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RESUMEN 

 

   Este análisis investigativo tiene como objetivo fundamental, proponer algunas 

estrategias de mediación didáctica para el fortalecimiento de la enseñanza de las 

ciencias sociales en el grado 1° de educación básica primaria de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús, sede El Toro, del municipio de Tierralta, 

Córdoba. La investigación abarca un paradigma cualitativo, el cual describe los 

aspectos esenciales de la mediación que ejercen distintas estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en la población objeto de 

estudio, abordando el planteamiento y desarrollo de los objetivos propuestos. Es así, 

como se orienta una metodología enfocada en la línea de investigación educación y 

sociedad, fundamentado en el área de docencia y currículo, bajo el eje temático de 

herramientas didácticas, ambiente y recursos para el aprendizaje, que buscan 

favorecer el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias sociales en grado 1° de la Institución Educativa objeto de estudio. Para ello 

se aplicaron instrumentos de recolección de datos pertinentes, los cuales permitieron 

describir los niveles de desempeño alcanzados por el grupo experimental, y luego, 

realizar la triangulación para comparar y determinara los avances, retrocesos o 

estancamiento de estos desempeños, realizadas las actividades para tal fin, las cuales 

arrojaron resultados positivos desarrollando algunas estrategias didácticas orientadas 

a fortalecer el de desarrollo y alcance de las competencias básicas de aprendizaje, 

propias del área de las ciencias sociales.  

 

 

 

Palabras claves: Ciencias sociales, competencias básicas de aprendizaje, proceso de 

enseñanza-aprendizaje y estrategias didácticas. 
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ABSTRAC 

 

   This investigative analysis has as its fundamental objective, you propose some 

strategies of didactic mediation for the strengthening of the teaching of social 

sciences in the 1st grade of basic primary education of the Sagrado Corazón de Jesús 

Educational Institution, El Toro headquarters, in the municipality of Tierralta. , 

Cordoba. The research encompasses a qualitative paradigm, which describes the 

essential aspects of mediation exercised by different didactic strategies in the 

teaching-learning process of the social sciences in the population under study, 

addressing the approach and development of the proposed objectives. Thus, a 

methodology focused on the education and society research line is oriented, based on 

the area of teaching and curriculum, under the thematic axis of didactic tools, 

environment and resources for learning, which seek to favor the continuous 

improvement of the Teaching-learning processes of the social sciences in grade 1 of 

the Educational Institution under study. For this, pertinent data collection instruments 

were applied, which allowed to describe the performance levels achieved by the 

experimental group, and then, to carry out triangulation to compare and determine the 

advances, setbacks or stagnation of these performances, carried out the activities for 

such. end, which yielded positive results developing some didactic strategies aimed at 

strengthening the development and scope of basic learning competencies, typical of 

the area of social sciences. 

 

 

Keywords: Social sciences, basic learning skills, teaching-learning process and 

didactic strategies. RE
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INTRODUCCIÓN 

 

   La presente investigación se establece en la línea de investigación educación y 

sociedad, fundamentado en el área de docencia y currículo, bajo el eje temático de 

herramientas didácticas, ambiente y recursos para el aprendizaje, basados en el 

desarrollo de los proceso de enseñanza-aprendizaje, y se lleva a cabo con la finalidad 

de postular y proponer algunas estrategias didácticas que permitan el mejoramiento 

continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y el desarrollo 

de sus competencias básicas en los estudiantes de grado 1° de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús, sede El Toro, del municipio de Tierralta, Córdoba. 

 

   El análisis investigativo hace énfasis particular en la influencia e incidencia que 

ejercen algunas estrategias didácticas en el desarrollo de prácticas de aula que 

permiten incentivar el aprendizaje y favorecen el desarrollo de las competencias 

básicas de aprendizaje propias del área curricular de ciencias sociales. En este 

sentido, se pretenden enriquecer las prácticas de aula y los ambientes de aprendizaje, 

en pro de beneficiar la formación académica de los estudiantes y estimular el 

quehacer pedagógico de los docentes, proponiendo acciones que conlleven a la 

creación, innovación y aplicación de diversas actividades didácticas que conlleven al 

alcance de los objetivos propuestos.  

 

   Es de vital importancia para la Institución Educativa objeto de estudio, lograr que 

sus docentes cuenten con distintas herramientas didácticas que propendan el 

mejoramiento continuo del rendimiento escolar de los estudiantes, los cuales, desde el 

área de las ciencias sociales deben alcanzar niveles de aprendizaje en lo teórico, lo 

práctico, lo experimental, lo contextual y en la interacción social que ejercen con el 

entorno que los rodea. 
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   En este sentido, el análisis investigativo se centra en el planteamiento de la 

didáctica  y la enseñanza de las ciencias sociales, vistas desde su integralidad, 

transdisciplinariedad, reflexividad y criticidad, abarcando la particularidad del ser 

humano y su dimensión social, el cual interactúa con otros seres en un contexto con 

características específicas propias. Por ende, se plantea el abordaje del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, como un concepto polisémico que 

integra diferentes categorías implícitas en su desarrollo. 

 

   El análisis investigativo se presenta en cuatro capítulos, los cuales se explican a 

continuación:  

 

   El primer capítulo comprende el planteamiento del problema abordado, propone la 

pregunta investigativa, postula los propósitos, la justificación e impacto de la 

investigación y se plantean las bases teóricas que fundamentan el análisis 

investigativo.  

 

   El capítulo dos sostiene los diferentes referentes que teorizan y sustentan distintos 

planteamientos sobre las estrategias didácticas, las ciencias sociales, su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de sus competencias básicas. A demás, se 

analizan distintas variables que surgen a partir del análisis realizado.  

 

   El capítulo tres plantea los aspectos metodológicos de la investigación, que 

sostienen el paradigma, diseño y enfoque investigativo. Se proponen las técnicas  e 

instrumentos de recolección de la información y se argumenta el procedimiento del 

análisis establecido. Y también, se establecen los elementos esenciales sobre la 

seguridad  y salvaguarda de todos los participantes de la investigación.  

 

   Y para finalizar, el capítulo cuatro da razón del procesamiento e interpretación de 

los datos investigativos que surgen a partir su análisis, se contrastan y teorizan los RE
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xiv 

 

hallazgos y resultados para establecer su validez y confiabilidad, se plantea una 

discusión sobre los resultados obtenidos a la luz de los referentes teóricos, y se 

plantean conclusiones y recomendaciones acordes a la problemática y propósitos 

abordados en la investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. CONTEXTUALIZACION DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

1.1 Descripción de la problemática. 

 
    La educación durante los últimos tiempos ha sido sujeto de profundos cambios y 

transformaciones a nivel de la práctica formativa, en la cual la premisa ha sido la 

búsqueda de la calidad en el proceso educativo y, que este sea entendido con un 

carácter social de servicio, dejando atrás el propósito elemental de recinto de 

transmisión de información considerado en décadas. Por lo cual ha requerido revisar, 

actualizar y adecuar los procesos inherentes a la enseñanza y aprendizaje, 

considerando la influencia de los diferentes escenarios cognitivos, socio-afectivos y 

motivacionales. (Barrios Santander, 2018, pág. 33). 

 

      Se considera que el docente debe gestionar una práctica educativa que no caiga en 

el reduccionismo en la transmisión de información, sino en una orientación holística 

del saber vinculándose a la praxis reflexiva de este  (Rodríguez, 2015, pág. 44). Por lo 

que se interpreta que, en su actuación requiere el desarrollo de estrategias mediadoras 

que realicen un proceso de inducción y retroalimentación de la enseñanza para que el 

aprendizaje estime del surgimiento de experiencias significativas y formativas. 

 

   Dentro de este escenario, la didáctica de las ciencias sociales es un campo de 

reflexión y acción, la cual se relaciona con las distintas estrategias para que los 

docentes mejoren su práctica pedagógica, siendo los estudiantes los más beneficiados, 

ya que potencializan su enseñanza, y ambos actores están mediados por las estrategias 

como ejes durante la adquisición de un aprendizaje significativo en el aula y en su 

entorno, y además alcanzan el desarrollo esencial de las competencias básicas de 

aprendizaje. RE
DI
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   La investigación se plantea el abordaje de las deficiencias y debilidades que 

presentan los estudiantes en los procesos de aprendizaje del área de ciencias sociales, 

haciendo énfasis principalmente a la apatía que demuestran por los aprendizajes del 

área y los procesos de enseñanza tradicionalistas que se llevan a cabo en el quehacer 

pedagógico de los docentes.  

 

   Por tal razón, se hace necesaria la postulación de diversas y diferentes estrategias y 

herramientas didácticas, en pro del mejoramiento continuo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la puesta en escena de las secuencias didácticas en el aula 

que conlleven a los estudiantes a alcanzar las competencias básicas de aprendizaje 

propias de esta área curricular, utilizando principalmente la teoría constructivista, 

proponiendo actividades creativas e innovadoras con las cuales construyan su 

conocimiento, partiendo de los ya desarrollados previamente. 

 

   De igual forma, los estudiantes en el trabajo de campo desarrollado durante los 

periodos de clases, evidencian poca asimilación  de las ciencias sociales como área 

que aborda elementos esenciales de su realidad (histórica, geográfica y democrática), 

por lo cual, no se identifican con ella y no se palpa como algo útil para su vida, lo que 

incita a los docentes a plantear nuevas estrategias de mediación didáctica para 

motivar a los estudiantes y propiciar distintos espacio de aprendizaje. 

 

   De acuerdo con Tober (2016), las estrategias de mediación “establecen como 

importancia que el docente sea consciente y reflexivo frente a su proceso de 

enseñanza, así como el estudiante debe serlo del aprendizaje” (p.33). Lo anterior, se 

fortalece a partir de una constante interacción entre docente-estudiante donde se 

priorizan los espacios de discusión y análisis que favorecen el desarrollo de 

habilidades cognitivas que luego se materializarán en la construcción y apropiación 

del conocimiento. 
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   Para Monereo (2015), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. 

 

   Es importante resaltar que la teoría del aprendizaje mediado argumenta este tipo de 

estrategias y las orientaciones de trabajo en el aula desde una perspectiva socio-

constructivista. “Dentro de esta corriente la generación de conocimientos está 

articulada con lo social y la interacción experiencial, por lo que se establece el 

aprendizaje a partir del conflicto socio cognitivo” (Castillo Pérez, 2015, pág. 56). Se 

interpreta que desde este enfoque se postula una enseñanza y aprendizaje dirigido no 

a la limitada transmisión de conocimiento, sino en la consideración que el alumno y 

sus pares son constructores de saberes; aprendiendo de las experiencias de los otros y, 

participando en la sapiencia colaborativa. 

 

   Lo anterior plantea que las estrategias de mediación en las ciencias sociales juegan 

un papel fundamental ya que puedan concebirse como herramientas teóricas que 

faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje de fenómenos políticos y sociales, 

entre otros, fundamentales para la formación y la consolidación de la construcción 

social de valores y, a partir de ellas, el desarrollo crítico para el análisis de la realidad, 

que permitan su intervención y transformación. 

 

   En Colombia las ciencias sociales están llamadas a colaborar a la transformación en 

los jóvenes para afrontar las problemáticas de hoy y del futuro, mediante la 

orientación curricular que lo hacen viable y posible. Además, existe un 

convencimiento de que las ciencias sociales educan para una ciudadanía global, 

nacional y local; es así que a partir de la reforma educativa en el año 1984, se viene 

hablando de ciencias sociales integradas, lo cual no concuerda con la realidad que RE
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vive en el país, donde no existe una integridad en esta área como tal. El no manejar 

una noción integral de las Ciencias Sociales obedece a diversas razones; entre otras, a 

que casi todas y todos los docentes del país han sido formados en las universidades 

con un enfoque disciplinar y también, porque muchas y muchos de ellos llevan años 

trabajando desde el enfoque histórico y geográfico que han contribuido a reforzar los 

libros de texto. 

 

  Hoy  el país cuenta con lineamientos curriculares afines al área de ciencias sociales 

para que no siga pasando lo que algunos investigadores de la Universidad Nacional 

señalan: “la multiplicidad de lineamientos reflejan dos síntomas inquietantes: 

primero, que los vacíos que deja una enseñanza no integrada de las Ciencias Sociales 

sean suplidos por materias remediales, concebidas a veces como emergencias o según 

preferencias de los gobernantes (como ocurrió con la cátedra Bolivariana); y, 

segundo, que se imponga una retórica sobre ética o democracia, muchas veces negada 

por la vivencia escolar autoritaria, pese a las pretensiones de instaurar la democracia 

en la escuela ”  

 

   El Ministerio de Educación Nacional (2014) plantea que: Los educadores han de 

formarse conscientes de ser sujetos para el ejercicio y el desarrollo profesional en las 

diferentes áreas del conocimiento y la cultura, con responsabilidad social, 

adquiriendo las competencias básicas, disciplinares, pedagógicas y didácticas, 

propicias para fomentar los aprendizajes escolares hacia el desarrollo integral y 

diverso de las poblaciones en los diferentes niveles y contextos de vida. (p. 12). 

 

   Es importante la revisión de políticas públicas educativas responsables dela 

enseñanza de las ciencias sociales, expresada en los estándares , competencias , 

lineamientos curriculares, para examinar su pertinencia y provocar escenarios de 

discusión y debate en función de ajustes o cambios estratégicos con la participación y 

la concurrencia de distintos actores sociales que pongan en manifiesto sus posturas y RE
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que deliberen a propósito del saber escolar adecuado respecto a la nación que se 

desea en el futuro. 

