietas, con los estudiantes 

del séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, del cantón Babahoyo provincia Los Ríos” es el 

título del proyecto para obtener el grado de Magister en Educación presentado por 

Román (2018). En este trabajo se buscó mejorar la comprensión lectora y alcanzar 

una comunicación más fluida e interactiva a través de material impreso y digital en 

formato de historieta. Conclusiones obtenidas del proyecto revelan una mejor 

disposición de los estudiantes a participar en clase. Sin embargo, esto último se 

logró luego de un periodo de adaptación, pues los alumnos al iniciar esta práctica 

se mostraron tímidos a participar e incluso al ser planteada la propuesta algunos 

desconocían su utilidad pedagógica pues lo relacionaban con simples dibujos con 

fines humorísticos. 

     Para cerrar con este compendio, Vásquez (2022) propone “la historieta como 

estrategia de aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales en los estudiantes de 

séptimo grado paralelo B, de la escuela Fé y Alegría”, la misma que consistió en 

indagar acerca de la aplicación de la historieta en una institución educativa de la 

ciudad de Ambato. El trabajo se ubicó en la línea de investigación relacionada con 

comunicación, sociedad cultura y tecnología y su metodología consistió en un 

estudio bibliográfico inicial para posterior realizar un trabajo de campo con un 

grupo de 22 estudiantes y un docente con los cuales se ejecutó una encuesta y 

observación del desarrollo de las clases. 

     La investigación de enfoque cuali-cuantitativo y correlacional tuvo como 

conclusión a destacar que el uso de la historieta influye de forma positiva en el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales en virtud de sus variados elementos 

comunicativos que permiten mejorar la recepción, retención y comprensión de 

contenidos. 
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Desarrollo teórico del objeto y campo 

La narrativa literaria 

     La narrativa constituye un género literario fundamental, pues bien sea en forma 

oral o escrita (dibujos o escritura) ha estado presente en todas las culturas y épocas. 

De ahí, que Mateos y Núñez (2011) señalan que es el instrumento por excelencia 

con el cual el ser humano ha sabido expresar sus pensamientos, sentimientos y 

experiencias. 

     Bajo este contexto, el término narrativa no tiene que ver solo con el ámbito 

literario formal sino que está implícito en toda forma de comunicación, pues las 

narrativas han permitido a la humanidad ser artífices de su historia, al poder relatarla 

y explicar los cambios que se han venido dando con el pasar de los tiempos 

(Caamaño, 2012). Por ende, la educación en todas sus áreas se desarrolla en un 

continuo marco de narraciones e historias pues para el docente enseñar incluye 

espacios narrativos como bromas, recuerdos, anécdotas y demás. 

     Con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología, la narrativa pasó de ser 

solamente oral y escrita a audiovisual con narraciones presentadas en historietas, 

cinematografía, radionovela, videojuegos, entre otros (Caamaño, 2012). Es así que 

se llega a conocer el término narrativa digital que para Penangos (2017) es una 

combinación de narraciones y contenido digital el cual puede incluir imágenes, 

video y sonido con el objetivo de crear un producto de alto impacto y a partir de 

ello mejorar la comprensión del mensaje transmitido. 

     Bajo esta nueva perspectiva, el uso que se le puede dar a la narrativa junto al 

aporte de herramientas digitales para su creación y transmisión, puede como 

estrategia educativa fomentar diversas capacidades en los estudiantes mediante una 

mejora en los procesos de lectura y escritura convencional lo cual deriva en una 

mejor asimilación y retención de información a partir de diferentes estímulos de los 

sentidos (Belloch, 2012). 

Estrategia didáctica virtual 

     La estrategia didáctica a criterio de Gutiérrez et al. (2018) es el procedimiento 

pedagógico que contribuye a lograr el aprendizaje de los alumnos. Constituye el 
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conjunto de procedimientos, métodos, técnicas y actividades a partir de los cuales 

docentes y estudiantes se organizan para alcanzar los objetivos de enseñanza 

aprendizaje (Feo, 2010). En la misma línea, Fernández (2000) opina que la 

estrategia didáctica promueve en los docentes la diversificación de metodologías 

para lograr que los estudiantes cambien el rol tradicional existente, pasando de 

meros receptores a emisores de información con el consecuente intercambio mutuo 

de saberes. 

     Además, para Orozco (2016) estructurar una estrategia didáctica adecuada debe 

considerar todas las variables que puedan presentarse, lo cual involucra el buen 

trabajo del docente que influirá en el desenvolvimiento particular del estudiante 

logrando que no solo reciba información, sino que además analice y sepa aplicar lo 

aprendido para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas 

cuestiones. 

     Por otra parte, los recursos educativos didácticos son a criterio de Morales 

(2012) el conjunto de medios materiales que facilitarán el proceso de enseñanza 

aprendizaje siendo el soporte, complemento o ayuda para el docente. Estos 

elementos dependiendo de su naturaleza pueden ser físicos o virtuales, debiendo 

contribuir por igual a despertar el interés y la motivación de los estudiantes 

adecuándose apropiadamente a sus características particulares y a los diferentes 

tipos de contenido. Además, deben cumplir funciones orientadas en virtud de a 

quien vaya dirigido, pudiendo enfocarse en: 

 Brindar información. 

 Cumplir un objetivo específico. 

 Servir de guía en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Contextualizar a los estudiantes. 

 Servir de herramienta para una mejor comunicación entre docentes y 

estudiantes. 

 Ser una herramienta de motivación. 

     Ahora bien, tomando en cuenta el cómo se elaborarán y distribuirán estos 

recursos Vargas (2017) los clasifica en: 
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 Textos impresos: libros, fotocopias, revistas, periódicos, documentos, etc. 

 Material audiovisual: videos, películas, audios. 

 Materiales convencionales: pizarras, recortables, cartulinas, juegos de mesa, 

material de laboratorio. 

 Tecnologías de la información y comunicación (TIC): dentro de este grupo 

se puede citar: 

o Programas informáticos educativos: actividades de aprendizaje, 

simulaciones interactivas, presentaciones multimedia, videojuegos, 

entre otras. 

o Servicios telemáticos: páginas web, blogs, chat, foros, etc. 

o Entornos virtuales de aprendizaje: plataformas educativas, campus 

virtual, e-Learning 

     Junto con lo anteriormente expuesto, cabe considerar también el cómo se 

elaborarían los recursos didácticos. En este sentido, para Padrón (2009) al momento 

de desarrollar material didáctico pueden surgir diversas interrogantes que deben ser 

solventadas apropiadamente. Entre las posibles dudas que se pueden presentar están 

las fuentes de información a partir de las cuales se elaborará los contenidos y bajo 

qué criterios de los discriminará. Cómo y cuándo se integrará los contenidos en el 

material además si la cantidad será o no la óptima para lograr los resultados 

esperados y si lo elaborado tendrá la posibilidad de ser reutilizado para futuras 

aplicaciones o requerirá actualizaciones periódicas. Junto con esto, se debe 

considerar también quienes serán parte del proceso de elaboración de los recursos, 

lo cual puede ir desde un grupo interdisciplinar a una sola persona, lo cual 

conllevará la participación de diversos criterios en virtud de perfiles, experiencia y 

puntos de vista.  

     Se puede señalar entonces, la necesidad de que el desarrollo de actividades 

didácticas involucre un adecuado y oportuno proceso que facilite tal labor, busque 

dar respuesta a las interrogantes y cohesione la información y herramientas a 

emplear de manera eficiente. Para cumplir este fin, Vargas (2017) plantea tres 

etapas a seguir: selección, composición y evaluación. La primera, orientada a la 

localización de los recursos, componentes o contenidos requeridos para la creación 
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de material. A continuación, en la composición se procedería a la integración de los 

recursos bajo un criterio apropiado que se enfoque al cumplimiento de los fines 

pedagógicos para los cuales se está elaborando el material. Para finalizar, la etapa 

de evaluación estaría orientada a revisar si el producto obtenido cumple con las 

expectativas de los creadores y potenciales usuarios de la propuesta; de tal forma 

que, en caso de requerirlo realizar las correcciones pertinentes en cuanto a rediseño 

del material que conduzcan a un resultado óptimo que satisfaga los requisitos y 

objetivos planteados al iniciar el proceso.  

     Ahora bien, es evidente que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación han llevado a una verdadera revolución en el modo de transmitir 

datos informativos. Esta realidad junto con la crisis sanitaria surgida en 2019 a 

escala global, generó en el plano de la educación una real urgencia por establecer 

metodologías, estrategias y recursos apropiados en el contexto de la virtualidad. 

Para Sierra (2020) es necesario conjugar la virtualidad y la estrategia didáctica 

como medio que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual implica una 

real renovación de las prácticas pedagógicas en el sistema escolar esperando 

generar con esto que los estudiantes alcancen competencias acorde al contexto 

actual.  

     En una estrategia virtual, debe ser característica fundamental el cambio de roles 

en docentes y estudiantes. El primero debe constituirse en facilitador de 

información teniendo siempre abiertos los canales de comunicación que permitan 

brindar a los educandos una retroalimentación oportuna y por ende una experiencia 

activa. Por otra parte, el alumno debe sentirse cómodo y ser un ente activo en el 

proceso, teniendo una mentalidad abierta y la libertad de comunicar sus 

expectativas, experiencias e ideas a la comunidad (Carvajal y Monge, 2010).  

     En igual forma, los recursos didácticos virtuales deben estar acorde a la 

estrategia implementada pues sólo de esta forma podrán ser coherentes a esta nueva 

práctica. Estos materiales por sí solos no ayudan al aprendizaje. Es necesario que 

vayan de la mano con condiciones pedagógicas y didácticas que los encaminen a 

lograr los objetivos buscados con la estrategia didáctica virtual (Sierra, 2020).  
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     En síntesis, la estrategia y el recurso didáctico constituyen elementos 

fundamentales dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Los mismos, en virtud de 

los nuevos paradigmas educativos no deberían ser tarea exclusiva del docente sino 

estar en coordinación con los directos receptores, es decir los estudiantes. Pues 

identificando sus necesidades es cuando estos instrumentos tendrán un adecuado 

valor y lograrán coadyuvar al cumplimiento de los objetivos académicos.  

La Historieta 

     Diversas definiciones se ha dado alrededor del cómo definir a la historieta. Para 

Barraza (2006) es una narración gráfica desarrollada mediante imágenes en 

secuencia que forman una historia impregnada de elementos propios. Enoc (2012) 

la define como un medio masivo de información que narra una historia a partir de 

símbolos, palabras, planos, ángulos e imágenes distribuidos en viñetas y globos de 

diálogo, caracterizándose por plasmar una narrativa de principio a fin en una 

secuencia temporal.  