 

   Lo estándares básicos de las ciencias sociales tales como el saber y saber hacer en 

la escuela para comprender de manera interdisciplinaria a los seres humanos, las 

sociedades, el mundo y, sobre todo, su propio país y su entorno social, redujeron la 

complejidad que pretendieron los lineamientos, no solo porque no los mencionaron 

en sus fundamentos, sino porque aproximaron el problema de la calidad de la 

educación a una cuestión de “saber y saber hacer”; desconocieron lo contextual de lo 

social, es decir, el papel de los sujetos que intervienen en el acto educativo y la 

importancia del entorno; acabaron con la autonomía escolar al predeterminar los 

contenidos y las intencionalidades; homologaron la enseñanza de la ciencia con la 

ciencia propiamente dicha; expresaron por grado un mar de indicadores imposibles de 

abarcar en períodos del calendario escolar; y volvieron a los contenidos cronológicos 

y secuenciales que los lineamientos, expresamente, pretendieron superar. 

 

   En la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús se evidencian problemáticas 

reales, como las dificultades académicas de los estudiantes del grado primero en el 

área de ciencias sociales, expuestas en las notas del periodo, esta forma surgieron 

diferentes interrogantes acerca del porqué de las dificultades académicas de los 

estudiantes, de esta forma, se entrevistaron estudiantes y docentes, los cuales 

manifestaron importantes evidencias de la principal problemática que desenvuelve 

esta investigación los procesos de enseñanza en las ciencias sociales. 

 

    En concordancia con esto, los estudiantes de grado primero de la Institución 

Educativa Sagrado corazón de Jesús presentan dificultades en esta área, por lo tanto 

es importante implementar diferentes estrategias didácticas, debido a que estas 

generan y brindan gran impacto en el momento de enseñar, generando mayor 

conocimiento y habilidades en el estudiante al enfrentarse al aprendizaje, ligado RE
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siempre con la disposición y logrando la realización del aprendizaje altamente 

significativo. 

 

   Es así que se general interrogantes como: 

 

¿Qué estrategias didácticas se pueden aplicar a los estudiantes para la enseñanza de 

las Ciencias Sociales en el grado primero de la Institución Educativa Sagrado corazón 

de Jesús? 

 

¿Cuáles son los conocimientos que tienen los docentes y estudiantes sobre las 

estrategias de mediación en la enseñanza de las ciencias sociales? 

 

¿Qué estrategias utiliza el docente de primero para la enseñanza delas ciencias 

sociales? 

 

¿Qué características tiene el docente de primer grado en la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús? 

 

   En Colombia se ha avanzado en el concepto y la implementación de la didáctica de 

las ciencias sociales, ya que esta es vista como una vía iluminada que sacaría de la 

incertidumbre al cómo enseñar; en que no resultaba tan problemático desde lo 

normatizado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

1.2  Formulación de la pregunta de investigación. 

 

   ¿Qué estrategias de mediación didáctica contribuyen al mejoramiento continuo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales de los estudiantes del grado 

primero de la Institución Educativa Sagrado corazón de Jesús, sede el toro, en el 

municipio de Tierralta, Córdoba? RE
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1.3  Propósitos  

 

1.3.1 Propósito general 

 

   Plantear las estrategias didácticas de mediación que contribuyen al mejoramiento 

continuo de la enseñanza de las ciencias sociales en los estudiantes de primer grado 

de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús, Sede El Toro, del Municipio de Tierralta, 

Córdoba. 

 

1.3.2 Propósitos específicos 

 

   Identificar algunas estrategias  didácticas que permitan dinamizar las prácticas 

pedagógicas del docente, en pro de lograr un mejoramiento continuo de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de primer grado de educación básica 

primaria en el área de sociales. 

 

   Implementar algunas estrategias de mediación didáctica, orientadas al alcance de 

las competencias básicas de aprendizaje del área de ciencias sociales por parte de los 

estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

de Tierralta - Córdoba.  

 

   Evaluar el impacto de las estrategias de mediación didáctica utilizadas para 

propiciar mejoramiento continuo  de los procesos de enseñanza- aprendizaje del área 

de Ciencias sociales de los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 

objeto de estudio. 
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1.4  Justificación e impacto 

 

El tema abordado en esta investigación, sobre las estrategias de mediación 

didáctica para el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales en el primer 

grado de educación básica primaria de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús, sede El Toro, responde a la problemática del quehacer docente y sus prácticas 

de aula, por lo cual se busca aportar elementos fundamentales que contribuyan con la 

comprensión de todo lo que enmarca la función de la práctica docente.  

 

El planteamiento de este proyecto busca incentivar y renovar las prácticas de aula, 

ya que postula la reflexión en torno a la problemática abordada y proponer nuevas 

estrategias y herramientas didácticas, que conlleven al mejoramiento continuo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de grado primero de la 

Institución educativa objeto de estudio, y por ende, favorecer el alcance de las 

competencias básicas de aprendizaje propias del área de ciencias sociales. 

 

En cuanto a la relevancia social y sus implicaciones prácticas, la trascendencia de 

esta investigación subyace en cimentar el espíritu crítico e investigativo de los 

docentes, haciendo referencia a la planificación de actividades didácticas que 

permitan realizar una reflexión profunda sobre la ´pertinencia del trabajo didáctico 

que se ejecuta fuera y dentro del aula, lo cual, a nivel práctico es un aporte para los 

docentes, que a partir de esto deben adoptar prácticas diferenciadas de acuerdo a las 

necesidades particulares de los estudiantes y poder enseñar de forma crítica, 

desarrollando capacidades con espíritu investigativo. 

 

A nivel institucional esta investigación busca renovar las propuestas didácticas en 

las Ciencias Sociales, tomando como punto de partida los procesos de enseñanza en 

esta área, de este modo, analizar que esta disciplina sea vista como un proceso social 

y cultural, partiendo, desde la importancia que esta área contribuye al desarrollo RE
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integral del estudiante. De ahí que, el docente debe resignificar, reflexionar acerca de 

sus prácticas de enseñanza, y de esta forma encontrar unas trasformaciones en su 

implementación en el a institución educativa. 

 

   A nivel teórico, establecer una investigación integradora para las ciencias sociales 

propiciando  el acercamiento de la escuela a los problemas que afectan el entorno , la 

nación, el planeta y posibilitando un mayor compromiso con el mundo en que 

vivimos, es necesario empezar a introducir el cambio y este es el momento y la 

oportunidad para hacerlo; más, si se piensa en la situación actual que vive Colombia y 

en la responsabilidad que por ende lleva para las Ciencias Sociales, las autoridades 

educativas y para las y los maestros del país. 

 

  Además, como genuino investigador, brindar un marco de referencia frente al 

problema de investigación sobre la necesidad de crear estrategias, que brinden a los 

estudiantes la enseñanza de las Ciencias Sociales de una forma diferente y 

autodidactica. 

 

   Finalmente, a nivel metodológico el tema planteado tiene estrecha relación con 

Maestría en ciencias de la educación cursada, por lo que los aportes generados 

resultaran congruentes, ajustándose metodológicamente a la línea de investigación 

educación y sociedad. Finalmente, esta disertación servirá de antecedente y estamento 

argumentativo para otras investigaciones. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Bases Teóricas, Investigativas, Conceptuales y Legales. 

 

El presente trabajo se centra en conceptos que enmarcan esta investigación, las 

cuales son pertinentes en el desarrollo investigativo de la misma, teniendo en cuenta 

autores referentes en las mediaciones didácticas de la enseñanza de las ciencias 

sociales, particularmente en el ciclo de básica primaria. 

 

2.1.1. Bases Teóricas 

 

Las estrategias didácticas o estrategias de enseñanza están estrechamente ligadas y 

vinculadas con la metodología. Para Orozco (2016) el término método proviene de 

los términos griegos “meta”, que significa fin u objetivo, y “odos” que significa 

trayecto o senda; por lo cual, etimológicamente este término conceptualiza el sendero 

o camino que se debe seguir para llegar a un fin específico o determinado.  

 

Con esto se hace mención a los pasos que se deben seguir para lograr un objetivo 

determinado, que en este caso serían los aprendizajes, las habilidades y las destrezas 

que nuestros estudiantes deben alcanzar al finalizar una clase, una unidad de 

aprendizaje o el grado en su totalidad.  

 

Para Quinquer (2016, p. 22): 

  

“La metodología modela una manera concreta de orientar los procesos 

en el aula, es decir, que se organizan y se orientan las actividades, las 

preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o RE
DI

- U
M

EC
IT



25 

 

las actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden 

de actuación a conseguir los fines propuestos; ya sea un objetivo o un 

indicador propuesto para determinada sesión de clase”. 

 

   Díaz y Hernández (2017) argumentan y plantean al respecto la diferencia que existe 

entre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, haciendo énfasis en que 

las estrategias que utiliza y desarrolla el estudiante en su proceso de conocimiento se 

denominan “estrategias de aprendizaje”, mientras que, las estrategias o 

procedimientos que establece y dirige el docente en el proceso didáctico que busca 

suscitar la adquisición de nuevos aprendizajes se denominan “estrategias de 

enseñanza”.  

 

   Teniendo en cuenta el pensamiento de estos autores, los dos tipos de estrategias 

planteadas, las de aprendizaje y enseñanza, se encuentran ligadas en su fin mismo, ya 

que buscan originar aprendizajes constructivos y significativos de los contenidos 

disciplinares. Para los dos casos se utiliza el término “estrategia”, y de él deriva que, 

ya sea el docente o el estudiante en su quehacer académico,  deben utilizarlas como 

derroteros flexibles, heurísticos y adaptables a sus necesidades educativas concretas, 

según los dominios de conocimiento establecidos, los contextos, los ambientes de 

aprendizaje y las secuencias de enseñanza que se establezcan. El establecimiento de 

estos elementos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se considera 

complementario y deben ser orientados al hacer del estudiante un individuo más 

autónomo y flexible en su proceso formativo. 

 

   Interpretando la perspectiva de Quinquer (2016) se puede establecer que las 

estrategias didácticas en las clases de Geografía, Historia y las otras asignaturas 

ligadas a las ciencias sociales, deben contemplar y reflexionar sobre los siguientes 

aspectos:  
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a. Debe darse prioridad a las estrategias didácticas basadas en la cooperación, 

la interacción y la participación, incluso en las clases en las que predomina la 

exposición del docente, porque estas estrategias facilitan la construcción 

social del conocimiento. 

 

b. Se deben renovar e innovar en los métodos utilizados para conseguir que las 

nuevas generaciones encuentren en las asignaturas de ciencias sociales un 

marco para aprender a razonar, preguntar y criticar, y para ello trabajar con 

casos, problemas, simulaciones, entre otras.  

 

c. Se deben presentar las ciencias sociales como una construcción en constante 

renovación, ya que en su propia evolución, la formulación de nuevos 

interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones, incorporan otros 

enfoques y la aparición de otros temas e interpretaciones.  

 

d. Se deben desarrollar capacidades propias del pensamiento social 

(interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, y 

evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, 

comprender para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y 

resolver problemas). También desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, recuperando la idea de unas ciencias sociales que ayuden al 

estudiante a comprender, a situarse y a actuar.  

 

e. Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, es decir, su 

grado de dificultad debido al número de elementos que intervienen.  

 

f. Tener en cuenta el tiempo de preparación y la mayor o menor dificultad de 

gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de agrupamiento de los 

participantes y la aplicabilidad a grupos más o menos numerosos). RE
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Figura 1. Perspectiva de Quinquer sobre las estrategias de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias sociales. 

 

 

Fuente: Quinquer (2016), adaptado de la historieta de ¿cómo va el planeta? de Quino (2015). 

 

   En la anterior figura se puede palpar al personaje de Mafalda observando un mapa 

mundo, por lo cual se establece que el estudiante debe ser el constructor de sus 

propios conocimientos a partir de los que ya ha adquirido, y el docente debe facilitar 

distintas herramientas o estrategias de aprendizaje, para que el estudiante logre 

alcanzar los objetivos propuestos curricularmente. Por lo cual, el estudiante obtiene 

una información por medio del uso de distintas estrategias metodológicas, las asume 

y las convierte en nuevos conocimientos. 

 

2.1.2. Bases Investigativas 

 

2.1.2.1. Antecedentes Históricos 

 

   Es importante para esta investigación, plantear las teorías y pensamientos de los 

autores López (2007), Ferreiro (2012) y Quinquer (2016), los cuales históricamente 
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han establecido distintos elementos de la utilidad de diversas estrategias 

metodológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. 

 

   López (2007) experto en metodologías participativas, plantea que en “educación 

son fundamentales los contenidos pero también la forma de impartirlos, es decir, la 

metodología que se emplea para los procesos de enseñanza-aprendizaje” (p. 91). Por 

lo cual, los docentes de ciencias sociales en educación primaria, secundaria e incluso 

universitaria, afrontamos un grave problema, que se establece y se relaciona con la 

metodología didáctica que se utiliza para enseñar las asignaturas de geografía, 

historia y otras disciplinas sociales.  

 

   De acuerdo a esta problemática metodológica, se observa en las aulas que algunos 

estudiantes son apáticos a esta área curricular, en especial a historia, por presentar 

distintos y diversos contextos, hechos y fenómenos históricos, los cuales algunos 

docentes plantean memorizar y/o repetir mecánicamente. Por ende, teniendo en 

cuenta estos aspectos esenciales como investigador y docente de las Ciencias 

Sociales, López (2007) establece y propone la utilización de metodologías 

participativas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de 

ciencias sociales. 

 

   En este sentido, el autor destaca que “participar” no es un verbo pasivo, receptivo y 

puntual, sino activo y significa “tomar parte”, “intervenir”, por lo que se hace 

referencia al término “participación” cuando no se debe limitar al estudiante y al 

docente a ser simples espectadores de lo que sucede en el contexto, sino que hay que  

intervenir, implicarse y tomar parte activa de forma continua en él.  

 

    Esta metodología participativa, básicamente se cimenta en las prácticas 

pedagógicas que generan procesos de intercambio, (ya sea de conceptos, 

conocimientos, experiencias, vivencias, sentimientos, entre otros), procesos de RE
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resolución de problemas colaborativos y de construcción colectiva de conocimientos 

significativos que se originan entre los estudiantes que hacen parte de un grupo.  

 

Para el autor mencionado anteriormente:  

 

“Las metodologías participativas son un conjunto de procesos, 

procedimientos, técnicas y herramientas que implican activamente al 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir se trata de un 

enfoque metodológico de carácter interactivo basado en la 

comunicación dialógica docente/estudiante y estudiante/estudiante que 

potencia la implicación responsable del estudiante y que conlleva la 

satisfacción y enriquecimiento, tanto del docente como del estudiante”. 

López (2004, p. 72). 

 

   Todos estos procesos pueden desarrollarse por medio del uso de diferentes 

instrumentos o herramientas (técnicas, dinámicas, entre otras), las cuales facilitan la 

participación activa de los individuos y los grupos conformados, quienes tienen como 

objetivo primordial la construcción colectiva de conocimientos significativos. 

 

   Por otro lado, Quinquer (2004) argumenta un criterio útil para clasificar la 

metodología pertinente para establecer buenos procesos de enseñanza-aprendizaje; 

éste plantea identificar entre docente y estudiante, quién está en el centro del proceso; 

en este caso, si es el docente debe predominar la metodología expositiva; y si es el 

estudiante y se orienta la interacción y la cooperación grupal, domina la metodología 

interactiva. 

 

   Otro escenario propone, el aprendizaje individual del estudiante, el cual se da por 

medio de la utilización herramientas de autoaprendizaje, en este caso se desarrolla 

una metodología individual, donde la interacción se lleva a cabo con las herramientas, RE
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y con los contenidos que regulan los procesos. Entre estas tres metodologías que 

pueden desarrollarse existe permeabilidad, aunque la orientación y la manera de 

proceder sean diferentes en cada caso. En este sentido, es necesario plantear el rol que 

desempeña el docente y el estudiante en el proceso de enseñanza de las ciencias 

sociales. 

 

Figura 2. Rol del docente y el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias sociales según Quinquer. 

 

Fuente: Tomado de Quinquer (2004) https://repositorio.unan.edu.ni/6473/1/242-901-1-PB.pdf 

 

   Por otra parte, Ferreiro (2012), plantea que las estrategias son el elemento principal 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que obedecen al programa de acciones y 

operaciones que permiten el desarrollo y realización de una actividad con pertinencia, 

ya que presenta flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones existentes en el 

contexto.  RE
DI
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   Estas acciones y operaciones son físicas y mentales, ya que facilitan la interacción 

del estudiante que aprende con el objeto de conocimiento, y esta relación se establece 

en una ayuda mutua de cooperación con otros compañeros durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual les permite realizar las actividades con pertinencia.  

 

   Este autor también afirma que las estrategias didácticas son herramientas de 

mediación entre el estudiante que aprende y el contenido de enseñanza que el docente 

determina para lograr los aprendizajes determinados. Por otra parte, las estrategias de 

aprendizaje se convierten en procedimientos mentales que el estudiante sigue para 

lograr aprendizajes.  

 

   Bolívar (1992, p. 33) define los contenidos procedimentales como un conjunto de 

pasos o acciones secuenciadas de forma lógica con el objetivo de lograr una meta. 

Son entonces, la secuencia de las operaciones cognoscitivas que el estudiante 

desarrolla para procesar la información y de esa forma aprender, es decir, convertir 

esa información en conocimientos útiles para su vida cotidiana. Al respecto Pimienta 

(2015, p. 3), define a las estrategias de enseñanza-aprendizaje como los instrumentos 

de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.  

 

2.1.2.2. Antecedentes Investigativos 

 

   Para el presente estudio sobre las estrategias didácticas para mejorar la enseñanza 

de las Ciencias Sociales, se tuvo en cuenta  la indagación de investigaciones 

realizadas en plano nacional e internacional relacionándose con la presente 

investigación. 

 

   En el ámbito internacional, en Perú, Moreno Peinado Wilfrido y Velázquez Tejada 

Míriam (2017), en la investigación titulada “Estrategia didáctica para el desarrollo del RE
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pensamiento crítico de la Institución educativa San Mateo de Huanchor en Lima, 

Perú”, con el objetivo de establecer distintas estrategias didácticas de aula con el fin 

de generar el desarrollo del pensamiento crítico en los niveles de básica primaria y 

media. 

 

   La metodología investigativa integró los métodos cualitativos y cuantitativos para 

la creación de una estrategia didáctica que fomente el pensamiento crítico teniendo en 

cuenta el currículo y los referentes socio-educativos, llevando un cronograma de 

planificación, sensibilización, organización ejecución y evaluación.  

 

   Los autores, logran hallar en sus resultados, teniendo como base un diagnóstico 

previo a la propuesta didáctica, que los estudiantes solo responden al pensamiento 

memorístico y de reproducción de información, y al llevarlos a situaciones de 

interpretación, análisis, inferencias y autorregulación se impulsaron a crear un 

pensamiento crítico.  A demás,  los hallazgos lograron confirmar que las prácticas de 

aula deben ser innovadoras y acordes a las necesidades de los estudiantes para lograr 

afianzar el pensamiento crítico en los estudiantes.  

 

   Esta investigación aporta factores importantes para este proyecto, ya que sus 

resultados plantean que la innovación y el diseño de distintas estrategias didácticas, 

permiten mejorar continuamente los proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando 

en los estudiantes su pensamiento crítico, lo cual es de vital importancia para lograr el 

desarrollo de las competencias básicas de aprendizaje propias del área de ciencias 

sociales. 

 

   Otra investigación, en Andalucía (España), Ley Panduro Gianina (2020), en la 

investigación “Estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje de las ciencias 

sociales en alumnos de primaria con problemas emocionales”, propone como objetivo 

fundamental identificar las principales estrategias didácticas de enseñanza que se RE
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utilizan para mejorar el aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes del ciclo 

de básica primaria que presentan distintos problemas emocionales, y que por lo tanto 

evidencian un regular o bajo rendimiento académico.  

 

   Metodológicamente, la investigación se plantea desde un ámbito cualitativo, el cual 

argumenta la interpretación matemática y estadística de distintos datos obtenidos por 

medio de diversas fuentes bibliográficas de tipo documental. La muestra está 

compuesta por treinta (30) documentos bibliográficos, seis (6) artículos de 

investigación y dos (2) tesis de pregrado y doctoral, las cuales fueron esenciales para 

abordar la problemática planteada y argumentar los hallazgos y conclusiones 

investigativas. 

 

   La investigación concluye que los documentos y artículos revisados, giran en torno 

al planteamiento de la renovación de las prácticas de aula, lo cual propicie 

mejoramiento continuo a través de una enseñanza activa, utilizando una metodología 

enfocada en el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, con la ayuda de técnicas 

y herramientas didácticas que conlleven a los estudiantes a ser partícipes activos  y 

empáticos en la construcción del conocimiento. A demás, proponen que es 

fundamental para lograr los objetivos de las clases, la planificación y ejecución de 

proyectos y el planteamiento de problemas, que generen debates y actividades en 

conjunto que dinamicen las prácticas de aula. 

 

   Los postulados de esta investigación resultan muy útiles para el presente proyecto, 

ya que presenta algunos aspectos esenciales sobre la mediación que ejercen distintas 

estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y 

brinda elementos importantes para la postulación de actividades que generan 

motivación e interés para que se generen aprendizajes en las prácticas de aula. 
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      A nivel nacional, en Neiva (Huila), Luna Alonso Fabián (2018), en su trabajo de 

grado para optar al título de magister, denominado “Estrategia didáctica para la 

enseñanza de las ciencias sociales en el grado cuarto de la Institución Educativa Santa 

Teresa de la ciudad de Neiva”, propone como objetivo principal, reflexionar sobre la 

enseñanza de las ciencias sociales a partir de unas compresiones del territorio y de las 

practicas mismas del docente de básica primaria de la institución educativa Santa 

Teresa, y además, proponer una estrategia didáctica para posibilitar una mejor 

comprensión de las ciencias sociales con relación al concepto de territorio. 

 

     Metodológicamente, la investigación se fundamentó en el paradigma de la 

complejidad, específicamente en el enfoque sistémico complejo, con el propósito, de 

enriquecer las prácticas educativas desde distintas formas de integralidades. El 

enfoque epistemológico es el sistémico complejo visto desde el paradigma de la 

complejidad, dado que, los diferentes fenómenos que afectan la enseñanza en el aula 

de clase, desde la misma sociedad en movimiento, hace reflexionar sobre las prácticas 

de aula, confrontándolas, autocriticándolas y en muchos casos reinventándolas. 

 

    Los resultados de la investigación permiten establecer que el uso de distintas 

estrategias didácticas permiten el mejoramiento continuo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y su mediación es importante para 

enriquecer las prácticas de aula, de tal forma que incentivan la comprensión de las 

ciencias sociales, y conllevan al alcance de las competencias básicas de aprendizaje, 

propias de esta área curricular. 

 

   Los hallazgos de esta investigación brindan aspectos que son esenciales para la 

postulación de distintas estrategias didácticas para el desarrollo de las prácticas de 

aula, en pro de lograr un mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje del área de ciencias sociales, por lo cual se abstraen elementos como la 

lúdica, el trabajo colaborativo, canciones, entre otros, los cuales permiten que la RE
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estrategia didáctica se retroalimente, se renueve y arroje resultados favorables de 

acuerdo a los logros propuestos por el área. 

 

   Otra investigación realizada en Pereira (Risaralda), por Arias Navarro María y 

Arroyave Arias Álvaro  (2018), denominada “La enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento social”, presenta como objetivo 

principal, interpretar las representaciones de justicia y ciudadanía que emergen a 

partir de una innovación didáctica en estudiantes de básica primaria y media de la 

Institución Educativa Francisco José de Caldas (Santa Rosa de Cabal). 

 

   La metodología de la investigación utiliza un enfoque cualitativo, el cual permite 

dar respuesta a la problemática planteada desde la perspectiva subjetiva del grupo 

objeto de estudio y las interpretaciones que resultan del análisis del entorno que los 

rodea. La propuesta se concreta en la investigación-acción, porque el docente en sus 

prácticas de aula indaga por lo que sucede en su quehacer y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes, porqué implica una transformación de las prácticas de 

enseñanza que realiza el profesor, con el propósito de desarrollar habilidades de 

pensamiento en los estudiantes. 

 

   Los resultados de la investigación destacan que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias sociales en cualquier nivel requiere de una organización 

flexible del espacio y del tiempo, de manera que haga posible la integración entre 

teoría y práctica de una forma más natural, y para ello es necesario utilizar distintas 

estrategias didácticas que permitan alcanzar los logros propuestos. A demás,  se logra 

evidenciar que los estudiantes desarrollan el pensamiento social por medio de 

prácticas reflexivas que les permiten analizar, argumentar y tomar una posición 

crítica frente a las representaciones que tienen inicialmente; por ello es importante 

crear espacios donde se analicen situaciones y eventos que se suscitan en los 

ambientes escolares y sociales para así fomentar el desarrollo del pensamiento social RE
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y su estructuración a través de las habilidades que se van desarrollando en la 

implementación de la unidad didáctica y la aplicación de cada una de las sesiones.  

    

   Las investigaciones abordadas anteriormente, son relevantes para este proyecto, 

puesto que brindan un marco de referencia frente al problema de investigación 

planteado, y que recae sobre la necesidad de crear estrategias didácticas, que permitan 

el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en 

el área de Ciencias Sociales de una forma diferente y autodidactica. 

 

2.1.3. Bases Conceptuales. 

 

2.1.3.1 Ciencias Sociales  

 

       Se definen como las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres 

humanos, conformadas por un conjunto de saberes completamente distintos de las 

ciencias naturales y las humanidades, dado que emplean el método de las primeras, 

pero se ocupan del mismo asunto de las segundas. 

 

Según Prada (1967):  

 

   “El término Ciencias Sociales aparece en los programas educativos 

españoles a partir de la Ley General de Educación en 1970. Hasta 

entonces, el conjunto de materias que las componen eran designadas y 

enseñadas como materias separadas. En España concretamente se 

impartían a niveles primarios Geografía, Historia y Educación Cívica”. 

(p. 19) 

 

   Según esto, las  ciencias sociales es la construcción gradual en el contexto de la 

escuela de un tipo de conocimiento valido, y pertinente y de los procedimientos RE
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reconocidos para acceder a la realidad social y dar sentido a otro conocimientos más 

específicos usado por los estudiantes. 

 

   Así mismo Ibídem, “las ciencias sociales no solo se interesan por saber qué son las 

cosas y cómo son, sino que construyen un discurso orientado a la comprensión de las 

personas, los grupos humanos, los hechos y los fenómenos” (p. 63). 

 

   Según esto, las nociones de los estudiantes son un referente básico para 

construcción de cualquier conocimiento, y estas favorecen el proceso complejo y 

enriquecedor de sus propias ideas hacia el conocimiento escolar integral. 

 

    Al mismo tiempo, se debe dejar claro sobre las intenciones de abordar las 

categorías de forma transdisciplinar, tomando las ciencias sociales como aspecto 

disciplinar. Asimismo, Pérez y Setién (2008) manifiestan que “La propia complejidad 

del mundo en que vivimos nos obliga a valorar los fenómenos interconectados. Las 

actuales situaciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas no actúan sino 

interactúan recíprocamente.”(pág. 15). 