     La historieta contiene a la vez lenguaje verbal y no verbal y ha sido el lienzo en 

donde sus diversos autores han plasmado pensamientos acerca de temas de diversa 

índole como lo social, político, religioso, cultural y otros. Además, ya sea en el 

campo impreso o audiovisual, las historietas han ido ganando protagonismo pese a 

que en sus inicios fueron consideradas un subproducto cultural. Es así, que para 

Merino (2010) a pesar de esa marginalidad inicial, sus méritos son reconocidos por 

su calidad estético-narrativa llegando a tener un espacio propio y bien merecido 

dentro de las expresiones culturales. 

Origen de la historieta 

     Los medios de comunicación masivos con los cuales se convive en la actualidad 

son el resultados de miles de años de evolución en la búsqueda de transmitir 

información. Desde épocas remotas, el ser humano siempre ha buscado la forma de 

expresar y comunicar sus impresiones acerca del mundo que lo rodea y es ahí, en 

aquellos tiempos donde la escritura e incluso la articulación de frases no se 

desarrollaban en donde los dibujos fueron la forma idónea de expresión. 



32 

 

 

     Existen evidencias de pinturas rupestres donde los primitivos habitantes 

plasmaron con imágenes su interpretación de la naturaleza en la cual se 

desarrollaban, hechos importantes o cotidianos. De igual manera, antes de existir la 

simbología en forma de letras como es conocido actualmente muchas culturas 

emplearon jeroglíficos conformados por signos rudimentarios para transmitir 

mensajes (Martínez, 2015). Así mismo, existen referencias relativas a narraciones 

realizadas a partir de dibujos en monumentos de la edad media y el renacimiento. 

Tiempo después, con la invención de la imprenta en el siglo XV se inicia la 

narración de historias empleando imágenes impresas (Coscarelli, 2009).  

     Ya en el siglo XIX, la historieta cobra un real impacto aunque con fines 

ideológicos y es en Estados Unidos en 1896, donde según lo menciona Barraza 

(2006) aparece la primera titulada “The Yellow Kid”. Respecto a este último dato 

existen discrepancias al respecto, pues para algunos estudiosos el verdadero origen 

de la historieta debería estar vinculado al inicio de la narrativa gráfica, hecho 

acaecido en 1450. Sin embargo, independientemente de cuando se originó esta 

forma de narración lo cierto es que llegó a convertirse en todo un fenómeno social, 

una forma de comunicar con identidad propia como lo es la pintura o la literatura 

(Altarriba, 2011). 

La historieta como recurso didáctico 

     Las historietas se caracterizan por su versatilidad, permitiendo que personas de 

todas las edades interpreten diferentes narraciones basadas en la combinación de 

texto y dibujo. Estas características visuales y verbales según el criterio de algunos 

autores como Segovia (2012) y Onieva (2015) benefician la transmisión de 

información, lo cual en el contexto educativo propicia una mayor actividad 

cognitiva obteniendo resultados académicos más efectivos. 

     Para Coscarelli (2009), el contexto gráfico ayuda a la comprensión y estimula la 

memoria, pues leer la imagen implica convertir el gráfico en concepto, integrando 

los planos visual y textual. Esto a criterio de Sánchez (2009) y Martínez (2015), 

promueve una comunicación real con los estudiantes debido a que la imagen atrae, 

motiva y estimula la imaginación y creatividad. Por su lado, Alonso (2012) resalta 
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que las secuencias textuales presentes en la historieta desarrollan habilidades de 

lectura y escritura, favoreciendo en tal sentido la comprensión lectora.  

     A modo de síntesis, la historieta como recurso didáctico cumpliría las siguientes 

funciones integradoras: 

 Función didáctica: las historietas brindan un testimonio visual acerca de una 

situación, lo cual permite entender el contexto y la información que abarca 

(Barraza, 2006). 

 Función comunicativa: al emplear un lenguaje coloquial, la historieta 

posibilita la recepción de información logrando que su uso sea eficaz 

(Goicoechea, 2013). 

 Función crítica: los temas que puede abordar una historieta van de lo formal 

a lo informal (comic) lo cual aunado al uso del internet como medio de 

búsqueda de información, permite su trasmisión libre sin tener limitaciones 

geográficas o culturales, permitiendo al estudiante desarrollar un 

razonamiento crítico que lo lleva a seleccionar los materiales que van acorde 

a sus requerimientos (Barraza, 2006). 

 Función educativa: la estimulación de la lectura, conexión con el 

aprendizaje visual, un incentivo a la creatividad y motivación en el 

aprendizaje son razones importantes para contar con la historieta como una 

herramienta educativa (Palau 2014). 

 

Características y elementos de una historieta  

     La historieta está compuesta de una secuencia de imágenes que pueden incluir o 

no texto, además tiene íconos y otros signos comunes del lenguaje cómic (García, 

2019). Estos componentes en su conjunto aportan a los diversos niveles de sentido 

que tendrá la narración. Además, las historietas pueden ser presentadas en forma 

impresa o formato digital e incluso ser el resultado de varias colaboraciones entre 

escritores, dibujantes, diseñadores, entre otros.  

     En lo referente a su estructura, Hurtado et al. (2013) señala que los elementos 

constituyentes de una historieta son:  
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Viñetas: son los recuadros en los que se representa la historia a narrar y sirven para 

separar cada momento descrito en la historieta. Constituyen un soporte gráfico para 

transmitir un mensaje, empleando una representación icónica, y mensajes literales 

(Hurtado et al., 2013). Se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entre 

viñetas se considera que ha transcurrido un cierto tiempo dentro de la narración que 

puede ser desde breves segundos hasta un largo tiempo. Además, las viñetas pueden 

tener diferentes formas de contorno desde regulares como los rectángulos que son 

las más comunes hasta irregulares, con línea continua o discontinua. Todo depende 

del sentido y dinamismo que se desee transmitir al lector (Ministerio de educación 

del Ecuador, texto de Lengua y Literatura,  2017). 

Ilustraciones: constituyen los dibujos que van dentro de las viñetas y que 

transmitirán al lector lo que ocurre en la historia. Pueden ser de diversa naturaleza 

incluyendo dibujos simples o de gran realismo, caricaturescos o ilustraciones 

fotográficas (Goicoechea, 2013). 

Globos de texto: conocidos también como bocadillos, sirven para englobar los 

diálogos de los protagonistas o personajes y dejar claro quién dice o piensa qué cosa 

(Cuñarro y Finol, 2013). Para diálogos regulares suele predominar la forma ovalada 

pero también se incluyen otras representaciones como cuadrados, rombos o formas 

de nubes para dar un mayor significado a los diálogos. Todas incluirán el globo 

propiamente, el texto en su interior y el rabillo que señala al personaje. 

Cartelas: son recuadros de forma rectangular integrados a la viñeta en la parte 

superior. No suelen llevar el rabillo, lo cual indica que no contiene texto referente 

a un personaje de la historia sino que está ligado a un narrador externo (Cuñarro y 

Finol, 2013). 

Onomatopeyas: para Onieva (2015) son expresiones escritas que buscan imitar el 

sonido de una determinada acción o situación como golpes, risas, truenos, entre 

otros. La forma y colores dados a estas palabras complementan el sentido del 

sonido, dando mayor valor expresivo a la viñeta. 
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Metáforas visuales: son gráficos que sirven para expresar aspectos emocionales de 

los personajes, por ejemplo un foco o bombilla junto a la cabeza de un personaje 

indicaría que está teniendo una idea (Alcalá y Castillo, 2005). 

Figuras cinéticas: son gráficos que ayudan a dar la idea de movimiento a 

personajes u objetos de la historieta, por ejemplo al colocar una nube detrás de un 

auto se entiende que se está moviendo (Alcalá y Castillo, 2005).  

Nota. La imagen muestra los elementos comunes en la estructura de una historieta. 

Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Metodología para elaborar una historieta 

     El proceso de elaboración artística de un cómic o historieta es muy variado. Para 

Alcalá y Castillo (2005) que toman como referencia los trabajos “El cómic y la 

fotonovela en el aula” y “Manual para el diseño de historietas” de Aparici (1992) y 

Cuevas (1991) respectivamente, los pasos para elaborar una historieta se los puede 

englobar en tres etapas: 

Conceptualización: para Ponce (2013) corresponde al punto de partida en el cual 

se establece qué mensaje se desea transmitir, qué tipo de género se empleará, 

pudiendo ser cómico, de aventuras, ciencia ficción, terror, entre otros. Además, se 

establece cuáles serán los protagonistas, antagonistas y demás personajes y 

elementos así como el guion que dará forma a la narrativa.  

Imagen 1 

Elementos de la historieta. 
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     En este sentido, contar con personajes concretos y realistas es fundamental para 

una buena historia, pues éstos dan vida a la narrativa junto con un correcto entorno 

que sea atractivo al lector y contribuya a crear una historia verosímil. Todo esto se 

complementa con el guion que permitirá al autor estructurar una narración 

coherente con las distintas secuencias de la trama relatada (Ponce, 2013). Estos 

elementos se desarrollarán mediante la elaboración de bocetos que irán tomando 

forma a medida que se avanza en la creación de la historia. 

Creación o desarrollo: una vez establecida la idea y generados los primeros 

bocetos corresponde ir dando forma a la historieta. Se puede iniciar organizando las 

viñetas en la hoja de trabajo en función del tipo de narrativa a elaborar. A 

continuación vendrá la elaboración de las ilustraciones para incluirlas dentro de 

cada viñeta. Ponce (2013) resalta la importancia del orden al momento de avanzar 

en el desarrollo de la historieta, delimitando espacios para las viñetas y realizando 

los respectivos dibujos mediante la elaboración de escenarios y el respectivo 

encuadre de los personajes con sus características particulares en función del 

contexto y secuencia de la narrativa. Posteriormente y tomando en cuenta el guion 

establecido se incluirá los globos de diálogo procurando que estos no sean extensos 

pues restaría espacio a las ilustraciones (Machuca, 2022).  

Detalles y revisión: incluidas las ilustraciones y diálogos corresponde agregar los 

íconos, onomatopeyas y demás símbolos requeridos para complementar la historia. 

Así también, es necesario revisar que el orden cronológico sea adecuado, guarde 

lógica y no existan disparidades (Madrigal, 2021).  

    Finalmente, habrá llegado el momento de dar color, texturas u otros elementos 

decorativos. En este sentido, emplear medios digitales para elaborar la historieta, 

permite contar con facilidades para lograr dicho propósito a diferencia de lo que 

involucraría realizarlo manualmente (Flores, 2021). 

Historieta digital 

     Los avances tecnológicos actuales han llevado a que las denominadas 

tecnologías de la información y comunicación sean parte de todas las actividades 

cotidianas incluyendo al campo educativo. El empleo exclusivo de libros de texto, 



37 

 

 

láminas o presentaciones tales como power point sería insuficiente por no decir algo 

negligente frente a la enorme gama de posibilidades existentes. Estas herramientas, 

deben concebirse como un apoyo para los educandos que promocionen sus 

capacidades de aprendizaje autónomo y autorregulado (Coll et al, 2006). 