 

    Según lo anterior, las ciencias sociales deben ser tomadas desde una concepción 

global, dejando a un lado la fragmentación de la misma disciplina, transgrediendo el 

pensamiento lineal y simple, con el fin, de producir conocimientos adaptables desde 

el punto de vista integrador. 

 

    A lo largo de su vida, las personas construyen imágenes e ideas que les sirven para 

interpretar lo cotidiano y actuar en su entorno. Son creencias “razonables” no 

suficientemente demostradas y vinculadas a “maneras específicas de entender y 

comunicar la realidad (que) tienen influencia en las interacciones sociales y, al mismo 

tiempo, evolucionan” (Santisteban, 2012). 
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  Cabe señalar que, a diferencia de las ciencias naturales, las ciencias sociales tienen 

un carácter menos objetivo; es por esto que a las primeras se las denomina ciencias 

duras y a las segundas, blandas. Empero, más allá de esta aclaración, las ciencias 

sociales intentan cumplir con los requisitos del método científico. 

 

    El término ciencias sociales es una denominación genérica para aquellas  que 

reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan y tratan distintos 

aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en sociedad, y se ocupan tanto 

de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. Otras denominaciones 

confluyentes o diferenciadas, según la intención de quien las utiliza, son las de 

ciencias humanas, humanidades o letras términos que se diferencian por distintas 

consideraciones También se utilizan distintas combinaciones de esos términos, como 

la de ciencias humanas y sociales.  

 

   Las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y colectivo 

buscando descubrir las leyes sociales que las determinan y que se expresan en el 

conjunto de las instituciones y sociedades humanas. Aparte las ciencias sociales 

estudian un aspecto específico del acto humano en un tiempo, lugar y cultura 

específica. 

 

   De esta forma, se abre el camino  para la otra caracterización dentro de la puesta 

investigativa, está en particular, la didáctica de las ciencias sociales, la cual promueve 

la reflexión en la puesta en escena dentro del quehacer diario del docente. 

 

2.1.3.2 Pedagogía critica 

 

   Las teorías expuestas por Henry Giroux sobre la pedagogía crítica señalan su doble 

significación. La primera es tomada a partir de algunos de los conceptos teóricos 

expuestos por miembros de la Escuela de Frankfurt y en la segunda, se ve al concepto RE
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de teoría crítica en su función de “transformación y emancipación social”. A 

continuación, expondremos desde los conceptos de Giroux, el valor de las teorías de 

la escuela de Frankfurt para la creación de una teoría y práctica educativas enfocada 

hacia la resistencia. (2003, p. 27). 

 

   Esta visión tecnificada de la realidad, es reproducida en el aula de clase, pues allí 

solo tiene valor lo cuantificable y se presenta, lo que llamaremos el miedo a evaluar 

lo subjetivo, olvidando la conciencia reflexiva y visión de mundo del estudiante, para 

solo calificar lo estructurable. Esta perspectiva positivista, ve la educación de manera 

histórica y apolítica, ya que suprime la capacidad de autoconciencia reflexiva y crítica 

en el estudiante, y solo ayuda a la perpetuación del status quo, favoreciendo así a las 

estructuras hegemónicas. 

 

   Según lo dicho anteriormente, las ideas retomadas por Giroux para la creación y el 

fortalecimiento de las teorías críticas y para la resistencia en enseñanza son notables, 

ya que, en primer lugar pretende que el docente tenga en cuenta las subjetividades, 

visión de mundo y experiencias vividas por el estudiante; además, cree necesaria la 

consolidación de una teoría pedagógica enfocada hacia la transformación social y, al 

reconocimiento de la existencia de estructuras de poder alienantes y de cómo el 

hombre puede, desde el reconocimiento de dichas estructuras, a través de una 

inserción crítica en sí mismo y en la realidad, transformarlas. 

 

   Según el escrito “Pedagogía didáctica: Desde una perspectiva crítica” (Ortega 

Valencia, López y Tamayo, 2013), la pedagogía crítica vista por McLaren, está 

directamente relacionada con la praxis, puesto que permite ver las diferentes 

relaciones de poder: interna y externamente de las escuelas, sobresaliendo la lucha 

por la libertad del ser a través de su razón, lo cual es un acto de democracia. 
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    De esta forma, la práctica pedagógica, según (Giroux, 2003), es una construcción 

mediada por la subjetividad, la experiencia y el conocimiento disciplinar, en donde 

influyen los intereses políticos y culturales, identificados de la misma manera por 

Freire (2005) donde el educando debe ser reconocido como sujeto histórico-cultural 

desmitificando al maestro como sujeto educador. De la misma manera, la adquisición 

de conocimiento es una de las consecuencias de la interacción social, de manera que 

es una actividad que no es individual sino social, en donde este conocimiento 

depende de manera elevada de la cultura, contexto y costumbres, entre otros 

(McLaren, 1984, p. 267). 

 

2.1.3.3 Didáctica 

 

   La didáctica es el arte científico, ciencia auxiliar y los procedimientos en la tareas 

de la enseñanza y el aprendizaje; la mayoría de los autores elaboren definiciones de la 

didáctica concentrando la atención en el objeto de estudio de esta ciencia, lo que 

contribuye una manera simple poco convincente, que quita el verdadero alcance de 

esta, y limita los estudio epistemológicos a repetir lo que han dicho sin asumir un 

posición crítica. 

 

    Herbart (1935) se refirió a la Didáctica: “como el resultado del estudio científico o 

de la combinación entre la enseñanza y la instrucción y consideró a la primera como 

la vía para lograr lo instructivo y a la última como medio de concreción de la 

educación”. (p. 267). 

  

   Mientras Aebli (1958) escribió que “la Didáctica es una ciencia auxiliar y aplicada 

de la Pedagogía para la realización de tareas educativas que tienen como finalidad, 

deducir el conocimiento psicológico de los procesos de formación intelectual y 

revelar las técnicas metodológicas más adecuadas para el desarrollo de tal proceso”. 

(P. 208). RE
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    Teniendo como punto de partida, el concepto de transdisciplinariedad en las 

diferentes disciplinas y, en especial en las ciencias sociales, dejando como base la 

integralidad, la complejidad y la interconexión recíproca de las disciplinas, se puede 

comenzar en integrar las categorías principales de la presente investigación, partiendo 

desde la acción pedagógica del docente, la didáctica. 

 

   En primer lugar, Camilloni, Cols, Basabe y Feeney (2008) manifiestan que: “La 

didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es 

decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas 

y fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas 

prácticas plantean a los profesores” (p. 22). Por tanto, la didáctica es una crítica 

constante a las prácticas de enseñanza por parte del docente, permitiendo así, la 

retroalimentación contaste de su reflexión en el aula de clase. 

 

   Del mismo modo, Torres y Girón (2009) considera que: “La didáctica general, está 

destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de 

cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, 

sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza 

como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar 

procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que 

se enseña”. (p. 11). 

 

   Fuentes (2000) dice que: “es una ciencia asociada al proceso de formación 

profesional y que se expresa en funciones, contradicciones, categorías y leyes y que 

existen la Didáctica General y las Didácticas Especiales. La primera, posibilita la 

concepción, estructuración y el desarrollo de dicho proceso en sus aspectos más 

generales y la segunda desempaña la misma función en un marco más estrecho; en las 

ciencias, las tecnologías y las artes particulares. También insiste en la idea de la 

existencia de la Didáctica de la Educación Superior, de la cual depende la efectividad, RE
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eficacia y la eficiencia de los profesionales encargados del desarrollo integral de cada 

país”. (p. 256). 

 

   Autores como Hashimoto (2006):”trae a colación uno de los elementos más 

discutidos de la vieja polémica. Categórica y abiertamente niega que la Didáctica es 

una ciencia, y alega que las definiciones de la Didáctica, su quehacer, el análisis 

lógico y epistemológico, conducen a una conclusión sin mucho margen de 

contradicción; la Didáctica no es una ciencia. Asegura que la Didáctica es una 

tecnología de la educación y como tal estructura, desarrolla, y transforma el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el propósito de viabilizar la formación eficiente, eficaz 

y con calidad del estudiante. Es tecnología, según el autor, porque utiliza la técnica en 

el proceso formativo conscientemente y basada en la ciencia y reflexiona acerca de 

ellas para mejorarlas y porque tiene un fin determinado”. (p. 56). 

 

   Las definiciones anteriores, coinciden en que la Didáctica es una ciencia 

relativamente joven, en pleno desarrollo, se ubica dentro del segmento de las ciencias 

de la educación, está relacionada con la Pedagogía y con otras ciencias, tiene una 

estructura teórica, un objeto de estudio y una función teórica y práctica de marcada 

vigencia. Estas definiciones son diversas, heterogéneas, dispersas, en algunos casos 

imprecisos y no permiten la verdadera revelación de la representación gráfica y 

holística de la Didáctica como ciencia al servicio de los sujetos personalizados de la 

educación actual. 

 

2.1.3.4 Estrategia didáctica 

 

     La estrategia se concibe como “una secuencia de actividades que el profesor 

decide como pauta de intervención en el aula” (Rodríguez, 1994, p. 168). Según 

Rodríguez, una estrategia de enseñanza se puede convertir en un método de 

enseñanza si se dan las siguientes condiciones: 1. Un alto nivel de rigor en sus RE
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planteamientos, es decir, se fundamenta en planteamientos científicos. 2. Una fuerte 

experimentación previa. 3. Una difusión y formalización suficiente (Rodríguez, 

1994). 

 

   Con respecto a la didáctica, según Medina y Mata (2009) : “las estrategias 

didácticas se conciben como estructuras de actividad, donde se hacen reales los 

objetivos y los contenidos y el docente cumple una función mediadora entre los 

contenidos y la capacidad cognitiva del educando. En las estrategias didácticas están 

incluidas las estrategias de enseñanza como las de aprendizaje”.   

El concepto de estrategias didáctica hace referencia al conjunto de acciones que el 

personal docente lleva a cabo, de manera planifica para lograr la consecución de unos 

objetivos de aprendizaje específicos. Más específicamente estas, implican la 

elaboración de procedimientos por parte del docente, para la adquisición del 

aprendizaje. 

 

   Díaz (1998), las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente 

para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 19). 

 

    Cabe destacar que existe otra aproximación para definir una estrategia didáctica de 

acuerdo a Tebar (2003) la cual consiste en: “procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes” (p. 7). Bajo el enfoque por competencias, los 

agentes educativos encargados de los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser 

competentes en cuanto al ejercicio del diseño y/o planificación de una clase, así como 

también en la operacionalización de situaciones de carácter didáctico. 
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   Las estrategias en general, comparten elementos, aspectos o rasgos en común que 

son considerados componentes fundamentales. Monereo (1997, pág. 21) :”los 

describe como:  

 

1. Los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

estudiante y docente.  

2. El contenido a enseñar (conceptual, procedimental y actitudinal).  

3. Las condiciones espacio-temporales o el ambiente de aprendizaje. 

4. Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio 

proceso de aprendizaje. 

5. El factor tiempo.  

6. Los conocimientos previos de los estudiantes. 

 7. La modalidad de trabajo que se emplee (ya sea individual, en pares o 

grupal). 

 8. El proceso de evaluación (ya sea diagnóstico, formativo o sumativo).”. 

 

2.1.3.5  Currículo 

 

   Los diccionarios definen el currículo como curso general de aprendizaje y 

enseñanza sistemáticamente organizado y atendido. Brevemente, se puede decir que 

es la propuesta organizada y el resultado de lo que se aprende en las escuelas. Hans 

Aebli (1958) escribió una frase hermosa: “los currículos son los caminos del 

aprendizaje” (citado por Casarini Martha, 1998). También se puede decir que, 

currículo es el plan y proceso mediante el cual alumnos y maestros intercambian 

experiencias y alcanzan resultados, quedando así mejor definido en su triple acepción 

de plan, proceso y resultado. 

 

     Desde esta última perspectiva de currículo igual a organización de los planes y 

programas de estudio, asociado al Estado docente y le dilema de la educación RE
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centrada y descentralizada, el currículo puede entenderse como totalidad o como un 

segmento de que divide el plan global como otro segmento que va desde principio a 

su fin. 

 

   El campo del currículo comienza por consiguiente, a tomar consciencia de que las 

instituciones escolares están imbricadas en la sociedad y que los problemas que 

denominamos educativos no son únicamente responsabilidad de estas instituciones, 

sino que están cruzadas por otro tipo de variables estructurales, sociales, políticas y 

culturales. Cascante (1995, p.57). 

 

  Se comprende el currículo como un proyecto que determina los objetivos de la 

educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y la incorporación a la cultura 

de la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado para la 

consecución de estos objetivos. El currículo no es sino la consecuencia material e 

ideológica de una sociedad de la cual la escuela forma parte, en otras palabras 

también puede ser caracterizada como un fenómeno sociopolítico. 

 

    La estructura curricular está sustentada en la conceptualización de currículo que 

direcciona la toma de decisiones en relación a los criterios y elementos del diseño y 

desarrollo curricular, con la finalidad de garantizar que el currículo tenga pertinencia 

y coherencia con las demandas económicas, culturales, sociales, científicas y 

tecnológicas de los distintos contextos socioculturales en su evolución histórica, 

respondiendo a interrogantes como el tipo de ser humano, de ciudadano, de 

comunidad, que las sociedades organizadas requieren, (Soto, 2002, p. 57); 

“constituyéndole así al Currículo, como el punto de enlace entre la escuela y la 

sociedad”. 

 

   Luna & López, (2011a):” manifiestan que los primeros modelos de currículo formal 

los podemos encontrar en las culturas egipcias, donde se desarrolla la escritura, el arte RE
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y la literatura, así como también en la cultura romana en la que se organizaron los 

niveles de formación en elemental, medio y superior. Así, también en la cultura 

griega, encontramos vestigios curriculares en los aportes de sistemas pedagógicos que 

constituirían los referentes estructurales del conocimiento de esa época, que se 

expresan en los legados de sus grandes pensadores, en sus propuestas filosóficas con 

trascendencia educativa como son Homero (La Odisea y la Ilíada), Sócrates (la 

mayéutica), Pitágoras (educación de la consciencia), entre otros”. (pág.65).  

 

2.1.4. Bases Legales. 

 

    Los fundamentos legales y técnicos del área curricular de Ciencias Sociales, se 

presen tan en diversos documentos expedidos por el Estado y el Ministerio de 

Educación Nacional, los cuales colocan de manifiesto las orientaciones pedagógicas 

que se deben desarrollar para lograr una formación integral de los ciudadanos 

colombianos. En este sentido, la Constitución Política de Colombia (1991, p. 5) 

formula como principio esencial los valores de la sociedad, los cuales atribuye a “la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y 

la paz”, los cuales son los componentes esenciales para que se construya y se 

fundamente la ciudadanía, a partir de la diversificación de las áreas que componen el 

currículo académico.  

 

    Por otro lado, el artículo 41 presenta como obligatorio el estudio curricular de la 

Constitución Política y su instrucción cívica en el área de ciencias sociales. Mientras 

que el artículo 67 coloca de manifiesto que “el derecho y servicio educativo que debe 

garantizar su formación y el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y la protección del ambiente”. Constitución Política de 

Colombia (1991, p. 12).  
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    La Ley 115 de 1994, declara  en el artículo 1, que la educación es un “proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. Ley General de Educación Colombiana (1994, p. 3). De igual forma, en el 

artículo 5, la Ley promulga los preceptos de la Constitución Política en cuanto al área 

curricular de Ciencias Sociales, y postula que la educación se desarrollará atendiendo 

a los siguientes fines: (…) “La formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad”. Ley General de Educación Colombiana (1994, p. 4). 

 

    De esta forma, el área de Ciencias Sociales se declara legalmente, de acuerdo y 

bajo el amparo de lo estipulado en la Ley General de Educación en el Artículo 14, el 

cual plantea su enseñanza obligatoria, y se estipula “el estudio, la comprensión y la 

práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 

de la Constitución Política”.  

 

     En consecuencia de lo anterior, el Artículo 20 promulga los objetivos generales de 

la Educación Básica, en los que el literal D plantea que se debe “propiciar el 

conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua”.  

 

    Por tal razón, los Artículos 23 y 31 formulan que “las ciencias sociales, historia, 

geografía, constitución política y democracia”, son áreas obligatorias y fundamentales 

de la Educación Básica. Y, de acuerdo a las áreas fundamentales de la Educación 

Media dice: “serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación 

básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y 

filosofía”.  RE
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    Para complementar lo anterior, el artículo 79 de la Ley General de Educación 

afirma que el plan de estudios es un “esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus  respectivas  asignaturas”, haciendo de las 

Ciencias Sociales un área integral del currículo académico. En este sentido, el plan de 

estudios debe concordar con el planteamiento pedagógico del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), y las demás normas vigentes que integran los procesos de la 

formación integral de los ciudadanos colombianos. 

 

     En este orden de ideas, la Ley 715 de 2001, formula el deber del Estado para 

definir y promulgar las normas técnicas para estructurar el currículo académico para 

los diferentes ciclos o niveles educativos. Por lo cual, éstas deben ser instructivos, 

orientaciones, proyectos, y decretos de ley, que fundamenten los criterios para 

desarrollar el currículo, con el objetivo primordial de fomentar el desarrollo de los 

fines de la educación y los objetivos de los ciclos o niveles educativos. Por lo cual, 

estas normas no pueden contradecir la autonomía curricular institucional planteada en 

la Constitución Política y la Ley 115 de 1994, la cual afirma que: “se darán 

orientaciones para la elaboración del currículo, respetando la autonomía para 

organizar las áreas obligatorias e introducir asignaturas optativas de cada institución.  

 

    Por lo anterior se entiende que, el currículo académico planteado por cada 

Institución Educativa, deberá promover y desarrollar conjuntamente los fines de la 

educación y los objetivos de cada ciclo o nivel educativo orientado por la Ley 115 de 

1994.  

 

    El Ministerio de Educación Nacional (MEN), formula algunas normas técnicas 

esenciales, como lo son los lineamientos curriculares, los cuales se componen 

estructuralmente de: los estándares básicos de aprendizaje para el currículo, las 

competencias básicas de aprendizaje, los aprendizajes y las evidencias de aprendizaje, RE
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los cuales se desarrollan de manera integral, para lograr la integralidad de los 

procesos formativos de los estudiantes. 

 

     Por ello, para dar cumplimiento a lo estipulado por los artículos 67 y 68 de la 

Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y la Ley 715 de 

2001, el Ministerio de Educación Nacional publicó en el año 2002 los lineamientos 

curriculares que integran y componen el área de Ciencias Sociales, integrados en un 

texto de apoyo y orientación general, con el objetivo de encaminar conceptual y 

metodológicamente el quehacer pedagógico del área.  

 

    De igual forma, postula otros aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos que 

articulan, dinamizan, renuevan y reorientan los currículos académicos de las 

instituciones educativas, los cuales se componen de ocho ejes problémicos, que se 

integran a las competencias básicas, para propiciar un aprendizaje significativo en 

concordancia con los ámbitos estipulados: local, nacional y global. En este sentido, 

los ejes educativos propuestos por los lineamientos curriculares de ciencias sociales 

son:  

 

• “Eje 1. La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad.  

• Eje 2. El sujeto, la sociedad civil y el Estado comprometidos con la defensa y 

promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para 

construir una democracia y conseguir la paz.  

• Eje 3. Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

• Eje 4. Buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar la 

dignidad humana. 

• Eje 5. Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos 

posibilita y limita. 
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• Eje 6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de 

identidades y conflictos. 

• Eje 7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes 

valiosos: ciencia, tecnología, medios de comunicación, entre otras. 

• Eje 8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan 

diversos poderes para afrontar necesidades y cambios”. Ministerio de 

Educación Nacional (2002, p. 38). 

 

2.2. Conceptos Definidores y Sensibilizadores. 

 

2.2.1 Definición Conceptual Estrategias de Enseñanza 

 

  El concepto de estrategia de aprendizaje constituye una línea de investigación 

relevante en esto últimos años en la educación, ya que estas engloban un conjunto de 

recursos cognitivos que los estudiantes aplican al adquirir el aprendizaje. 

 

  Son medios o recursos para prestar ayuda pedagógica (Díaz Barriga & Hernández 

Rojas, 2010). También es el conjunto de procedimientos y recursos que emplea el 

docente de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva con el fin de 

promover el logro de aprendizajes significativos, las cuales pueden centrarse dentro 

del aprendizaje experiencial y situado (Díaz Barriga F., 2003). 

 

2.2.2 Definición Operacional Estrategias de Enseñanza 

 

   Para Álvarez, González-Pineda, González-Castro y Núñez (2007), son guías 

intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las habilidades que 

establecen los objetivos del aprendizaje. En la definición debería hablarse de las 

“habilidades que demandan los objetivos del aprendizaje” antes que de “las RE
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habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje”, dado que quienes plantean 

el objetivo del aprendizaje pueden no haber explicitado las habilidades que demanda 

ese objetivo. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Indicador 

 

Ítems 

Estrategias 

de 

enseñanza 

Procedimientos 

utilizados para 

lograr 

aprendizajes 

significativos 

en los 

estudiantes 

Hace 

referencia a la 

forma como el 

individuo de 

manera 

flexible 

pretende 

promover el 

aprendizaje 

significativo 

de los 

estudiantes 

Estrategias 

 

Métodos 

 

Técnicas 

 

Procedimientos 

 

¿Cuáles son 

las 

estrategias 

didácticas 

de 

enseñanza 

utilizadas 

por los 

docentes? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Categorización. 

 

   Las estrategias de enseñanza en general, abordan aspectos esenciales, tales como, 

la pedagogía, la didáctica y el aprendizaje, básicamente desde el quehacer del 

docente, el cual planea y utiliza distintas herramientas para propiciar el aprendizaje RE
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de los estudiantes. En este sentido, las categorías planteadas y analizadas en esta 

investigación son abordadas transdisciplinarmente, por lo cual, Pérez y Setién (2008, 

p. 4) sostienen que: “Lo transdisciplinario tiene como intención superar la 

fragmentación del conocimiento, más allá del enriquecimiento de las disciplinas con 

diferentes saberes (multidisciplinar) y del intercambio epistemológico y de métodos 

científicos de los saberes (interdisciplinar). Lo que caracteriza a la 

transdisciplinariedad no es sólo la realidad interactuante sino totalizadora. 

 

   De ahí que, las categorías abordadas en esta investigación son abstraídas de la 

totalidad que abarca la complejidad de la enseñanza de las ciencias sociales y no 

desde la simplicidad de la disciplina. Por ello,  Díaz y Hernández (2004), proponen 

la clasificación de las estrategias de enseñanza en tres categorías: las estrategias 

preinstruccionales, que se desarrollan al iniciar la clase y ayudan al estudiante a 

relacionarse y asociarse con la temática abordada, propiciar motivación, y proponer 

sus conocimientos previos.  

 

   Luego siguen las estrategias coinstruccionales, las cuales se utilizan en el 

desarrollo de las actividades propuestas para que el estudiante desarrolle, las cuales 

le permiten mantener la concentración y atención, lo cual conlleva a codificar, 

comprender y proponer ideas propias sobre la temática analizada. Y finalmente, las 

estrategias postinstruccionales, las cuales se utilizan para finalizar la clase, y en la 

que los estudiantes proponen síntesis de lo aprendido. 

 

Tabla 2. Categorización de las estrategias de enseñanza de las ciencias sociales.  

 

Tipos de Estrategias Desarrollo Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relación y 

asociación con la 

temática 

abordada. RE
DI
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Preinstruccionales Al iniciar la clase • propician 

motivación. 

• proponer 

conocimientos 

previos. 

 

 

 

 

 

Coinstruccionales 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

• Mantener la 

concentración y 

atención. 

• Codificar, 

comprender y 

proponer ideas 

propias sobre la 

temática 

analizada. 

 

 

Postinstruccionales 

 

 

Para finalizar la clase 

 

• proponer síntesis 

de lo aprendido 

 

Fuente: Creación propia, a partir de Díaz y Hernández (2014). En: 

https://www.redalyc.org/journal/5859/585961633002/html/ 

 

 

   En este sentido, la enseñanza didáctica de las ciencias sociales debe abarcar todos 

los aspectos relacionados en la tabla anterior, de esta forma el docente nutre sus 

prácticas de aula, genera motivación para el aprendizaje y propicia el desarrollo de 

las competencias básicas de aprendizaje propias de esta área curricular. Así, la 

didáctica de las ciencias sociales adquieren su aspecto transdisciplinar, ya que se 

desarrolla en conjunto con las asignaturas que la componen (historia, geografía y 

democracia), y se retroalimentan mutuamente, propiciando mejoramiento continuo 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y por ende a su rendimiento 

escolar. 
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2.3.1. Categorías 

 

    La creación e innovación de distintas estrategias para la enseñanza de las ciencias 

sociales, exigen que el docente pueda proponer diversos espacios y climas de 

aprendizaje, que deben orientarse a la reflexión y al pensamiento crítico, que permite 

a los estudiantes generar conocimientos significativos. Estos conocimientos 

significativos se desarrollan a partir de la relación adecuada entre lo que el 

estudiante ya conoce previamente y el conocimiento nuevo que aprende, por lo 

tanto, esta relación e interacción le permiten asociar, reajustar y reconstruir el 

conocimiento mismo, convirtiéndolo en significativo. De acuerdo con Romero y 

Quesada (2014, p. 101): 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta 

con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva (esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del 

educando sean claras y estén disponibles, de tal manera, que funcionen como 

un punto de anclaje de las primeras). A su vez, el nuevo conocimiento 

modifica la estructura cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos 

que posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

    De esta forma, surgen distintas categorías que inciden directamente en la 

pertenencia de las estrategias didácticas que utiliza el docente en su quehacer 

pedagógico para propiciar el aprendizaje en los estudiantes y lograr que éste sea 

significativo. Estas categorías se plantean a continuación:  
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Tabla 3. Categorías de las estrategias didácticas para la enseñanza de las 

ciencias sociales 

 

Estrategia 

Didáctica 

Objetivo de la 

Estrategia 

Tipo de 

Contenido que 

Predomina 

Categoría 

 

 

 

El Juego 

Ayuda a desarrollar 

el intelecto y a 

entender distintas 

situaciones para 

anticiparse a los 

acontecimientos y 

resolver problemas. 

Procedimental.  

 

Enfoque 

disciplinar. 

 

 

Preinstruccional y  

Construccional 

 

 

 

La Lúdica 

Estimula el 

aprendizaje por 

medio de la 

diversión, la 

recreación y el 

entretenimiento. 

 

Procedimental.  

 

Enfoque 

disciplinar. 

 

 

Preinstruccional y 

Coinstruccional 

 

 

 

Esquemas 

Conceptuales 

 

Conlleva a la 

representación 

sintetizada y gráfica 

la información. 

Procedimental. 