     Dentro de este marco, aunque la idea original de la historieta nació de trabajos 

elaborados con papel y lápiz, esto requeriría mucho esfuerzo y dedicación además 

de habilidades para el diseño y el dibujo, aspectos no abordados por todos. De ahí, 

que la web 2.0 brinda la posibilidad de contar con herramientas y plataformas 

tecnológicas que pueden facilitar enormemente el trabajo de elaboración de 

historietas digitales de gran calidad al proporcionar modelos ya diseñados y sobre 

los cuales se puede realizar ediciones o también crear historias desde cero, teniendo 

a disposición bancos de imágenes y elementos a usar de acuerdo con las 

necesidades. 

     En este contexto, debe señalarse la diferencia entre dos términos: webcómics y 

cómic digital. El primero se aplica a historietas alojadas en páginas web a los que 

se puede acceder mediante navegación pero que no posible su descarga. Por otra 

parte el cómic digital implica aquel material realizado con herramientas digitales y 

al que se accede no solamente a través de la web sino que también permite ser 

descargado en formatos factibles de ser impresos o compartidos (Maity, 2022). 

     En el trabajo titulado “Breve historia del cómic digital”, Vilches (2016) toma 

por referencia a la especialista en webcómics Shaenon Garrity para afirmar que el 

primer cómic digital se da a conocer en 1985 bajo el título Witches in Stitches del 

autor Eric Monster Millikin, un artista pionero en el uso de internet. Este trabajo 

fue distribuido a través de CompuServe y su modo de transferencia era mediante 

correo electrónico.  

     Posteriormente en la década de los años 90 los webcómics eran en su mayoría 

elaborados primeramente en papel y luego escaneados y alojados en servidores. 

Para el nuevo milenio, al convertirse el internet en una herramienta de uso 

cotidiano, la participación en la red dejó de ser privilegio de aquellos con 

conocimiento en informática y programación. La expansión del uso de nuevos 
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dispositivos y plataformas trajo consigo programas y aplicativos en donde solo la 

imaginación de los usuarios era requisito para crear y compartir información. Las 

personas se dieron cuenta que no se requería ser un dibujante para elaborar 

webcomics (Halsband, 2018).  

     En consecuencia, la falta de habilidades artísticas o recursos que permitieran 

contratar profesionales del dibujo dejó de ser impedimento para crear materiales 

que pudieran innovar el ámbito de la educación. Desde el punto de vista didáctico, 

las posibilidades que ofrece la narrativa gráfica son diversas. Para Naghshineh et 

al. (2008) el uso de la historieta ayuda al alumno a entender conceptos e ideas 

complejas mediante un aprendizaje reflexivo y crítico. Así también, Gavaldón et al. 

(2020) destacan que la lectura de historietas digitales facilita guardar la información 

en la memoria a largo plazo debido a la combinación entre lo verbal, el texto y lo 

visual por las imágenes. En relación con la enseñanza de historia Gómez y Ruiz 

(2019) señalan la importancia de la permeabilidad de la historieta como transmisor 

de conocimientos históricos. Estas afirmaciones no pretenden en ningún sentido 

quitar valor al libro de texto tradicional, sino que a criterio de Blay (2015) 

complementan dichos recursos y diversifican el modo de transmitir la información 

a los estudiantes. 

Herramientas para elaboración de historietas digitales 

     Gracias a las herramientas digitales existentes es posible crear historietas de gran 

calidad, con relativa facilidad y en un corto tiempo. En las plataformas creadas para 

el efecto existen plantillas prediseñadas y bancos de elementos con personajes, 

ambientes, fondos y demás. El acceso a dichos elementos puede en algunos casos 

estar limitados a opciones de paga o pro. Sin embargo, las versiones gratuitas 

cuentan igualmente con muy buenos recursos para poder realizar diseños muy 

profesionales.  

     Sierra (2020) destaca las facilidades que brindan las TIC para crear, almacenar 

y publicar historietas o cómics digitales, lo cual permite a los usuarios mejorar sus 

habilidades narrativas de lectura y escritura junto con su alfabetización digital y 

visual. Tomando como referencia el portal español Universia (2019) se detallan en 
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las siguientes líneas algunos de los programas empleados en la elaboración de 

historietas digitales. 

Storyboard That 

Imagen 2 

StoryboardThat. 

 

Nota. Fuente: HTTP 1.  

     Es una de las herramientas online más completas para crear historietas. Contiene 

una gran variedad de opciones de personalización permitiendo al usuario crear 

contenido acorde a sus requerimientos. Además, la categorización de los 

pictogramas facilita la búsqueda de dibujos al momento de elaborar las historias. 

Ofrece una versión gratuita y una paga con mayores funcionalidades (Moreno, 

2019). 

Pixton 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: HTTP2.  

     Es una herramienta sencilla de usar al ser muy intuitiva. Para emplearla se debe 

registrar en la plataforma y empezar seleccionando la opción narrativa que se desea 

elaborar esto es, cómic, storyboard o novela gráfica. De ahí, generar los elementos 

Imagen 3 

Pixton. 
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resulta fácil pues se cuenta con un completo banco de modelos. Además, es posible 

acceder a diseños elaborados por otros usuarios brindando la oportunidad de contar 

con ideas y ejemplos. La aplicación se puede usar de forma gratuita pero tiene 

limitaciones como una limitante de tiempo de uso lo cual se evita accediendo a una 

suscripción de pago (Azman et al., 2015). 

MakeBeliefsComix 

 

Nota. Fuente: HTTP 3.  

 

     Es una herramienta digital para crear comics de forma rápida y sencilla. No 

requiere descargas ni instalaciones ya que se la utiliza on line pudiendo crear 

historias de máximo de 9 viñetas. La galería de elementos contiene personajes, 

bocadillos, onomatopeyas y demás (Kohnke, 2020). 

BDnF, la fabrique a BD 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: HTTP 4. 

     Es una app creada por la biblioteca Nacional de Francia. Esta aplicación se 

encuentra en inglés y francés, sin embargo al ser bastante intuitiva puede ser 

Imagen 4 

Make Beliefs Comix. 

Imagen 5 

BDnF. 
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accesible en su uso. Está disponible en forma gratuita para descargar en 

ordenadores, tabletas y en forma más simplificada en teléfonos inteligentes. 

Canva 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: HTTP 5. 

     Además de ser una herramienta para crear un sinnúmero de materiales gráficos 

como infografías, logos, presentaciones y demás, cuenta también con opciones y 

plantillas para la generación de historietas. Es posible elegir un modelo prediseñado 

y personalizar los elementos o empezar desde cero. La herramienta, requiere de 

registro y tiene una versión gratuita y de paga. 

Storybird 

 

 

 

 

Nota. Fuente: HTTP 6.  

     Es una herramienta que permite crear historias, cuentos y narraciones a partir de 

imágenes clasificadas en categorías. Los cuentos o historias creados pueden ser de 

uso privado o compartido en la red (Kazazoglu, 2021). 

Diseño Curricular 

     Un efectivo diseño curricular tiene un papel primordial en el correcto desarrollo 

de las instituciones educativas siendo la guía de lo que “se quiere hacer” y “como 

hacerlo” (Zambrano et al., 2020). En tal sentido, Freire et al. (2018) hacen notar 

que cada elemento del currículo educativo cumple un significativo rol en el camino 

Imagen 6 

Canva. 

Imagen 7 

Storybird. 
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hacia la obtención de logros y objetivos. Por esta razón es necesario que se los 

conciba bajo características que involucren flexibilidad y adaptabilidad al entorno 

y contexto donde sean aplicados. 

     Estos señalamientos los confirma el Ministerio de Educación de Ecuador (2022) 

en su página web (https://educacion.gob.ec/curriculo/) al señalar que un currículo 

sólido, con una fundamentación adecuada, técnico y coherente a los requerimientos 

de aprendizaje de la sociedad garantizará la calidad de los mismos constituyéndose 

además en un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo. 

     La desarticulación entre el diseño curricular y los procesos de enseñanza 

aprendizaje generan a criterio de Bonilla (2018) un débil desarrollo de habilidades, 

destrezas, actitudes, valores y conocimientos que en el largo plazo no lograrán 

consolidarse ni ser significativos en los estudiantes. De ahí, que frente a reformas o 

innovaciones en los planes curriculares es prioritario contar con docentes que se 

mantengan en continua actualización. Al respecto, Freire et al. (2018) señala que la 

correcta planificación de contenidos, aplicación eficiente de estrategias y el uso de 

nuevas tecnologías constituyen la base de un adecuado diseño curricular ya que con 

estos elementos se logrará motivar al estudiante haciéndolo parte integral de su 

propio aprendizaje.   

     Para alcanzar estos propósitos el docente deberá procurar un constante proceso 

de evaluación que evidencien los logros alcanzados y de ser el caso también ejecutar 

los correctivos pertinentes que eviten desfases en el normal desarrollo de destrezas 

y asimilación de conocimientos (Freire et al., 2018).  

Bachillerato e Historia 

     Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2019) el estudio de la Historia 

contribuye al perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano por medio del 

conocimiento y valoración de la identidad cultural y colectiva de los pueblos. Esto, 

a partir de un adecuado proceso de comprensión en el cual se debe tener en claro 

que todo proceso de la sociedad humana ha tenido un origen, una evolución, un 

desarrollo, un auge y una caída. En definitiva, que el cambio es lo que marca el 

andar de la sociedad. 
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     En esta línea, algunos de los objetivos específicos presentes en el currículo del 

área de ciencias sociales correspondientes a la asignatura de Historia según el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2019) son: 

O.CS.H.5.1 Valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al 

acervo cultural humano, por medio del conocimiento de sus más 

significativos logros intelectuales, científicos, etc., para desechar visiones 

etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. 

O.CS.H.5.2. Identificar las manifestaciones culturales, a partir de la 

descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir 

cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad, latinoamericana y 

ecuatoriana, en la actualidad. 

O.CS.H.5.3. Analizar y comprender los conceptos de “tiempo, historia, 

cultura y trabajo”, a través del examen de las diferentes producciones y 

manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus 

afanes, proyectos y utopías. 

O.CS.H.5.4. Estimar los principales aportes culturales de las diversas 

civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y 

latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más 

importantes, para valorar la diversidad pasada y presente. (p. 187) 

     En conclusión, y por lo señalado en líneas anteriores existe un valor real en la 

enseñanza de la Historia en el bachillerato y en cualquier nivel de educación. Este 

es para Blanch (2019) dotar a los estudiantes con conocimientos y competencias 

necesarias para ubicarse en su mundo, comprender lo que sucede en él y como se 

llegó a este punto, a fin de lograr un compromiso por construir un futuro personal 

y social que procure enmendar o evitar errores, seguir y fortalecer ejemplos que son 

tomados del pasado. 
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La enseñanza de historia 

     “Aquellos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla”. Esta frase, 

atribuible para algunos a Napoleón y para otros al filósofo español Jorge Agustín 

Nicolás Ruiz de Santayana, es la que da la bienvenida a los visitantes del bloque 

número 4 del campo de concentración de Auschwitz I, centro de tortura y asesinato 

del régimen nazi de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial en donde se 

perpetraron terribles crímenes contra la humanidad.  

     La frase por sí sola y el lugar donde se la expone, mostraría en términos 

generales la importancia que la asignatura de Historia tiene dentro de la formación 

educativa. La Historia es más que “la maestra de la vida” como la definiera 

Herodoto, constituye un conjunto de hechos que no solo forman parte del pasado 

sino que por el contrario, suelen utilizarse en el presente para justificar acciones 

políticas, sociales y culturales (Prats y Santacana, 2001). 

     Sin embargo, han existido voces que manifiestan que materias como Historia y 

otras del llamado grupo de Ciencias Sociales deberían ser eliminadas del plan de 

estudio para fortalecer otras más técnicas. Incluso, según López et al. (2021) los 

mismos estudiantes suelen cuestionar la razón de esta enseñanza bajo el argumento 

de “y para que me sirve esto en la vida”. El cómo explicar tal situación se relaciona 

con la metodología aplicada para dictar la materia, la cual se enfrasca en desarrollar 

solo temas teóricos expresados como una repetición de fechas, artículos, 

definiciones y conceptos. 

     Prats y Santacana (2001) señalan que la Historia reúne algunas características 

que la convierten en una asignatura que puede presentar especiales dificultades. Por 

una parte su naturaleza de ciencia social, lo cual la lleva a encasillarla como 

exclusivamente memorística dejando de lado que una real comprensión de los 

hechos históricos supone el manejo adecuado de procesos de pensamientos 

abstractos y el análisis de variables difíciles de aislar (Ayala y Osandón, 2007). 

     Por otra parte, existe la imposibilidad de reproducir en el hoy de manera exacta 

los hechos del pasado, a diferencia de las ciencias experimentales como Física o 

Química en las cuales se cuenta con los elementos para recrear lo teórico en un 
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contexto práctico. Por ende, lograr que el estudiante se ubique por ejemplo en la 

antigua sociedad romana, época donde no existían avances o comodidades actuales 

es por demás complicado. En tal sentido, han sido los libros de texto la herramienta 

principal empleada por el docente junto con las explicaciones magistrales y en 

algunas ocasiones material audiovisual. 

     Al analizar las problemáticas de enseñar Historia se tiene también las 

divergencias entre diversos autores, que frente a una misma circunstancia histórica 

llegan a tener diferentes criterios, algunos más aceptados que otros lo cual ha 

llegado a estigmatizarla como un instrumento para defender posturas ideológicas 

específicas de uno u otro grupo social, político o religioso (Quinquer, 2004). 

     Sin embargo, alejados de los problemas de su praxis pedagógica, la Historia 

según  Levinas (2006) tiene como eje de su tratamiento el concepto tiempo, en el 

cual se concentran percepciones tales como cambio, continuidad, permanencia y 

evolución, por mencionar algunos. Sin estos, sería imposible advertir en perspectiva 

el movimiento de la sociedad humana y sus transformaciones dentro del entorno 

natural que involucran sus producciones materiales y simbólicas, representaciones 

ideológicas y sus correspondientes proyecciones y propuestas en diferentes campos 

como el teleológico y político. Por lo antes descrito, la Historia se constituye en 

herramienta imprescindible para comprender los procesos por los que ha atravesado 

la humanidad a través del tiempo, sus construcciones y reconstrucciones, 

permitiendo además analizar las características, alcances, limitaciones, aciertos y 

errores de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Enfoque y diseño de la investigación 

     La presente propuesta de investigación tiene un enfoque mixto, esto quiere decir 

que el estudio se basará en un enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo en 

virtud de que se realiza el análisis mediante entrevistas sobre los recursos didácticos 

que utilizan los docentes para impartir clase. Este enfoque es un proceso que 

requiere de la recolección de datos sin medición numérica (Hernández et al., 2014). 

     Por otro lado, se basa en un enfoque cuantitativo, porque se aplica instrumentos 

diseñados para la recopilación de información acerca del conocimiento de Historia 

por parte de los estudiantes y cómo reciben las clases de los docentes de la 

asignatura. La información obtenida se procesa de forma estadística para un 

adecuado análisis y presentación de resultados. Al definirlo como cuantitativo se 

utiliza la recolección de datos informativos que servirán para contrastar hipótesis 

en base a medición numérica y análisis estadístico (Carhuancho et al., 2019). 

     Por lo tanto, el enfoque mixto que se utilizará en la investigación dará respuesta 

a problemas de investigación desde un diseño concurrente secuencial y de 

integración según los objetivos propuestos. Además, constituye un proceso 

sistemático, empírico y crítico de la investigación, en donde se fusionan la visión 

objetiva de la investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la cualitativa 

orientados a dar una respuesta a los problemas planteados (Otero, 2018). 

Modalidad y tipos de investigación 

      La investigación es básica en virtud de que se fundamenta a partir de los 

resultados o descubrimientos alcanzados, los mismos que sirven de base para la 
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obtención de nuevos avances que contribuyan a incrementar el conocimiento de una 

realidad concreta (Esteban, 2018). De ahí, que en el presente trabajo se indagará 

acerca de la problemática existente en relación al uso exclusivo de medios 

tradicionales para la enseñanza de Historia en primer año de bachillerato y su 

posible incidencia en la motivación y rendimiento académico de los estudiantes. 

     Por el nivel de profundidad, la investigación es descriptiva porque implica la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. Su objetivo principal es recopilar datos 

e información sobre las características, aspectos o dimensiones de los sujetos de 

estudio (Esteban, 2018). En este sentido, la recopilación y organización de datos en 

base a herramientas como la entrevista y la encuesta, realizados a docentes y 

estudiantes de la unidad educativa fiscomisional Juan Ramón Jiménez Herrera así 

como su posterior análisis han sido la base sobre la cual se llegó a obtener las 

conclusiones respectivas. 

     Se complementa este trabajo con investigación bibliográfica documental y de 

campo que son básicas a la hora de recopilar datos. La investigación documental 

para Reyes y Carmona (2020) consiste en recolectar, recopilar y seleccionar 

información de fuentes tales como documentos, revistas, libros, grabaciones, 

filmaciones, periódicos, artículos científicos, entre otros. En este proceso es vital el 

análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio. 

La investigación documental depende en esencia de la información que se obtiene 

o se consulta, sin que se altere su naturaleza o sentido (Monroy y Nava, 2018). Es 

así, que se realizó una revisión de conceptos y bibliografía referente al uso de 

recursos didácticos innovadores, en particular la historieta como estrategia 

didáctica a fin de realizar un análisis y aproximación conceptual referente al tema 

y conocer sus características, aplicaciones y experiencias previas de aplicación, lo 

cual dio sustento al presente trabajo. 

     Por otra parte, la investigación de campo para Bernal (2017) consiste en el 

estudio de los eventos investigados en el lugar donde ocurren, de forma que el 

investigador se conecta directamente con la realidad, logrando obtener información 

que vaya en línea con los objetivos planteados. Para cumplir con este cometido, la 
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investigación tuvo lugar en la unidad educativa fiscomisional Juan Ramón Jiménez 

Herrera donde se contará con la participación de estudiantes de primer año de 

bachillerato y docentes del área de ciencias sociales, específicamente de la 

asignatura de Historia con los cuales se busca recabar los datos requeridos para 

indagar acerca de la problemática y objetivos a cumplir en este trabajo. 

Descripción de la muestra y el contexto de la investigación 

Población y muestra 

     Para Hernández et al. (2014) población es el conjunto total de individuos, 

medidas u objetos que comparten características comunes al ser observadas en el 

lugar o momento determinado en que se realiza la investigación. Por otra parte, 

según Arias y Covinos (2021) una muestra es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible. La muestra estadística se usa en situaciones 

en las que debido a que la población es muy grande resulta complicado la 

realización de la investigación a todo el universo (Editorial Grudemi, 2018). 

     La población del estudio consta de 25 estudiantes y 10 docentes de la unidad 

educativa fiscomisional Juan Ramón Jiménez Herrera ubicada en el cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos región oriental del Ecuador. La institución brinda 

su contingente educativo mediante el programa de bachillerato general unificado 

intensivo para personas con escolaridad inconclusa.  

 

Tabla 1 

Población y muestra 

Población Descripción 

Estudiantes  25 

Docentes  10 

Total 35 

 

Nota: Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 
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     Por otra parte y considerando que la población no es considerable y además 

resulta accesible a la investigadora, se trabajó con la totalidad de la misma y no se 

realizó muestreo ni cálculo del tamaño muestral lo cual a criterio de Otzen y 

Manterola (2017) corresponde a un muestreo no probabilístico por conveniencia 

que es una técnica que permite seleccionar una muestra en base a su accesibilidad 

en el tiempo o periodo de investigación.  
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Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems estudiantes Ítems docentes Técnica e 

instrumento 

 

La historieta digital es 

una representación 

iconográfica secuencial 

creada por medio de 

herramientas digitales y 

que puede ser empleada 

como recurso didáctico 

para transmitir una 

narración o historia que 

estimule la imaginación y 

creatividad. 

 

Representación 

iconográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

representaciones 

iconográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número  de herramientas   

tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aprender Historia 

por medio de 

representaciones de 

imágenes le resulta 

5) Muy interesante 

4) Interesante 

3) Me da igual 

2) Poco interesante 

1) No me interesa  

 

 

2. ¿Con qué frecuencia 

utiliza su docente 

recursos tecnológicos 

para impartir clases en 

la asignatura de 

Historia? 

5) Siempre 

4) La mayoría de veces 

sí 

3) Algunas veces sí, 

algunas veces no 

2) La mayoría de las 

veces no 

1) Nunca 

1. ¿Considera que el uso 

de imágenes puede 

favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Historia? 

 

 

 

 

 

 

 2. ¿Con qué frecuencia 

utiliza recursos digitales en 

su práctica docente para la 

enseñanza de Historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

Encuesta aplicada 

a los estudiantes. 

 

Entrevista 

estructurada 

aplicada a los 

docentes 

 

 

Instrumento 

 

Cuestionario 

 



51 

 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems estudiantes Ítems docentes Técnica e 

instrumento 

 

Recurso didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración o historia 

 

 

 

 

Tipos de recursos 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de narración o 

historia 

 

3. ¿Conoce usted qué es 

una historieta y su uso 

como recurso didáctico 

para aprender Historia? 