 

Dirigida a la 

construcción de 

conceptos y 

modelos.  

 

Enfoque 

 

 

Preinstruccional, 

Coinstruccional y 

Postintruccional 
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disciplinar 

 

 

El Aprendizaje 

Colaborativo 

Propicia el 

aprendizaje en la 

interacción 

estudiante/estudiante 

y 

docente/estudiante. 

Procedimental.  

 

Enfoque 

disciplinar. 

 

 

Preinstruccional y 

Coinstruccional 

 

Herramientas 

TIC´s 

Promueven la 

participación activa 

en el desarrollo de 

las actividades 

académicas.  

Procedimental.  

 

Enfoque 

disciplinar. 

 

Preinstruccional, 

Coinstruccional y 

Postintruccional 

 

 

 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

(ABP) 

Estimulan las ideas 

previas, los 

estudiantes dan 

sentido al problema, 

formulan hipótesis y 

orienten todo el 

proceso de 

indagación. 

Procedimental. 

 

Dirigida a la 

construcción de 

conceptos y 

modelos.  

 

Enfoque 

disciplinar y 

transversal. 

 

 

Preinstruccional, 

Coinstruccional y 

Postintruccional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Paradigma, Método y/o Enfoque de Investigación 

 

   Este análisis se fundamenta en el enfoque de investigación cualitativo, como 

abordaje metodológico para el desarrollo y alcance de los objetivos propuestos. En 

este sentido, Pelekais  y  Seijo  (2015, p. 84),  expresan  que  la investigación 

cualitativa “tiene como principal objeto de estudio desde un punto de vista holístico, 

en la mayoría de los casos, al ser humano, complejo    y   singular,   en   situaciones,   

eventos,   interacciones   y comportamientos observables”.  Por lo cual, su sentido 

epistemológico y metodológico, ayuda a aportar y establecer acciones teóricas y 

prácticas que permiten realizar una profunda comprensión de la realidad de la 

problemática investigada.   

 

   De igual forma, se hace énfasis a aspectos esenciales como la percepción, vivencias 

y experiencias humanas de la población analizada. Y, teniendo en cuenta las  

características,  y  en  coherencia con el  enfoque planteado,  se utilizan  como   

métodos  los tipos de  investigación descriptiva   y explicativa,   los cuales,  partiendo 

de lo afirmado por Hurtado  (2002, p. 96),  “el  investigador  trata  de  encontrar  

posibles relaciones causa-efecto, respondiendo a las preguntas por qué  y cómo del  

evento  estudiado”,  “(...)  La  explicación  se limita  a  establecer relaciones,  ya  sea  

de  causalidad  o  de  contingencia  entre  diferentes  fenómenos”.   

  

    Teniendo en cuenta el método de  investigación, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, p. 82), la definen como  “aquellos  estudios  que  buscan  especificar  las  

propiedades,  las características  y  los  perfiles  de  personas,  comunidades,  objetos  RE
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o cualquier  otro  fenómeno  que  sean  sometidos  a  un  estudio”.  De ahí que se 

establecieran unidades de análisis seleccionadas por características comunes.   

 

3.2 Tipo de investigación 

 

    Dentro del propósito de estudio de esta investigación está la implementación de la 

investigación cualitativa en el ámbito de las ciencias sociales, ya que permite dar 

respuesta certeza al análisis de procesos complejos, debido a que ha ido 

transformando las formas tradicionales dela hacer investigación en esta área y una de 

las razones que motivan a nuestro análisis. 

 

    De allí que en la enseñanza y aplicación de los métodos de las ciencias sociales se 

hace mucho énfasis en que el investigador debe dar cuenta de lo que es el fenómeno 

observado, manteniendo en lo posible, un alto grado de objetividad en sus recogidas 

de datos y a lo largo de todo el proceso de investigación. 

 

   “La investigación cualitativa es fundamentalmente interpretativa; su foco de interés 

está en la descripción, análisis e interpretación que conducen a la comprensión de la 

realidad en estudio”. Rojas de Escalona (2010, p. 63). 

 

    Su uso permite una concepción más amplia y menos restrictiva que la visión 

tradicional de la investigación como lo son los modelos cuantitativos. Sandín Esteban 

(2003), señala que: 

 

“El diseño de una investigación cualitativa exige que el investigador se 

posicione y adopte una serie de decisiones no solo durante la 

elaboración del proyecto de investigación y al inicio del proceso 

investigador, sino también durante y al finalizar el estudio” (g. 15).  
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   De igual manera se tiene en cuenta el método o técnica de investigación como es el 

caso de estudio el cual se caracteriza por precisas de un proceso de búsqueda e 

indagación de situaciones de los fenómenos centrados en desde la técnica de 

investigación cualitativa. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

    Las técnicas de recolección de información aplicadas para la presente investigación 

son: la encuesta Likert, la entrevista semiestructurada y el grupo focal, cuyo propósito 

fundamental es el de recolectar datos acerca de la problemática abordada en el área de 

ciencias sociales, de esta forma, la información obtenida será analizada y estudiada 

para establecer distintos hallazgos que permitan verificar y validar los resultados de la 

investigación. 

 

    Se pretende dar una mirada hacia los procesos de enseñanza por parte de los 

docentes, para determinar su pertinencia en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Es así, como que se crea un escenario 

para la investigación, directamente en la fuente y los procesos de enseñanza del 

docente de básica primaria en esta área curricular. 

 

    Con base a lo expuesto anteriormente, se presentan a continuación las técnicas e 

instrumentos utilizados en esta investigación para la recolección de datos de la 

situación analizada: 

 

    La encuesta Likert: Se realiza en el aula de clases, con un grupo de 6 estudiantes y 

3 padres de familia por sesión, para evitar aglomeración debido a la pandemia 

producida por el virus covid-19. El objetivo fundamental es llevar a cabo la 

realización de encuestas para la recolección de la información. En ella el investigador 

participa activamente inmerso en el grupo investigado y realiza con los participantes RE
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una serie de actividades en pro de obtener información válida y clave para los 

resultados de la investigación. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

(…) se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le 

asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto 

de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (p. 245) 

 

     La entrevista semiestructurada: es entendida como la estructuración de un 

conjunto de preguntas, de carácter abiertas y cerradas, que giran en entorno a las 

categorías establecidas en la investigación, donde su carácter reflexivo, orienta al 

encuestado a dar respuestas reales y precisas sobre el fenómeno o problema 

analizado. Se aplica a los estudiantes, padres de familia y otros docentes afines al 

grado, con el fin de establecer algunos elementos relevantes de los procesos asociados 

al área de ciencias sociales. 

 

     Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es 

“una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como 

técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características 

personales del entrevistador. 

 

    El grupo focal: es una técnica que, como indica Canales (2006) busca centrarse en 

la comprensión que tienen los participantes respecto a cómo actúan en el presente, 

como actuaron en el pasado, y como actuarán en el futuro, a partir de sus 

motivaciones y orientaciones. 
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    Se realizó un grupo focal, al cual fueron invitados los seis profesores participantes 

de las entrevistas semiestructuradas y las encuestas Likert. El objetivo del grupo focal 

fue profundizar y explorar los puntos de encuentro y discusión que potencialmente 

podría haber entre los docentes.  

 

   Al igual que los instrumentos anteriores, el grupo focal fue grabado y 

posteriormente transcrito, para posteriormente realizar un análisis detallado de cada 

pregunta a debate. En este análisis se fueron agrupando, en primer lugar, las 

respuestas de acuerdo a las categorías emergentes. Cabe señalar que la disposición a 

participar por parte de los docentes permitió obtener una valiosa información sobre 

los temas investigados para esta tesis. 

 

3.4. Unidades de Estudio 

 

3.4.1 Población: 

 

   Carrasco (2009) señala: 

 

“Que universo es el conjunto de elementos –personas, objetos, 

sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los pertenece la 

población y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables 

y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de 

investigación”. (p. 236). 

 

   En tal sentido, se define al universo como un conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante 

la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionara un 

subconjunto al cual se denomina muestra. 
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   Esta investigación es de perspectiva cualitativa, enfocada en la compresión del 

comportamiento inmerso en el contexto donde él se desenvuelve. De ahí que, 

proporciona una observación participativamente del sujeto y de su entorno, 

induciendo cambios reactivos en ellos. 

 

   En la presente investigación se ha llevado a cabo el reconocimiento de la 

problemática dentro del aula de clase, con la existencia de diez (10) docentes en el 

área total de la Institución.  

 

3.4.2 Muestra: 

 

   La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de 

la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

 

   El autor Sabino (1995):” establece que la muestra constituye, solo una parte del 

conjunto total de la población y es poseedora de sus propias características.    Por 

tanto, una población es homogénea en la medida que sus integrantes se parecen entre 

sí en cuanto a características. Con base a este criterio, la muestra constituye una 

porción de la población sobre la que se realiza el estudio” (p. 256). 

 

    Ahora bien, para conformar una muestra es necesario seleccionar cuáles unidades 

de estudio serán observadas. Al respecto, la muestra también se define, como aquel 

sector de la población que se escoge para realizar la investigación, esperando que lo 

encontrado por medio de ella sea válido para la población y en consecuencia dicha   

muestra represente a la población en estudio. Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999). 

 

   Es decir que, la representatividad de la muestra consiste en que los hallazgos 

pueden ser generalizados a todos los integrantes de la población. RE
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   Atendiendo a lo planteado por Tamayo (2002) de que a partir del tamaño de la 

población, se determina la muestra cuando no es posible medir cada una de las 

entidades de la población, la misma, se considera representativa de la población. 

 

  En el proceso de intervención se realizó en el grado primero de la institución 

educativa Sagrado Corazón de Jesús, se realizaron diferentes actividades de 

intervención en la enseñanza con ellos, conformado un total de 17 estudiantes 

distribuidos en 7 niñas y 10 niños es un grupo un poco heterogéneo en cuanto a su 

edad, gustos y género, son dinámicos y receptivos, ansiosos por explorar y conocer 

acerca de los fenómenos que circulan alrededor de su vida. 

 

3.4.3. Descripción del Escenario de Investigación 

 

   Teniendo en cuenta el Proyecto Educativo Institucional (2016, p. 8), la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús, fue creada con el objetivo de brindar un 

servicio de calidad educativa a la comunidad en general, liderando procesos 

pedagógicos y didácticos, fundamentados en el enfoque pedagógico social-cognitivo, 

orientados a formar integralmente a sus estudiantes, haciéndoles competentes para 

generar cambios sociales en el contexto de su comunidad y otros contextos. 

 

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, es un plantel de naturaleza 

oficial, de carácter mixto, propiedad del departamento de Córdoba, ubicado sobre la 

vía que conduce a la hidroeléctrica Urrá S. A., zona rural en el municipio de Tierralta. 

Actualmente la Institución cuenta con 5 sedes propias, 2 directivos docentes, 1 

personal administrativo, 35 docentes y aproximadamente 500 estudiantes. 

 

    Esta institución educativa se encuentra ubicada en un reasentamiento, ubicada en la 

zona norte del municipio, en un área de 56000 m2, conocido con el nombre de 

Campo Alegre, caracterizado por su conformación familiar, las cuales pertenecen a RE
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personas desplazadas por el conflicto armado, reasentados por la construcción de la 

Hidroeléctrica de Urra, reinsertados de los grupos al margen de la ley e indígenas 

pertenecientes a la comunidad Embera Katios. 

 

   A nivel general, la población escolar mixta en su gran mayoría proviene de distintas 

veredas aledañas, con edades que oscilan entre 5 a 18 años de edad. 

 

3.5. Procedimiento de la investigación  

 

   Para el procedimiento de la presente investigación se establecen 5 fases, que se 

explican a continuación:  

 

Fase I: Planteamiento del problema de investigación.  

 

    El contacto directo con los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de ciencias 

sociales conlleva al planteamiento del problema, que originalmente surge como 

inquietud personal y profesional del investigador por su condición de docente. A lo 

largo del año escolar 2020, los estudiantes han evidenciado una notoria apatía al área, 

por lo cual se fundamenta la investigación en el planteamiento de estrategias 

metodológicas, para fortalecer los procesos académicos de los estudiantes de 1° grado 

de la institución objeto de estudio. 

 

Fase II: Conceptualización teórica de la investigación.  

 

    Teniendo en cuenta el problema de investigación planteado y dada la naturaleza del 

fenómeno en estudio, se previó la revisión bibliográfica de teorías relacionadas con el 

desarrollo de estrategias didácticas y metodológicas en el área de ciencias sociales, 

las cuales son determinantes e intervienen en los procesos escolares de enseñanza-RE
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aprendizaje. A demás se plantea la revisión y análisis de documentos normativos de 

la educación básica primaria. 

Fase III: Objetivos de la Investigación.  

 

    De la revisión bibliográfica y del planteamiento original del problema de estudio, 

surgen los objetivos de la investigación, que desde un principio están orientados 

fundamentalmente, al planteamiento de estrategias didácticas y metodológicas para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de ciencias sociales en los estudiantes 

de 1° grado de la institución educativa objeto de estudio. 

 

Fase IV: Escogencia y elaboración de instrumentos, aplicación y procesamiento de la 

información. 

  

    En función a los objetivos planteados en el diseño inicial de la investigación, se 

prevé la elaboración y escogencia de instrumentos confiables que permitieran recoger 

de manera precisa la información a analizar. Dicha información aporta unos datos 

específicos para lograr determinar los resultados, los cuales el foco de atención se 

centraría en la información de carácter cualitativo, dada la naturaleza del objeto de 

estudio.  

 

FASE V: Análisis de los resultados. 

 

     De acuerdo al planteamiento de los instrumentos de estudio, se plantea un análisis 

exploratorio-descriptivo, es decir, que el estudio tiene un carácter de diagnóstico en 

cuanto al planteamiento de estrategias metodológicas y didácticas del área de ciencias 

sociales en estudiantes de 1° grado de la institución educativa objeto de estudio.  
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3.6. Credibilidad de los instrumentos 

 

     Un instrumento investigativo cualitativo debe cumplir con dos elementos 

fundamentales: validez y credibilidad, para que coincida con el instrumento patrón de 

oro. De no existir, entonces debe cumplir una serie de requisitos, para ser 

suficientemente confiable, como para asumir los resultados en una investigación 

científica. 

 

     Para evidenciar la validez y credibilidad de los instrumentos utilizados en esta 

investigación, primeramente se somete a evaluación su congruencia, utilizando el 

método de la auditabilidad o confirmabilidad, el cual es el más utilizado para las 

investigaciones cualitativas, y que se desarrolla a partir del análisis que realice otro 

investigador siguiendo los parámetros o direccionamientos que el investigador 

principal ha realizado. En este sentido, este método hace posible que un segundo 

investigador haga el análisis de los datos recolectados y obtenga conclusiones 

similares o iguales a las halladas por el investigador principal, siguiendo las mismas 

directrices de acuerdo al análisis de datos realizado.  

 

     Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los instrumentos que se han utilizado en 

esta investigación, se someten a una evaluación de rigor científico, realizada por un 

experto o perito en el tema, donde sus consideraciones como doctor en educación y su 

experiencia en investigaciones educativas son importantes, enriquecedoras y aportan 

oportunidades de mejora al instrumento escogido para ser aplicado en la 

investigación. 

 

3.7.   Consideraciones éticas 

 

    Es relevante en esta investigación, teniendo en cuenta los aspectos de las 

consideraciones éticas, proteger primera y principalmente, los derechos de autor y la RE
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propiedad intelectual, teniendo en cuenta los planteamientos, teorías y pensamientos; 

por lo cual se citan apropiadamente y estableciendo correctamente las fuentes 

bibliográficas que se utilizaron para referenciar la presente investigación. 

 

     Por otra parte, es un elemento fundamental la reserva de la información, ya que se 

trata de información correspondiente a las personas que participan directamente en la 

investigación, por lo cual se estima la recolección de las autorizaciones respectivas, 

para realizar la exhibición o publicación en el repositorio de la universidad, teniendo 

en cuenta las consideraciones éticas planteadas.  

 

    A demás, los procedimientos y metodologías propuestas, desarrolladas e 

implementadas en esta investigación, pertenecen y son de propiedad intelectual del 

autor (a) de este estudio, y se aplicaron teniendo en cuenta la contextualización y la 

realidad social y organizacional de la población objeto de estudio.  

 

    Para finalizar, se salvaguarda la identidad de la mayoría de participantes en esta 

investigación, manteniendo en reserva toda la información suministrada por ellos y 

que corresponden a los objetivos de este estudio. Sólo se hace excepción de las 

personas, que teniendo en cuenta su rol o papel en la investigación, autorizan la 

publicación de su identificación y los datos dados. 

 

3.8.1. Criterios de confidencialidad 

 

     La confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida 

para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva a 

cabo por medio de un grupo de reglas que limitan el acceso a ésta información. 

 

    Cada individuo tiene derecho a proteger su información personal. Cuando decide 

compartir dicha información en un estudio de investigación, el personal del estudio RE
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debe asegurarle al individuo que su información personal continuará siendo 

confidencial y sólo será accesible a los pocos individuos que se encuentran 

directamente involucrados en el estudio. 

 

     Cuando se invita a una persona a participar en un estudio, ésta deberá recibir un 

documento oficial que asegure que tipo de información recabará el estudio y como se 

pretende utilizar dicha información. La persona tendrá la oportunidad de valorar ésta 

información y preguntar lo que no le quede claro antes de firmar el documento para 

iniciar el estudio. 

 

    Para asegurar la confidencialidad de cada individuo se utilizan códigos especiales 

de identificación. Es decir en lugar de utilizar el nombre y apellidos reales, o incluso 

el registro de la institución, se asignan otros códigos para su identificación. Por otro 

lado, el número de personas con acceso a dicha información es limitado. 

Generalmente se utilizan contraseñas personales para poder acceder a las bases de 

datos. Algunas de las bases de datos computarizadas pueden registrar quienes 

accedieron a la base y que información obtuvieron. Por último, los registros de papel 

se mantienen en un lugar cerrado y protegido. 

 

3.7.2. Descripción de la obtención del consentimiento informado 

 

    Para este estudio tenemos en cuenta algunos criterios éticos relacionados con la 

investigación cualitativa, principalmente a la hora del diseño del estudio y en el 

momento de la recolección de datos. Estos criterios específicamente están 

relacionados con: la aplicación del consentimiento informado y el manejo de la 

confidencialidad y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los participantes del 

estudio. Delors (2013, p. 21).  
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     Todos los criterios están abordados desde la pregunta de investigación, los 

objetivos, los referentes teóricos, las herramientas de recolección de los datos y en la 

divulgación de los resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

 

     A demás, a la hora de iniciar la investigación inmersa en el contexto,  necesitamos 

saber cómo realizar desde una perspectiva ética la observación directa, la escogencia 

de los informantes clave, las encuestas, los cuestionarios y el uso de las demás 

herramientas para la obtención de los datos.  

 

     Para lograr una correcta aplicación de las herramientas y mejorar la calidad de la 

investigación cualitativa, se presentan los siguientes aspectos a seguir: 

 

• Para el consentimiento informado, todos los participantes en la investigación 

serán debidamente informados y conocerán los criterios, alcances y 

limitaciones del estudio realizado. 

 

• Todos los participantes deben estar de acuerdo con ser informantes en la 

investigación y debidamente conocer sus derechos y responsabilidades. 

 

• El investigador (a) debe asegurar la protección total de la identidad de las 

personas que participan como informantes en la investigación, salvaguardando 

toda la información brindada por ellos. 

 

• Plantear adecuadamente los principios de no maleficencia y beneficencia 

establecidos para hacer cualquier tipo de investigación con personas, 

principalmente niños y niñas. 
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• La inmersión del investigador (a) al contexto, exige responsabilidad ética por 

los efectos y consecuencias que pueden derivar de la interacción con los 

participantes de la investigación. 

 

• Las herramientas o técnicas utilizadas para la investigación, no deben 

provocar actitudes que condicionen las respuestas de los participantes. 

 

• Se deben resguardar todos los datos obtenidos de los participantes en la 

investigación, respetando su dignidad, su privacidad y sus derechos, por lo 

tanto no se hará ninguna publicación o divulgación de la misma.   

 

    El uso del consentimiento informado se plantea desde la perspectiva de la ética de  

Emanuel Kant (1804, p. 66), el cual teoriza que los seres humanos deben ser tratados 

como un fin en sí mismos y nunca como un medio para conseguir algo. Así, los 

participantes del estudio deben estar de acuerdo con ser informantes y, a su vez, 

deben conocer tanto sus derechos como sus responsabilidades dentro de la 

investigación. Delors, 2003, p. 23.  

 

3.7.3. Riesgos y beneficios conocidos y potenciales 

 

    Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo del presente estudio, se deben considerar 

algunos aspectos importantes para minimizar los riesgos y potenciar los beneficios a 

los participantes en la investigación.  

 

    El primero hace alusión a que el investigador (a) debe cumplir cabalmente con 

cada una de sus responsabilidades y obligaciones adquiridas con los informantes, y de 

igual forma, hacer cumplir las de los informantes adquiridas con él o ella, respetando 

todos los elementos mencionados en el consentimiento informado. RE
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    El segundo se refiere al buen manejo posterior de los datos proporcionados por los 

informantes de la investigación, ya que según Delors, 2003, p. 24, “Una investigación 

cualitativa se justifica cuando cumple con los siguientes requisitos: los riesgos 

potenciales para los sujetos individuales se minimizan; los beneficios potenciales para 

los sujetos individuales y para la sociedad se maximizan; los beneficios potenciales 

son proporcionales o exceden a los riesgos".  

 

    Estos requisitos dispuestos, se relacionan estrechamente con los principios 

bioéticos de no maleficencia y beneficencia establecidos para realizar investigaciones 

con seres humanos. Delors, 2003, p. 24. También se estiman las consecuencias o 

los perjuicios que pueden derivar de la investigación realizada. Por lo cual, se debe 

dar a conocer a los participantes que los resultados de estudio no generarán ningún 

perjuicio o daño institucional, profesional o personal por efectos o a causa de la 

información recolectada; en este sentido, debe dejarse claro que los hallazgos de la 

investigación no deberán ser utilizados con un fin diferente al manifestado al inicio de 

la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Técnicas de Análisis de Datos o Hallazgos 

 

    El análisis de los instrumentos aplicados, describe e interpreta los datos recogidos 

en esta investigación. Con este propósito y siguiendo los criterios definidos en el 

marco metodológico, se ha dividido en cuatro partes: 

 

1. Análisis descriptivo de las entrevistas semiestructuradas. 

 

2. Análisis descriptivo de las encuestas Likert. 

 

3. Análisis descriptivo del grupo focal. 

 

4. Análisis relacional (triangulación). 

 

     En este apartado se interpreta la información organizada de manera descriptiva, 

por el orden correlativo del número asignado a cada pregunta en el cuestionario. Los 

resultados arrojados por las preguntas del instrumento, que son de orden cuantitativo, 

se explican y representan a través de gráficos que están insertos en las respectivas 

unidades de estudio. 

 

    Para el análisis y descripción de las entrevistas semiestructuradas y las encuestas 

Likert, se consideraron las preguntas y supuestos de la investigación. A su vez, se 

procedió a ordenar por categorías emergentes, de acuerdo con la relevancia 
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considerada en las aportaciones recogidas de los todos los participantes de la presente 

investigación. 

 

4.2. Procesamiento de los datos 

 

     En el desarrollo del presente análisis cualitativo, por medio de los instrumentos 

aplicados, se recogieron diferentes tipos de información o datos de la problemática 

estudiada. El tratamiento de esa información consistió en la tabulación de los datos, 

es decir, el resumen, la selección de la información para hacerla abarcable y 

manejable. Las respuestas dadas por los participantes de la investigación en las 

entrevistas semiestructuradas y las encuestas Likert, instituyeron la referencia para 

seccionar y categorizar el conjunto de todos los datos textuales. 

 

     La técnica utilizada para el procesamiento de los datos es el análisis narrativo, por 

la cual se realiza la revisión de todos los datos cualitativos primarios a través de la 

reformulación de la información de los estudiantes obtenida, teniendo en cuenta el 

contexto de cada caso y las diferentes experiencias de los participantes en todos los 

instrumentos utilizados. Se utilizan diagramas para expresar los sistemas de 

relaciones que existen entre las categorías, mostrando las interconexiones existentes, 

o incluso algunos aspectos de su contenido que no se aprecian en los gráficos. 

  

      Para presentar la información de los resultados obtenidos, se implementa el uso 

del software CAQDAS o Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis 

Software (Software de análisis de datos cualitativo asistido por computadora), del 

cual resulta el denominado Data Mining (o minería de datos), que es el proceso de 

extracción de información de distintas bases de datos, que permite extraer tendencias 

y correlaciones para establecer o plantear conclusiones y recomendaciones que 

pueden resolver la problemática estudiada. 
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4.3.   Contrastación y Teorización 

 

     Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información como la 

entrevista semiestructurada a estudiantes, las encuestas Likert a docentes y padres de 

familia, se da paso al proceso de análisis de la información para llevar a cabo la 

identificación de la pertinencia de las estrategias didácticas utilizadas por los docente 

de ciencias sociales en el aula, al tiempo que se observará también el interés que 

presentan los estudiantes por las estrategias didácticas de esta área curricular en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Haciendo uso del software CAQDAS se pueden 

establecer las siguientes relaciones entre las categorías de análisis establecidas para 

analizar las estrategias de aula utilizadas por los docentes de ciencias sociales para 

grado 1° en la Institución Educativa objeto de estudio. 

 

Gráfico 3. Satisfacción de los estudiantes con el área de ciencias sociales. 

 

 

Fuente: Creación propia. RE
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    Con relación a los datos del gráfico anterior se pude decir que a pocos de los 

estudiantes a veces les gustan las clases de ciencias sociales ya que los docentes 

implementan actividades que los entusiasman a trabajar.  

 

    Por otro lado, otros estudiantes afirmaron que si les gusta las clases de ciencias 

sociales ya que estas les permiten aprender del mundo en el que habitan. Por 

consiguiente, el resto de ellos dicen que no les gusta esta clase ya que les parece muy 

aburrida y monótona. 

  

    Se puede deducir que si los docentes en sus prácticas de aula utilizaran diferentes 

estrategias didácticas el estudiante se motivara a realizar las actividades propuestas y 

obtendrían mayor comprensión de los temas y el alcance de las competencias básicas 

de aprendizaje. 

 

     De acuerdo con Ferreiro (2012), las estrategias son un componente esencial del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el sistema de actividades (acciones y 

operaciones) que permiten la realización de una tarea con la calidad requerida debido 

a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones existentes. Las estrategias son el 

sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como mentales, que facilitan la 

confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con objeto de conocimiento, y 

la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el proceso de 

aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida.  