5) Conozco muy bien 

4) Conozco bien 

3) Conozco algo 

2) Conozco poco 

1) Desconozco 

 

4. ¿Qué tipo de recursos 

didácticos le gustaría 

que su docente utilice a 

la hora de enseñarle 

Historia? 

a) Historietas 

b) Cuentos 

c) Textos 

d) Láminas 

e) Otros indique cuales 

 

5. ¿Cuál de los 

siguientes géneros 

literarios le parecería 

adecuado para aprender 

Historia? 

a) Historietas 

b) Cuentos 

c) Novelas 

d) Teatro 

e) Otra (indique cuales) 

 

3. ¿Conoce usted acerca 

del uso de historietas 

digitales como recurso 

didáctico para la enseñanza 

de Historia? 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera importante 

innovar en la enseñanza de 

Historia por medio de 

historietas digitales? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cree usted que sería 

importante realizar 

materiales en formato de 

historieta para despertar el 

interés por la materia de 

Historia?  
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems estudiantes Ítems docentes Técnica e 

instrumento 

 

6. ¿Estaría de acuerdo 

con que su docente 

realice prácticas de 

lecturas mediante las 

historietas? 

5) Totalmente de 

acuerdo 

4) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

1) Totalmente en 

desacuerdo  

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems estudiantes Ítems docentes Técnica e 

instrumento 

 

Proceso de enseñanza 

interactivo, formativo e 

integrador que consiste en 

la transmisión de una 

serie de contenidos, 

normas y/o habilidades 

basado en diversas 

estrategias o técnicas 

sobre la asignatura de 

Historia. 

 

Proceso de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que 

el proceso de enseñanza 

de Historia que realiza 

el docente es 

apropiado? 

5) Totalmente de 

acuerdo 

4) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

1) Totalmente en 

desacuerdo  

 
8. ¿Se debería 

implementar 

actividades que mejoren 

la forma de presentar 

los contenidos de la 

asignatura de Historia? 

5) Totalmente de 

acuerdo 

4) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

 

6. ¿El uso de la historieta 

digital le ayudaría a usted 

a mejorar el proceso de 

enseñanza de Historia? 

  

7. ¿Considera usted que 

es necesario emplear 

nuevas formas de 

transmitir información a 

los estudiantes para 

dinamizar la clase de 

Historia? 

 

8. ¿Conoce usted alguna 

herramienta digital para 

la enseñanza de Historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

Encuesta aplicada a 

los estudiantes. 

 

Entrevista 

estructurada 

aplicada a los 

docentes 

 

 

Instrumento 

 

 Cuestionario 
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Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems estudiantes Ítems docentes Técnica e 

instrumento 

 

 

 

Estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de motivación 

1) Totalmente en 

desacuerdo  

 

9. ¿Las estrategias 

didácticas que utiliza el 

docente para la 

enseñanza de Historia 

son interesantes? 

5) Totalmente de 

acuerdo 

4) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

1) Totalmente en 

desacuerdo  

 

10. ¿Se siente usted 

motivado al estudiar 

Historia? 

5) Siempre 

4) La mayoría de veces 

sí 

3) Algunas veces sí, 

algunas veces no 

2) La mayoría de las 

veces no 

1) Nunca 

 

 

 

 

 

9. ¿Considera usted que 

la utilización de 

estrategias innovadoras 

como historietas en 

cómic generaría una 

mejor calidad educativa 

en los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Sus estudiantes se 

sienten motivados al 

estudiar Historia? 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 
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Proceso de recolección de datos 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  Arias y Covinos (2021) señalan que las técnicas de recolección de datos 

constituyen las formas o maneras que utiliza el investigador para obtener la 

información necesaria que requiere para ejecutar su trabajo investigativo.  

La encuesta 

     La encuesta según Chávez (2019) consiste en plantear un listado de preguntas a 

las personas que son parte del estudio y que proporcionarán información al proceso 

investigativo. Esta técnica permite obtener información de gran cantidad de 

participantes de ser necesario. Se puede emplear preguntas abiertas o cerradas, sin 

embargo estas últimas facilitan el análisis de los resultados. Además, es un método 

que no requiere la presencia del investigador pudiendo hacerse por medios 

electrónicos de ser necesario. 

La entrevista 

     Se caracteriza por establecer una relación interpersonal entre el investigador y 

el sujeto de estudio. Esta técnica permite obtener información de fuente primaria, 

amplia y abierta, para lo cual es necesario que el entrevistador tenga claros los 

objetivos de la entrevista y los aspectos relevantes sobre los que pretende obtener 

información (Chávez, 2019). La entrevista puede tener diversas modalidades entre 

las cuales se tiene: asistemática, estructurada, focalizada, simultánea y sucesiva. En 

esta investigación se empleó la entrevista estructurada, que se caracteriza por tener 

un formulario estandarizado con preguntas idénticas y en el mismo orden para todos 

los sujetos. Los entrevistados pueden elegir las respuestas entre algunas 

alternativas. Este formato contribuye a tener respuestas cortas y precisas lo cual 

involucra mayor agilidad en el procesamiento de información. 

     Por otra parte, Hurtado (2010) afirma que un instrumento de recolección de 

datos constituye el medio por el cual se recogerá y almacenará la información 

requerida. Para esta investigación el instrumento utilizado fue el cuestionario, 
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herramienta formada por una serie de preguntas relacionadas a un tema o evento 

específico en función de las cuales el investigador buscará hallar respuestas a 

interrogantes planteadas en el estudio.  

Procedimiento para la recolección de información 

     Para la realización del proceso de recolección de información se tomaron en 

consideración las siguientes interrogantes: 

Tabla 4 

Proceso de recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para lograr los objetivos planteados en la investigación 

¿A quiénes? Estudiantes de primero de bachillerato y docentes de 

Historia de la unidad educativa fiscomisional Juan 

Ramón Jiménez Herrera 

¿Sobre qué 

aspectos? 

Proceso de enseñanza de Historia 

Recursos empleados para la enseñanza de Historia 

La historieta como recurso didáctico para la enseñanza 

de Historia 

¿Quién va a 

recolectar la 

información? 

Investigadora: Teresa de Jesús Gavilánez 

¿Cuándo? Abril 2022 

¿Dónde?  Unidad educativa fiscomisional Juan Ramón Jiménez 

Herrera 

¿Técnicas de 

recolección? 

Encuesta para estudiantes 

Entrevista para docentes 

¿Con qué 

instrumentos? 

Cuestionario 

 Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 
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     El proceso dio inicio con un acercamiento a la comunidad educativa de la 

institución efectuándose reuniones con autoridades, docentes y estudiantes a fin de 

informar sobre la investigación y acceder al respectivo consentimiento para su 

realización. Una vez socializado el proyecto se procedió con la aplicación de los 

instrumentos respectivos.  

     Para la recolección de datos a los estudiantes se empleó como técnica la encuesta 

y el instrumento utilizado fue el cuestionario. El mismo estuvo formado por 10 

preguntas cerradas de opción múltiple y se empleó los criterios de la escala Likert 

que según Matas (2018) es un instrumento psicométrico donde el encuestado debe 

indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo. La encuesta 

se realizó vía remota mediante un formulario elaborado con la herramienta Forms 

de Google y participaron 25 estudiantes de primer año de bachillerato. 

      En lo que respecta a los docentes, se aplicó una entrevista estructurada y el 

instrumento fue el cuestionario. En este caso, se realizaron 10 preguntas de carácter 

abierto y la información se recopiló de forma personal mediante grabaciones de voz 

a los participantes. Se contó con la colaboración de 10 profesores a cargo de la 

asignatura de Historia.  

     Una vez recopilada la información se procedió a su tabulación y análisis. Para 

esto se empleó estadística descriptiva, que a criterio de Rondón et al. (2016), 

permite organizar, representar y analizar un grupo de datos mediante tablas y 

gráficos representativos. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

     Para la validación del instrumento de la encuesta y asegurar la confiabilidad al 

momento de la aplicación se ha procedido a realizar la comprobación en la página 

Web http://www.wessa.net/rwasp_cronbach.wasp, R Server Big Analytics Cloud 

Computing Center en el cual por medio del cálculo del cociente de alfa de Cronbach 

y sus variables α (alfa); k (número de ítems); ∑vi (varianza de cada ítem); VT 

(varianza total), ha permitido determinar la fiabilidad y consistencia del 

instrumento. La medición de la fiabilidad por medio del alfa de Cronbach asume 
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que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que 

están correlacionados (Rodríguez y Reguant, 2020). Teóricamente se dice que 

mientras más se acerque el valor del alfa de Crombach a 1 mayor es la consistencia. 

     Se procedió a someter una muestra de 10 elementos para verificar la 

confiabilidad del instrumento mediante el análisis del Alfa de Cronbach obteniendo 

un resultado de 0.672, mismo que da una confiablidad buena al instrumento. 

Nota. Fuente: HTTP 7. 

Resultados del diagnóstico de la situación actual 

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

     Se detallan a continuación los resultados obtenidos a partir de las preguntas 

realizadas a los estudiantes de primer año de bachillerato de la unidad educativa 

Juan Ramón Jiménez Herrera. 

Pregunta 1. Aprender historia por medio de representaciones de imágenes le 

resulta. 

 

 

 

Imagen 8 
 

Resultados de cálculo Alfa de Cronbach. 
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Tabla 5 

Aprender por medio de imágenes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy interesante 17 68% 

Interesante 8 32% 

Me da igual 0 0% 

Poco interesante 0 0% 

No me interesa 0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

 

Análisis e interpretación 

     El 68% equivalente a 18 estudiantes consideraron muy interesante estudiar 

Historia por medio de representaciones de imágenes, mientras el 32% restante 

opinó que sería interesante. 

     Los resultados muestran que para los educandos el uso de imágenes resultaría 

en una herramienta atractiva a los sentidos, lo cual beneficiaría el proceso de 

aprendizaje  

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza su docente recursos tecnológicos para 

impartir clases en la asignatura de Historia? 

 

Gráfico 2 

Aprender por medio de imágenes. 
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Tabla 6 

Frecuencia en el uso de recursos tecnológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 52% 

La mayoría de veces sí 12 48% 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0% 

La mayoría de la veces no 0 0% 

Nunca 0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

 

Análisis e interpretación 

     Del grupo de estudiantes consultados el 52% equivalente a 13 personas 

señalaron que el docente siempre emplea algún recurso tecnológico para impartir 

clases de Historia. Los 12 estudiantes restantes optaron por la alternativa “la 

mayoría de veces sí”. 

     Los resultados de la segunda pregunta de la encuesta tienen su razón en base a 

las circunstancias en que se ha desenvuelto el sistema escolar en los últimos dos 

años. La crisis sanitaria por Covid-19 trastocó el modo en que se desarrollaban las 

clases, orillando el proceso hacia el campo de la virtualidad, razón por la que los 

docentes debieron implementar obligatoriamente el uso de recursos apropiados al 

mundo digital.  

Gráfico 3 

Frecuencia en el uso de recursos tecnológicos. 
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Pregunta 3. ¿Conoce usted qué es una historieta y su uso como recurso didáctico 

para aprender Historia?  

Tabla 7 

La historieta y su uso como recurso didáctico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Conozco muy bien 13 52% 

Conozco bien 11 44% 

Conozco algo 1 4% 

Conozco poco 0 0% 

Desconozco  0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

 

Análisis e interpretación 

     Del total de estudiantes consultados, 13 correspondiente a un 52% manifestaron 

conocer muy bien que es una historieta y su posible uso como recurso didáctico. 

Por otra parte, el 44% señaló conocerlo bien y sólo un 4% equivalente a 1 estudiante 

indicó que conoce algo. 

     Las historietas son un medio narrativo muy conocido en particular desde su 

expresión en el campo del entretenimiento. Medios de comunicación impresos 

como periódicos o revistas suelen abrirle espacios en sus publicaciones. De ahí, que 

Gráfico 4 

La historieta y su uso como recurso didáctico. 
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el concepto de historieta sea conocido por los participantes. En cuanto a su posible 

aplicación como recurso didáctico, aunque si bien es cierto no en mayor grado, 

algunos libros de texto suelen incluir imágenes con características propias del 

lenguaje cómic lo cual permitiría a los estudiantes relacionar lo pedagógico con el 

uso de la historieta.  

Pregunta 4. ¿Qué tipo de recursos didácticos le gustaría que su docente utilice a la 

hora de enseñarle Historia? 

Tabla 8 

Recursos que le gustaría que use el docente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Historietas  25 100% 

Cuentos 0 0% 

Textos 0 0% 

Láminas 0 0% 

Otros  0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

Gráfico 5 

Recursos que le gustaría que use el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 
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Análisis e interpretación 

     En esta pregunta encaminada a conocer la preferencia que tendrían los 

estudiantes por un recurso didáctico para la enseñanza de Historia, el 100% se 

orientó hacia la historieta. 

     El contar historias desde el contexto de la leyenda o la fábula siempre ha tenido 

un mayor impacto en las personas por sobre un proceso pedagógico, que podría 

resultar algo rígido y poco atractivo. De ahí, que para los estudiantes el uso de la 

historieta resulte un recurso ameno al usarlo para aprender Historia. 

Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes géneros literarios le parecería adecuado para 

aprender Historia? 

Tabla 9 

Género literario para aprender Historia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Historietas  24 96% 

Cuentos  1 4% 

Novelas  0 0% 

Teatro  0 0% 

Otros  0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

 

Gráfico 6 

Género literario para aprender Historia. 
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Análisis e interpretación 

     El 96% de los encuestados escogió la historieta como género literario adecuado 

para aprender Historia. El 4% restante, o sea 1 estudiante optó por la opción 

cuentos. 

     El género de la historieta es muy versátil y como lo señalara Coscarelli (2009) 

la dupla texto-imagen resulta atrayente al lector. Por estas razones se puede dar una 

interpretación a los resultados obtenidos en esta pregunta. Las historietas y los 

cuentos se pueden llegar a expresar de forma más sencilla y amena frente a otros 

géneros como la novela o el teatro, que en función de su trama y contexto pueden 

llegar a contener elementos más sofisticados.  

Pregunta 6. ¿Estaría de acuerdo con que su docente realice prácticas de lecturas 

mediante las historietas? 

Tabla 10 

Prácticas de lecturas mediante historietas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 84% 

De acuerdo 4 16% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

Gráfico 7 

Prácticas de lecturas mediante historietas. 
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Análisis e interpretación 

     El 84% de los estudiantes consultados estuvo totalmente de acuerdo con que su 

docente realice prácticas de lectura usando historietas. El 16% restante opinó que 

estaría de acuerdo con realizar dicha actividad. 

     Al trabajar con historietas no solo se lee textos como en los libros, sino que 

además se interpreta imágenes que por su diseño no son rígidos sino que brindan 

una mayor contextualización acerca de la información que desean transmitir. De 

ahí, la razón de los resultados de esta pregunta, ya que los encuestados verían en 

esta narrativa un proceso de lectura más ameno en relación a un texto tradicional. 

Pregunta 7. ¿Considera usted que el proceso de enseñanza de Historia que realiza 

el docente es apropiado? 

Tabla 11 

Proceso de enseñanza actual de Historia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 8 32% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

 

Gráfico 8 

Proceso de enseñanza actual de Historia. 
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Análisis e interpretación 

     Respecto a la pregunta relacionada al proceso de enseñanza de Historia que 

realiza el docente, 68% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con él, 

mientras un 32% manifestó que está de acuerdo. 

     Frente al contexto actual, la innovación se vio abocada a ser una obligación antes 

que una opción. El crear estrategias nuevas para poder llegar a los estudiantes 

generó experiencias positivas en el estudiantado. Es por ello, que para los 

estudiantes los procesos han sido adecuados. Sin embargo, esto no significa dejar 

las cosas en ese punto. Por el contrario, se debe continuar innovando, creando y 

buscando nuevas y más eficaces estrategias independientemente de las 

circunstancias sanitarias o de cualquier otra índole. 

Pregunta 8. ¿Se debería implementar actividades que mejoren la forma de 

presentar los contenidos de la asignatura de Historia? 

Tabla 12 

Actividades que se podrían implementar en clase de Historia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

Gráfico 9 

Actividades que se podrían implementar en clase de Historia. 
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Análisis e interpretación 

     El 100% de los estudiantes encuestados esto es 25 personas, consideró estar 

totalmente de acuerdo con implementar actividades que mejoren la forma de 

presentar los contenidos de la asignatura de Historia. 

     Quien mejor que el estudiante para dar su opinión acerca de cómo se podría 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Con los resultados de esta pregunta se 

confirma el ánimo del educando por ser parte integral de su proceso de formación 

y su avidez por conocer nuevas metodologías, estrategias y recursos al momento de 

aprender.  

Pregunta 9. ¿Las estrategias didácticas que utiliza el docente para la enseñanza de 

Historia son interesantes? 

Tabla 13 

Estrategias didácticas que utiliza el docente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 88% 

De acuerdo 3 12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

Gráfico 10 

Estrategias didácticas que utiliza el docente. 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 
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Análisis e interpretación 

     Las estrategias didácticas que utiliza el docente para la enseñanza de Historia 

son interesantes para un 88% de los estudiantes encuestados considerado estar 

totalmente de acuerdo con dicha afirmación. El 12% restante equivalente a 3 

participantes optó por la opción “de acuerdo”. 

     Como se señaló en la pregunta 7 de este análisis, las estrategias implementadas 

para la enseñanza de Historia fueron satisfactoriamente acertadas frente a la 

coyuntura. Sería esta la razón de los resultados obtenidos. Sin embargo, esto debe 

ser una importante razón para procurar una continua mejora en el proceso de 

actualización de conocimientos en pro de fortalecer la práctica docente. 

Pregunta 10. ¿Se siente usted motivado al estudiar Historia? 

Tabla 14 

Motivación al aprender Historia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 96% 

La mayoría de veces sí 1 4% 

Algunas veces sí, algunas veces no 0 0% 

La mayoría de la veces no 0 0% 

Nunca 0 0% 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

   

 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: encuesta realizada a los 

estudiantes. 

 

Gráfico 11 

Motivación al aprender Historia. 
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Análisis e interpretación 

     En la última pregunta de la encuesta, 24 estudiantes que corresponde al 96% de 

los encuestados opinaron sentirse siempre motivado al estudiar Historia. El 4% 

adicional, es decir un estudiante se orientó a la opción “la mayoría de veces sí”. 

     Los resultados de esta pregunta crean en la autora de esta investigación un real 

compromiso y motivación por seguir adelante en el camino por compartir con el 

estudiantado los conocimientos adquiridos, no sin estar consiente que lo aportado 

no debe quedar ahí sino que es procedente compartir con los colegas docentes lo 

positivo y buscar siempre la mejora de las debilidades que pueden presentarse en 

pro del bienestar de la comunidad educativa en su conjunto.  

Resultados de la entrevista aplicada a los docentes 

     En las siguientes líneas se detallan en términos generales los criterios dados por 

los docentes de la unidad educativa Juan Ramón Jiménez Herrera al realizar la 

entrevista personal relacionada a la aplicación de la historieta como recurso 

didáctico para la enseñanza de Historia. 

     La estrategia empleada para realizar el análisis de los resultados de la entrevista 

personal consistió en destacar palabras o expresiones similares en las respuestas, lo 

cual llevó a la consolidación de criterios en los cuales los docentes tienen puntos de 

coincidencia en relación a la pregunta realizada. 

Pregunta 1. ¿Considera que el uso de imágenes puede favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Historia? 

     Sobre la base de los comentarios dados por los docentes entrevistados, las 

imágenes favorecen la enseñanza de la asignatura de Historia. Mediante la 

interacción se permite a los estudiantes desarrollar su pensamiento de una manera 

creativa y divertida; además de generar aprendizaje significativo que permita no 

solo su comprensión, sino su retentiva con el paso del tiempo.   

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos digitales en su práctica docente 

para la enseñanza de Historia? 



70 

 

 

     Los docentes manifiestan que el uso de recursos digitales facilita la 

comprensión, siendo herramientas que despiertan el interés y la motivación en los 

estudiantes. Sin embargo, a su criterio la frecuencia de uso puede verse limitada por 

los problemas relacionados a la falta de conectividad entre otros factores de tipo 

técnico principalmente. A pesar de esta dificultad, se procura emplear con la mayor 

frecuencia posible los recursos de los cuales se tiene conocimiento. 

Pregunta 3. ¿Conoce usted acerca del uso de historietas digitales como recurso 

didáctico para la enseñanza de Historia? 

     Ante esta pregunta, 5 de los 10 docentes entrevistados afirmó conocer acerca del 

uso de la historieta como recurso didáctico en la enseñanza de Historia. Por otra 

parte, el resto de profesores afirmaron no conocer o saber muy poco acerca de este 

recurso. En lo que coincidieron de forma unánime, fue en el criterio de que se trata 

de una interesante propuesta a la cual se le debe brindar un espacio para su 

aplicación y análisis. 

Pregunta 4. ¿Considera importante innovar en la enseñanza de Historia por medio 

de historietas digitales? 

     Para todos los docentes entrevistados resulta muy importante innovar el proceso 

de enseñanza de Historia por medio de historietas, pues esto contribuye  a capturar 

la atención e interés de los estudiantes en esta asignatura. Señalan además, el 

importante rol que desempeña el profesor debiendo constituirse en un pionero de la 

innovación y en tal sentido resulta necesario generar los espacios de capacitación 

oportunos para lograr dicho fin. 

Pregunta 5. ¿Cree usted que sería importante realizar materiales en formato de 

historieta para despertar el interés por la materia de Historia?  

     Crear material didáctico en formato de historieta es muy importante a criterio de 

los docentes entrevistados, pues esta estrategia despertaría el interés en los alumnos 

facilitando la comprensión de contenidos, el aprendizaje significativo y 

desarrollando su competencia narrativa. 

Pregunta 6. ¿El uso de la historieta digital le ayudaría a usted a mejorar el proceso 

de enseñanza de Historia?  
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     El uso de la historieta digital representaría otra forma de enseñar a los jóvenes y 

a partir de ello se lograría mejorar la comprensión, aumentar el interés y 

potencializar el proceso de enseñanza aprendizaje. Con estos criterios, los docentes 

entrevistados confirman que el uso de historietas ayudaría a optimizar el proceso de 

enseñanza de Historia, constituyendo un complemento a los materiales que se esté 

utilizando 

Pregunta 7. ¿Considera usted que es necesario emplear nuevas formas de transmitir 

información a los estudiantes para dinamizar la clase de Historia? 