 

    Para Ferreiro (2012) las estrategias didácticas constituyen herramientas de 

mediación entre el sujeto que aprende y el contenido de enseñanza que el docente 

emplea conscientemente para lograr determinados aprendizajes. Por su parte las 

estrategias de aprendizaje son los procedimientos predominantemente mentales que el 

alumno sigue para aprender. Bolívar (1992, p. 33) define los contenidos 

procedimentales como un conjunto de pasos o acciones secuenciadas de forma lógica RE
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con el objetivo de lograr una meta. Son entonces, la secuencia de las operaciones 

cognoscitivas que el estudiante desarrolla para procesar la información y de esa forma 

aprender, es decir, convertir esa información en conocimientos útiles para su vida 

cotidiana. Al respecto Pimienta define a las “estrategias enseñanza-aprendizaje como 

los instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes” (2015, p. 3).  

 

Gráfico 4. Estrategias didácticas. 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 

    Analizando los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

afirmaron que el docente si utiliza estrategias didácticas, anotando entre ellas, las 

explicaciones, exposiciones, talleres en clase y consultas; con base a esto se afirma 

que los estudiantes no manejan una concepción clara y aceptada sobre lo que son las 

estrategias didácticas, ya que las estrategias utilizadas por los docentes no se están 

llevado adecuadamente. El resto de los estudiantes dieron una respuesta negativa, RE
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mientras otros pocos afirmaron que los docentes a veces implementan estrategias y 

los restantes no respondieron a esta pregunta.  

 

    Ferreiro (2012) considera que las estrategias didácticas guían y orientan la 

actividad psíquica del alumno para que éste aprenda significativamente. Este autor, 

destaca que éstas no son meras acciones observables que denotan lo que hace un 

grupo de alumnos durante la lección; son aquellas acciones que inducen una 

determinada actividad mental del alumno que lo hace realmente aprender. De ahí la 

relación dinámica entre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. En este 

contexto Bixio denomina “estrategias didácticas al conjunto de las acciones que 

realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica” (2005, p.35). Es 

notorio en la definición que aporta Bixio con relación a la intencionalidad que deben 

tener las estrategias didácticas, es decir, el docente antes de aplicarlas u orientarlas 

debe pensar en la intención o en los objetivos que persigue con la misma. 

 

    Al respecto, Díaz Barriga & Hernández (2010) establecen una diferenciación entre 

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Haciendo énfasis que las 

estrategias que realiza el estudiante en su proceso de conocimiento, las que se 

denominan “estrategias de aprendizaje”. En cambio si se trata de las estrategias o 

procedimientos que orienta el maestro en el proceso didáctico con la intención de 

generar la adquisición de aprendizajes, estas se denominan “estrategias de 

enseñanza”.  

 

    Desde el punto de vista de estos autores, los dos tipos de estrategias, las de 

aprendizaje y enseñanza, desde nuestro punto de vista se encuentran involucradas en 

la promoción de aprendizajes constructivos de los contenidos disciplinares. En ambos 

casos se utiliza el término “estrategia” por considerar que, ya sea el docente o el 

alumno, de acuerdo con el caso, deberán emplearlas como procedimientos flexibles, 

heurísticos (nunca como técnicas rígidas o prácticas estereotipadas) y adaptables RE
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según los distintos dominios de conocimiento, contexto o demandas de los episodios 

o secuencias de enseñanza de que se trate. Ambas aproximaciones no son antagónicas 

más bien se consideran complementarias dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y deben ir encaminadas al logro de que el aprendiz sea más autónomo y 

flexible. 

 

Gráfico 5. Metodología participativa. 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 

     Quinquer (2004) considera un criterio útil para clasificar los diversos métodos; 

consiste en identificar quién está en el centro de la actividad; si es el profesorado 

entonces predominan los métodos expositivos; si es el alumnado y se propicia la 

interacción entre iguales y la cooperación, dominan los métodos interactivos; si el 

estudiante aprende individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, estamos 

frente a métodos individuales, la interacción se da entonces con los materiales, tanto 

los contenidos como las guías que conducen el proceso. Evidentemente entre las tres RE
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modalidades (metodologías) existen permeabilidad, aunque la orientación y la manera 

de proceder sean diferentes en cada caso. 

 

     Así mismo, según se proceda en el aula se favorece que el alumnado desarrolle 

unas estrategias de aprendizaje u otras, es decir, el método de enseñanza influye en 

los procesos mediante los que el alumnado se apropia de los contenidos de la 

asignatura y los integra en sus esquemas de conocimiento. Las estrategias de 

enseñanza ayudan al alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje que le 

permitan afrontar y resolver solo de aprender conocimientos de geografía, Historia y 

otras ciencias sociales, sino también de saber cómo utilizarlos para resolver 

problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas cuestiones. Situaciones diversas de 

manera autónoma. 

 

Gráfico 6. Herramientas de aprendizaje. 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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    Desde la perspectiva de Quinquer (2004) las estrategias didácticas en las clases de 

Geografía, Historia y las otras disciplinas sociales, deberían contemplar y reflexionar 

sobre los siguientes aspectos:  

 

a. Dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la 

cooperación, la interacción y la participación, incluso en las clases en las que 

predomina la exposición del docente, porque estas estrategias facilitan la 

construcción social del conocimiento. 

 

b. Renovar los métodos para conseguir que las nuevas generaciones encuentren 

en las asignaturas de ciencias sociales un marco para aprender a razonar, 

preguntar y criticar, y para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones, 

entre otras. 

 

c. Presentar las ciencias sociales como una construcción en constante 

renovación, ya que en su propia evolución, la formulación de nuevas 

interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones, incorporan otros 

enfoques y la aparición de otros temas e interpretaciones.  

 

d. Desarrollar capacidades propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, 

comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, y evaluar) y del 

pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender para actuar, 

tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas). También 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando la idea de 

unas ciencias sociales que ayuden al alumnado a comprender, a situarse y a 

actuar.  

 

e. Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, es decir, su 

grado de dificultad debido al número de elementos que intervienen. RE
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f. También cuenta el coste o tiempo de preparación y la mayor o menor 

dificultad de gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de agrupamiento de 

los participantes y la aplicabilidad a grupos más o menos numerosos). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

    Los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de ciencias sociales, han de crear 

en los estudiantes, sentido de pertenencia, identidad cultural y construcción de 

interacción ciudadana. Para lograr estos aspectos, es necesario fortalecer y optimizar 

las estrategias didácticas y pedagógicas de aula, las cuales deben propiciar un 

mejoramiento continuo de las limitaciones del diseño, gestión y concreción 

curricular, y que exigen dominio conceptual, participación y reflexión colectiva para   

fundamentar teórica y metodológicamente procesos que conlleven a la pertinencia 

académica y la calidad educativa institucional. 

    Con base al análisis de los resultados obtenidos producto de ésta investigación 

podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 

➢ Partiendo del análisis de las encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes y 

docentes, se puede concluir que se presenta institucionalmente ausencia o 

inexistencia de recursos didácticos adecuados y eficaces para lograr la 

pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de ciencias sociales 

en el grado 1° de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, sede El 

Toro. 

 

➢ De lo anterior se desprende como consecuencia de la inapropiada utilización 

de recursos didácticos el desinterés, las calificaciones bajas, desmotivación, 

por parte de los estudiantes. Po lo cual, los pocos recursos didácticos que 

existen en la institución educativa objeto de estudio, no potencializan los 

aprendizajes ni estimulan la motivación, el interés, los sentidos, la creatividad, 

el desarrollo de sus destrezas y valores. 
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➢ Teniendo en cuenta la información brindada por los docentes, en el área de 

ciencias sociales, existe una desarticulación curricular entre los niveles 

educativos, y no existe la insuficiente precisión de los temas que deberían ser 

enseñados en el grado 1°, la falta de claridad de las destrezas que se deben 

desarrollarse y la carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 

Esto se genera debido a la desactualización del plan de área con respecto a los 

estándares de calidad y las competencias básicas de aprendizaje planteados 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

➢ Se evidencia en los estudiantes desinterés por asistir a clases y desmotivación 

para desarrollar las actividades académicas propias del área, a lo cual se suma 

la falta de acompañamiento y seguimiento por parte de sus padres o 

representantes, quienes poco o nada se involucran en la formación de sus 

representados. 

 

     En  el  ámbito  curricular,  existen  diversos  factores  externos, relacionados  con  

el  contexto  social,  nacional,  institucional,  así  como factores internos directamente 

asociados a la práctica docente, desde la gestión  de  aula,  los  cuales  afectan  la  

eficaz  mediación  didáctica  a partir  de  la  innovación social.  Estas  situaciones,  

surgen  desde  lo establecido  del  Ministerio  de  Educación  Nacional,  pasan  por  el  

nivel institucional hasta llegar a la práctica y rol docente. 

 

     Desde   el   análisis   de   los   componentes   estructurales   que conforman  el  

plan  de  área  de  ciencias  sociales,  se  evidencia  una planeación  carente  de  

procesos  de  reestructuración  curricular  y nuevas    formas    de    promover    

autorreflexión,    autocrítica    y contextualización  del  saber. El docente de ciencias 

sociales está  llamado  a gestionar    procesos    de    enseñanza    de    calidad,    con    

estrategias innovadoras   y   significativas.   Asimismo,   desde   los   procesos   de 

innovación    social,    la    necesidad    promover educación    para    la ciudadanía, RE
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formación de conciencia ciudadana, pensamiento histórico, democrático y critico 

frente a la solución de problemas sociales y ambientales.  Razón  por  la  cual,  

innovación  social  como  mediación didáctica,  debe  generar  impacto  

socioeducativo,  más  allá  de  reformas  

parciales  de  forma,  propiciar  cambios  de  métodos  que  permitan  la producción  

científica,  gestión  de  conocimientos  y  formación  integral humana. 

 

      Onrubia (1993 citado por Díaz Barriga & Hernández, 2010) con base en distintos 

trabajos referidos a la idea de la construcción conjunta de zonas de desarrollo 

próximo entre profesores y alumnos propone algunos criterios para que la ayuda 

ajustada por parte del docente pueda desembocar en verdaderos aprendizajes, estos 

son los siguientes:  

 

1. Insertar las actividades que realizan los alumnos, dentro de un contexto y 

objetivos más amplios donde éstas tengan sentido, es decir, contextualizadas. 

 

2. Fomentar la participación e involucramiento de los alumnos en las diversas 

actividades y tareas que se realicen en salón de clases.  

 

3. Realizar ajustes y modificaciones en la programación más amplia (de temas, 

unidades, entre otros) y sobre la marca, partiendo siempre de la observación 

del nivel de actuación que demuestren los alumnos en el manejo de las tareas 

y/o de los contenidos por aprender.  

 

4. Hacer uso explícito y claro del lenguaje, con la intención de promover la 

situación necesaria de intersubjetividad (entre docente y alumnos), así como la 

compartición y negociación de significados en el sentido esperado, 

procurando con ello evitar rupturas e incomprensiones en la enseñanza.  
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5. Establecer relaciones explícitas y constantes entre lo que los alumnos ya 

saben (conocimientos e ideas previas) y los nuevos contenidos de aprendizaje.  

 

6. Promover el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por parte de los 

alumnos. Es decir, los alumnos logren hacer de forma autónoma las 

actividades que en un principio solo eran capaces de hacerla con la ayuda del 

docente. 

 

7. Hacer uso del lenguaje para recontextualizar y reconceptualizar la 

experiencia pedagógica, se recomienda que el profesor establezca momentos 

de síntesis o de recapitulación, para dar la oportunidad de que los alumnos 

aseguren una mayor calidad de los aprendizajes significativos y tengan el 

espacio para realizar una actividad reflexiva sobre lo aprendido. 

 

8. Se considera fundamental la interacción entre alumnos, como otro recurso 

valioso para la adquisición de conocimientos. El trabajo sobre aprendizajes 

colaborativos y cooperativo puede permitir que entre las interacciones y 

comentarios entre los alumnos tengan la posibilidad de la regulación mutua. 

 

     El docente tiene la tarea de lograr que el estudiante se desarrolle integralmente 

protagonizando un verdadero papel activo en las clases, para lo cual le es 

indispensable la gestión o elaboración y el manejo de los recursos y estrategias 

didácticas que posibiliten un verdadero aprendizaje agradable y significativo. 

 

     Estimular de diversas formas en los estudiantes sus sentidos, su creatividad, el 

desarrollo de sus destrezas y el cultivo de valores. 
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    Debe existir una relación armónica entre padres, estudiantes y docentes 

involucrados todos con la misma responsabilidad con el propósito que el proceso 

educativo y la enseñanza-aprendizaje del área de ciencias sociales tenga éxito. 

 

     Es necesario socializar con los docentes de ésta institución educativa la 

actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica del 2020, 

con el objetivo de ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 

     Promover desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para que se haga efectivo el buen vivir, en 

el contexto de esta sociedad intercultural y plurinacional. 

 

     Es indispensable considerar que el conjunto de las ciencias sociales en la 

Educación Básica tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de 

la sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y 

evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo. 

Especialmente de América Latina. También se orienta a desarrollar destrezas que les 

permitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el 

emprendimiento; así como su identificación con Colombia, su país y el 

reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia. 

 

     La metodología para enseñar ciencias sociales debe ser actualizada. En lo que a la 

enseñanza de la Geografía se refiere, se deben abandonar las posturas descriptivas y 

memorísticas, para adoptar planteamientos estructurales que permiten conocer mejor 

nuestra realidad, desde el punto de vista crítico de la acción sobre el medio. Por otra 

parte, el aprendizaje de la Historia no solo debe favorecer una comprensión del 

pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y los procesos de 

construcción de las identidades nacionales, locales y culturales; debe también RE
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fomentar el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa de los estudiantes, a través 

del manejo de algunos elementos del pensamiento histórico, que tienen relación con 

la comprensión del tiempo histórico como un tiempo social y con la explicación 

multicausal. 
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ANEXOS 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA LIKERT A DOCENTES 
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