     La necesidad de implementar nuevas formas de transmitir la información a los 

estudiantes es necesario no solo en la asignatura de Historia sino en todas las 

disciplinas del conocimiento. Se debe romper la monotonía, cambiar, mejorar e 

innovar dando nuevos espacios a los estudiantes, más herramientas y recursos ya 

sea el uso de historietas u otros que se encuentran en el mundo digital. Con esto se 

estará dando un cambio del enfoque educativo tradicional a uno constructivista-

significativo. 

Pregunta 8. ¿Conoce usted alguna herramienta digital para la enseñanza de 

historia? 

     No cabe duda que las herramientas digitales son una poderosa herramienta que 

permite a los estudiantes practicar y asimilar los contenidos de la asignatura. Sin 

embargo, tener un uso generalizado de estos recursos es aún una deuda que tiene la 

sociedad con muchos estudiantes y docentes. El acceso a conectividad y 

capacitación en el uso de recursos digitales constituye un obstáculo que los docentes 

consultados manifiestan. En algunos casos se conoce la existencia y uso de pocas 

aplicaciones como genially o canva. Sin embargo acceder a un mayor conocimiento 

puede presentar dificultades ya sea por falta de conexión a internet o falta de 

programas de capacitación. 

Pregunta 9. ¿Considera usted que la utilización de estrategias innovadoras como 

historietas en cómic generaría una mejor calidad educativa y mayor motivación en 

los estudiantes? 
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     Utilizar nuevas estrategias y recursos educativos que permitan llegar de manera 

óptima al estudiante creando un ambiente motivador y dinámico siempre será un 

paso hacia la mejora del proceso educativo en su conjunto y en particular de la 

asignatura de Historia. 

Pregunta 10. ¿Sus estudiantes se sienten motivados al estudiar Historia? 

     Frente a esta interrogante los docentes manifiestan que los estudiantes tienen 

diferentes niveles de motivación frente a las temáticas tratadas en clase. Sin 

embargo, se debe destacar el ánimo de los profesores por crear y conocer acerca de 

nuevas actividades, metodologías, estrategias o herramientas  que generen interés 

en los educandos. 
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CAPÍTULO III 

PRODUCTO 

Nombre de la propuesta 

La historieta como recurso didáctico para la enseñanza de historia en estudiantes de 

primer año de bachillerato. 

Contextualización 

     La propuesta será aplicada en la unidad educativa fiscomisional Juan Ramón 

Jiménez Herrera, ubicada en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos región 

oriental del Ecuador. La misma estará direccionada a estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado y enfocada en la asignatura de Historia. 

Definición del tipo de producto 

     En la presente propuesta se plantea el uso del cómic o historieta como recurso 

didáctico para la enseñanza de historia con estudiantes de primer año de 

bachillerato. Si bien esta forma de narrativa ha sido conocida como una forma de 

comunicación orientada al ámbito del entretenimiento, no es menos cierto que el 

uso de imágenes como forma de comunicación ha existido desde los albores de la 

humanidad. 

     El uso del cómic como recurso didáctico constituye a decir de varios autores un 

gran acierto desde el preciso momento en que fomenta el gusto por la lectura lo cual 

se logra gracias al apoyo brindado por las imágenes. Las mismas son siempre 

sugestivas y atractivas para cualquier tipo de lector, facilitando la comprensión e 

interpretación de un texto narrativo. 

     A partir de los resultados obtenidos del análisis realizado a la situación inicial, 

se pudo evidenciar la necesidad de implementar nuevas estrategias capaces de 
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despertar el interés en el aprendizaje. Con esto, se esperaría contribuir hacia una 

mejora en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de historia. 

La estrategia proyecta mejorar los niveles de lectura comprensiva partiendo de 

dibujos y representaciones gráficas las cuales además de motivar, entretienen y 

aportan al razonamiento y comprensión del texto, contribuyendo a una mejora en el 

aprendizaje. 

     Por lo antes señalado la propuesta se considera indispensable ya que la 

utilización de una estrategia diferente permitiría innovar el proceso tradicional de 

enseñanza generando en sí mismo curiosidad por parte de los alumnos. Es novedosa 

porque los estudiantes encontrarán en la estrategia de la historieta una manera 

diferente de aprender fuera del usual libro de texto y exposición por parte del 

docente. Es pertinente pues se ha encontrado falencias en los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes de la institución y por ende el uso de una 

estrategia que permita incentivar dicho proceso contribuirá de forma directa hacia 

una mejora en el rendimiento general incluyendo el aprendizaje de historia. 

     Finalmente, la iniciativa plantea el uso de herramientas digitales para la 

elaboración y presentación de la historieta. En primera instancia el uso de 

programas diseñados para la creación de cómics permite que cualquier persona esté 

en capacidad de elaborar narraciones gráficas sin necesidad de estar propiamente 

capacitado en temas de diseño o ilustración. Además, mediante el uso de TIC es 

posible compartir con los estudiantes el material rompiendo las limitaciones 

geográficas y contribuir con la alfabetización digital, acercando a los estudiantes a 

las nuevas formas de aprender. Para lograr este fin, una vez elaborada la historieta, 

se empleará el entorno virtual de aprendizaje de la institución como repositorio y 

medio de difusión del material didáctico creado. 

 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

     Elaborar una historieta mediante herramientas digitales como un recurso 

didáctico para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la materia de Historia, 

en estudiantes de primer año de bachillerato. 
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Objetivos específicos 

 Proponer un medio alternativo para presentar información didáctica a partir 

de narrativa que incluya texto y representación iconográfica creados a partir 

de recursos digitales que fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje 

y contribuyan a la alfabetización digital. 

 Generar una propuesta pedagógica mediante la implementación de un blog 

que contenga historietas como apoyo en el aprendizaje de Historia dirigido 

a los estudiantes de primer año de bachillerato. 

Estructura de la propuesta 

     La propuesta de este proyecto consiste en elaborar una historieta empleando 

herramientas digitales para que sea empleada como material didáctico en la 

enseñanza de Historia con estudiantes de primer año de bachillerato.  

     Una historieta según Enoc (2012) es un medio de información que narra una 

historia a partir de elementos tales como símbolos, palabras, planos, ángulos e 

imágenes distribuidos en viñetas, globos de diálogo, cartelas y demás signos 

comunes de este lenguaje (García, 2019). Estas características en su conjunto 

aportan a los diferentes niveles de sentido de la narración. Como recurso didáctico 

las historietas promueven una comunicación real con los estudiantes debido a que 

el uso de imágenes en conjunto con el texto atrae, motiva y estimula la imaginación 

y creatividad (Sánchez, 2009). 
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Gráfico 12 

La historieta. Elementos y proceso de elaboración. 

 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez.  

     Los pasos seguidos para la elaboración del material se pueden resumir en tres: 

la conceptualización de la historia, en la cual se establece la temática a tratar, el 

ambiente en el cual se desarrollará la narración, sus protagonistas y el guion. Para 

este proyecto se planteó el tema “Egipto y su legado” correspondiente a la unidad 

temática civilizaciones fluviales de la antigüedad. 

Tabla 15 

Destrezas con criterios de la asignatura de Historia  

Eje temático 1 

Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad 

Destrezas con criterios de desempeño 

a evaluar 

Describir y valorar los grandes aportes 

de la cultura egipcia al desarrollo 

tecnológico, económico y científico. 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de Ministerio de Educación. Currículo del área de Ciencias 

Sociales. 



77 

 

 

     En términos generales la historieta se encamina a presentar información general 

de la antigua civilización egipcia relacionada con los siguientes temas: 

 Ubicación 

 Economía 

 Política 

 Religión 

 Aportes a la humanidad 

 Rol de la mujer 

     El guion girará en función de los temas mencionados y contará como 

protagonistas a dos personajes: Baruti, un joven egipcio cuyo nombre significa 

profesor y Arsinoe, una joven que lleva el nombre de una de las últimas reinas de 

Egipto, perteneciente a la dinastía ptolemaica. 

 

 

    

 

 

 

 

Nota. Fuente: historieta para la enseñanza de historia. Elaboración propia. 

     Los dos personajes contarán las características de su cultura a modo de 

narración. A los textos de los protagonistas se sumarán otros adicionales colocados 

en cartelas donde se expondrá mayor información de los temas tratados. 

     Como segunda etapa dentro del desarrollo de la historieta se tiene la creación 

propiamente dicha, en la cual se van organizando las viñetas, los escenarios, 

Imagen 9 

Personajes de la historieta. 
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personajes y demás elementos en base al guion establecido. Cada escenario estará 

relacionado al texto del personaje o cartela de forma que la información de refleje 

tanto a través del lenguaje escrito como de las imágenes. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: historieta para la enseñanza de historia. Elaboración propia. 

     Las herramientas digitales escogidas para la elaboración de la historieta fueron 

Canva y StoryboardThat. Ahora bien, se seleccionó dos herramientas en lugar de 

solo una en base al criterio de manejar exclusivamente aquellas de carácter gratuito 

razón por la cual al combinarse sus respectivas fortalezas se lograron menguar sus 

debilidades.  

     Por ejemplo, StoryboarsThat cuenta con un mejor banco de imágenes de 

personajes y Canva permite en su versión gratuita subir fondos personalizados a 

diferencia de la primera herramienta que solo admite esto en la versión de paga. 

     Como tercer y último paso en el proceso de elaboración de la historieta se 

procedió a realizar una revisión general del trabajo a fin de detectar errores en los 

textos o buscar mejoras en la forma de presentar la información. Finalmente, se 

llegó al punto de establecer como se presentará la propuesta a los estudiantes. 

Imagen 10 

Estructura de las viñetas. 
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          Se plantea por tanto que la historieta sea presentada a los estudiantes a través 

de un blog. Acerca de este recurso, Zambrano et al. (2019) destacan su facilidad de 

creación y funcionalidad, facilitando la incorporación de las TIC en el ámbito 

educativo. Además, se ha mostrado su utilidad en procesos educativos permitiendo 

al profesorado crear ambientes de aprendizaje de carácter flexible, abierto, 

interactivo y dinámico (Chong, 2010). 

     En tal sentido, integrar varios recursos didácticos en el contexto digital 

potenciaría aún más su contribución al fortalecimiento de los procesos educativos 

pues el uso innovador de la tecnología debe generar experiencias de aprendizaje 

motivadoras, ricas y personalizadas acordes a las exigencias actuales (Educación 

3.0, 2022). El blog como ambiente de aprendizaje, la historieta como recurso 

didáctico junto a otros elementos que el docente puede plantear y el trabajo en el 

aula busca constituirse en apoyo para el trabajo docente de informar, beneficio para 

el estudiante que encontrará una fuente adicional de enseñanza y en su conjunto un 

aporte al fortalecimiento del proceso educativo.  

A continuación se muestra las imágenes desarrolladas como parte de la historieta e 

implementadas en el blog con la finalidad de que el material esté disponible como 

un apoyo didáctico a la asignatura de Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 

Página de inicio del blog. 
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Nota. Fuente: Blog. Aprende Historia en comics. Elaboración propia. 

https://aprendehistoriacomic.blogspot.com. 

Imagen 12 

Egipto y su legado. Ubicación y economía. 

 

Nota. Fuente: Blog. Aprende Historia en comics. Elaboración propia. 

https://aprendehistoriacomic.blogspot.com/p/ubicacion-y-economia.html. 
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Imagen 13 

Egipto y su legado. Religión y política. 

Nota. Fuente: Blog. Aprende Historia en comics. Elaboración propia. 

https://aprendehistoriacomic.blogspot.com/p/religion-y-politica.html. 
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Imagen 14 

Egipto y su legado. Creencias y aportes. 

 

Nota. Fuente: Blog. Aprende Historia en comics. Elaboración propia. 

https://aprendehistoriacomic.blogspot.com/p/creencias-y-aportes.html 
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Imagen 15 

Egipto y su legado. El rol de la mujer. 

Nota. Fuente: Blog. Aprende Historia en comics. Elaboración propia. 

https://aprendehistoriacomic.blogspot.com/p/el-rol-de-la-mujer.html. 
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Imagen 16 

Egipto y su legado. Despedida 

Nota. Fuente: Blog. Aprende Historia en comics. Elaboración propia. 

https://aprendehistoriacomic.blogspot.com/p/despedida.html. 
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Validación de la propuesta 

     Para la validación de la propuesta se trabajará con la valoración de usuarios, para 

lo cual se ha presentado la propuesta al Msc. Orlando Guarnizo Mocha, rector de la 

Unidad Educativa PCEI fiscomisional Juan Ramón Jiménez Herrera y a los 

siguientes docentes: Lcda. Aida Miriam Cansino Murillo, Lcdo. Edwin Edgar Ortiz 

García y Lcda. Carmen Amparo López Pinto quienes dictan la asignatura de 

Historia a estudiantes de primer año de bachillerato, nivel al cual está dirigida la 

propuesta. Los mismos han identificado los beneficios y la utilidad del comic para 

la representación de la época de Egipto y su Legado representado en cuatro fases: 

Ubicación y economía, Religión y política, Creencias y aportes, El rol de la mujer. 

     A criterio de los validadores la propuesta presenta características interesantes e 

innovadoras que permitirían mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Historia además de contribuir a la motivación de los estudiantes. Se 

destaca que, frente al auge de herramientas digitales, es indispensable incluir este 

tipo de estrategias didácticas que propicien una mejora en la interacción de los 

usuarios con el material didáctico junto a una oportuna evolución en la forma de 

enseñar.  

     Para los evaluadores, el material desarrollado que permite visualizar etapas de 

la historia por medio de imágenes lograría formar a los educandos bajo una nueva 

perspectiva de estudios con énfasis del desarrollo de capacidades y habilidades que 

les permita afrontar los retos de la sociedad actual. Finalmente, consideran que el 

trabajo muestra una estructura clara y adecuada, coherente con los objetivos 

planteados convirtiéndola en útil y beneficiosa augurando alcanzar resultados 

favorables en la aplicación de la misma.  

     Para la validación se utilizó el instrumento mostrado en la tabla N°16 en el cual 

se detalla a manera de resumen la opinión unánime de los validadores acerca de la 

propuesta. El detalle de las validaciones de cada evaluador se encuentra en los 

anexos del trabajo. 
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Tabla 16 

Validación de la propuesta 

Valoración de 

Aspectos 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

La propuesta es una 

buena alternativa para 

la enseñanza de historia 

y es funcional. 

100% - - - 

El contenido es 

pertinente y está acorde 

a los contenidos de la 

asignatura. 

100% - - - 

Existe coherencia en la 

estructura del comic 

100% - - - 

Su aplicabilidad dará 

cumplimiento a los 

objetivos planteados en 

la asignatura. 

100% - - - 

Nota. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. 

Datos obtenidos de docentes de la asignatura. 
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Nota. El gráfico detalla el porcentaje de validación dado a la propuesta en función 

de cuatro criterios considerados. Elaborado por Teresa de Jesús Gavilánez. Fuente: 

validación de autoridad y docentes del área de Historia de la unidad educativa Juan 

Ramón Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 

Validación de la propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     En función de los objetivos planteados en la investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Juan Ramón Jiménez Herrera manifestaron que el 

aprendizaje de Historia ha experimentado cambios en el último tiempo 

debido específicamente a la enseñanza virtual que debió ser aplicada por 

consecuencia de la emergencia sanitaria. Dichos cambios a su criterio han 

tenido matices positivos y negativos. Positivos pues se incursionó en el uso 

de nuevas estrategias didácticas y negativos por el desconocimiento y falta 

de experiencia en el uso de herramientas digitales así como por algunas 

deficiencias en lo referente a aspectos de conectividad a internet. De 

cualquier manera, los alumnos consideran que incluir nuevos recursos al 

proceso de enseñanza que incluyan el campo digital constituirían un valioso 

aporte.  

 Los docentes han manifestado que junto a la enseñanza tradicional se ha 

procurado incluir herramientas digitales, principalmente por el contexto de 

la educación virtual que debió implementarse en los últimos periodos 

lectivos. Esta experiencia ha criterio de los maestros, ha sido fuente de 

importantes experiencias, difíciles en algunos casos al ingresar a un espacio 

para muchos poco conocido como es el mundo digital. Sin embargo, 

constituyó un preámbulo hacia una oportuna búsqueda de nuevos saberes 

que contribuyan a mejorar su práctica docente. En la misma línea, 

estudiantes han recibido con agrado los cambios realizados a pesar del 

contexto en el cual se dieron. Evaluaciones mediante herramientas en línea 

o uso de videos interactivos por mencionar algunos han brindado al proceso 

de enseñanza aprendizaje un nuevo y más atrayente escenario que a criterio 

de los educandos puede mejorar los resultados académicos.  
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 Generar una propuesta que incluya el uso de la historieta como recurso 

didáctico en la enseñanza de Historia, es para docentes y alumnos una 

iniciativa que reviste mucho interés al emplear una narrativa que conjuga 

texto e imágenes. Los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista 

realizada a estudiantes y docentes respectivamente revelan que con esta 

herramienta se podría generar un estímulo positivo a los sentidos, lo cual 

como lo mencionan varios autores citados en este trabajo coadyuvaría a una 

mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, constituyendo además un 

aporte a la alfabetización digital mediante el uso de herramientas poco 

conocidas y que pueden ser empleadas para la elaboración de material 

educativo que sin dejar de lado lo tradicional fortalezca, optimice y 

contribuya a una mejora en la recepción y asimilación de contenidos. De 

igual manera, los resultados de la validación de la propuesta y opiniones 

vertidas acerca de su aporte por parte del rector de la institución y otros 

miembros del cuerpo docente ratifican que su implementación brindaría una 

contribución positiva a la mejora del trabajo docente y aprendizaje en los 

estudiantes. 

     Por otra parte, una vez establecidas las conclusiones de la investigación se 

desprenden también algunas recomendaciones: 

 El mundo actual enfrenta a los estudiantes a constantes desafíos. Esta 

perspectiva, obliga a que los procesos de enseñanza aprendizaje avancen 

en paralelo con estos cambios. De ahí, que brindar una verdadera 

instrucción donde los contenidos generen en los educandos un real 

conocimiento junto a una participación activa y crítica constituye una 

obligación y un desafío para los docentes. La innovación que debe incluir 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación no es 

una opción, es una necesidad. De ahí que a pesar que se ha vuelto a la 

presencialidad en las instituciones educativas, continuar conociendo más 

acerca de herramientas y usos que se le puede dar a las herramientas 

tecnológicas para crear y compartir contenidos educativos no debe 
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mermar, al contrario es importante que se fortalezca para beneficio de los 

educandos y de la comunidad en general. 

 Lograr una verdadera innovación en educación va más allá del ánimo del 

cuerpo docente. Implica una real articulación entre todos los protagonistas 

del sector educativo. Brindar herramientas y mecanismos que propicien 

una continua capacitación a los maestros en el uso y aplicación de nuevas 

metodologías, estrategias y herramientas que contribuyan a un eficaz 

proceso de innovación junto a la infraestructura apropiada debería ser el 

compromiso de los entes públicos y privados. Por ello, es recomendable 

por parte de todos los estamentos de la sociedad, sean estos públicos o 

privados contribuir con una adecuada y oportuna capacitación al cuerpo 

docente de las instituciones educativas así como también fortalecer con 

infraestructura necesaria para lograr una eficiente conectividad. 

 Es importante sembrar en los docentes el interés por la búsqueda constante 

de nuevas estrategias que fortalezcan su tarea. Se espera que propuestas 

como la presentada en este trabajo, aporten para generar más 

investigaciones, ya sea acerca del uso de la historieta en educación o de 

cualquier otra iniciativa (herramienta, estrategia, metodología) que 

contribuya a lograr una educación eficiente, eficaz y de calidad para los 

estudiantes de todos los niveles educativos y sectores sociales. 
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Anexo 3. Validación de la propuesta. Validador 3 
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Anexo 4. Validación de la propuesta. Validador 4 
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Anexo 5. Encuesta a estudiantes realizada mediante la herramienta GoogleForm 
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Anexo 6. Formato de entrevista realizada a docentes  

Fecha de entrevista: ___________ Hora: ______________  

Entrevistador: Teresa de Jesús Gavilánez Paredes 

Datos del docente 

Curso al que dicta clase: _________________ 

Asignatura que dicta: Historia 

Nombres y apellidos completos: _______________ 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Considera que el uso de imágenes puede favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Historia? 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos digitales en su práctica docente para la 

enseñanza de historia? 

 

3. ¿Conoce usted acerca del uso de historietas digitales como recurso didáctico para 

la enseñanza de historia? 

 

4. ¿Considera importante innovar en la enseñanza de historia por medio de 

historietas digitales? 

 

5. ¿Cree usted que sería importante realizar materiales en formato de historieta para 

despertar el interés por la materia de historia?  

 

6. ¿El uso de la historieta digital le ayudaría a usted a mejorar el proceso de 

enseñanza de historia? 

 

7. ¿Considera usted que es necesario emplear nuevas formas de transmitir 

información a los estudiantes para dinamizar la clase de Historia? 

 

8. ¿Conoce usted alguna herramienta digital para la enseñanza de historia? 

 

9. ¿Considera usted que la utilización de estrategias innovadoras como historietas 

en cómic generaría una mejor calidad educativa y mayor motivación en los 

estudiantes? 

 

10. ¿Sus estudiantes se sienten motivados al estudiar Historia? 
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