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Resumen: La enseñanza de las Ciencias Sociales vive las transformaciones de la didáctica específica, y en este ensayo se 
expondrá la idea de implementar en el aula la evaluación desde del Autoconcepto como marco innovador para la incorpora-
ción de las nuevas tendencias pedagógicas en evaluación del aprendizaje, y cuya finalidad es evitar la continuación de la 
evaluación aditiva (tradicional) en la que sólo registran datos y números del rendimiento académico. 
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Abstract: Teaching of Social Sciences lives transformations specific didactics, and in this dissertation the idea of implement-
ing classroom assessment from the self-concept as an innovative framework for the introduction of new educational trends in 
learning assessment will be discussed, and whose purpose is to prevent the continuation of the ( non-pedagogical ) summa-
tive evaluation in which only record data and numbers of academic performance. 
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Introducción 

as Ciencias Sociales en las décadas de los sesenta y ochenta tomaron el rumbo de pensarse 
para Formar ciudadanos críticos, pero ese dilema disciplinar al parecer no logró tocar las 
bases epistemológicas propias de las Ciencias Sociales del siglo XIX. A ese respecto Gabar-

dón (2008) afirma que las Ciencias Sociales no han logrado superar la influyente filosofía utilitarista 
gracias a la cual se cree que las Ciencias Sociales es la que da soluciones a los problemas humanos. 

La didáctica de las ciencias sociales en los últimos decenios ha sido concebida desde la óptica 
instrumental (Conocimientos, Habilidades y Actitudes) más en favor del objeto de estudio (la disci-
plina, la prueba estándar) que en favor del proceso de crecimiento del sujeto (Proyecto de Vida). Es 
importante afirmar que la propuesta de una didáctica de las Ciencias Sociales desde el Autoconcepto 
si está preocupada más que por resultados académicos, además se inquieta porque exista un balance 
del proceso formativo.  

La tesis central de este artículo es defender que con el parámetro del autoconcepto --y su uso 
como instrumento didáctico—afecta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, tocando los límites de la llamada evaluación integral de los sujetos en el aula. Por l oque se 
defiende la idea que en las aualas se requiere cada vez más de formar relaciones cercanas entre la 
disciplina, los contenidos y los deseos e intereses de los estudiantes.  

Así la pregunta a desarrollar es ¿Puede ser posible que el Autoconcepto sea utilizado en las Au-
las y que alimente una diferentes formas de evaluar procesos curriculares satisfaciendo que produc-
ción didáctica en las Ciencias Sociales sea pertinente para los actores educativos en el aula? 
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La formación docente en Didácticas Específicas de las Ciencias Sociales 

El reto del milenio con la educación es brindar una enseñanza y un aprendizaje de excelencia, otros 
la definen con la expresión Calidad. Y por ese motivo se toma que la didáctica disciplinar es una 
prioridad en el direccionamiento y la organización curricular. De esa manera la Escuela y sus órga-
nos de funcionamiento han logrado descentrarse de ser una institución poseedora del “saber” a ser 
una institución en permanente construcción para la formación del ciudadano en una Sociedad del 
conocimiento. 

“El reto actual del docente es mejorar aún más su papel como mediador, propiciando el desarro-
llo de habilidades que permitan a sus estudiantes utilizar la información disponible y apropiarse del 
conocimiento”(MEN, 2014) y en el presente los países que compiten y presentan los mejores resul-
tados en pruebas internacionales están seguros que el paso de convertir la didáctica general en dife-
rentes ramas de los saberes disciplinares y la construcción de una didáctica específica (Virta Arja. 
2008) ha dado la ventaja en relación con las formas de lograr una mejor educación no sólo por su 
excelencia académica sino también en términos de una política educativa equitativa (Audigier. 
2008). El resumen del avance estratégico en didáctica en materia de ajustes al proceso evaluador 
puede analizarse de la siguiente manera: 

Tabla 1: Las dimensiones del logro académico 
Tipo de aprendizaje Contenidos Sistemas simbólicos y medios 

Conceptual

Conjunto de términos que 
definen los objetos de conoci-
miento abstractos y concretos 

(Pozo, 2002). 

Texto, especialmente conceptos abstractos. 
Hipertexto, especialmente conceptos abstractos. 

Fotografías, para conceptos concretos. 
Gráficas para conceptos abstractos. 

Animaciones y dibujos para conceptos concretos 
que no pueden ser registrados por el ojo o en video. 

Procedimental

Procesos conformados por un 
conjunto de acciones bien sea 
intelectuales o corporales cuya 
finalidad es realizar una tarea 

o resolver un problema.
(Pozo, 2002). 

Texto e hipertexto para procedimientos intelectuales. 
Gráficas para procedimientos intelectuales. 

Video para procedimientos corporales. 
Audio para procedimientos corporales. 

Actitudinal
Acciones concretas derivadas 
de la apropiación de un valor. 

(Sánchez, 1998). 

El desarrollo de actitudes y valores implica la inter-
acción social con otros, de manera que los medios 
solo pueden presentar mensajes que inviten a la 

reflexión, en cualquier sistema simbólico. 
La acción del docente es fundamental para la 

formación de actitudes y valores. 
Fuente: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/oac4.html, 2015. 

Algunos estudios sobre innovación didáctica creyeron encontrar la respuesta a la producción 
didáctica efectiva defendiendo la idea que el profesor es la primera imagen social o modelo de los 
estudiantes para lograr mejores resultados académicos (Muñoz-Labraña. 2008). Y esa es la razón 
por la que las instituciones educativas superiores creen la formación profesional docente se centra 
en la formación pedagógica del ser. Este aspecto es importante para el paso de sostener la viabilidad 
del Autoconcepto como instrumento de la didáctica disciplinar.  

En otro estudios se han tomado experiencias didácticas en las que se exponen que la aplicación 
de instrumentos didácticos anima al cambio curricular y, además generan espacios para la pedagogía 
del diálogo de saberes (Márquez de la Plata. 2008; De los Reyes. 2008; Grupo Cep de Jaén. 2008; 
Gavaldà, Conde, Girondo, Macaya & Viscarro 2008; Canals Rosa 2008; Palma Valenzuela & Her-
nández-Ríos. 2008). Cabe hacer mención que en los establecimientos educativos donde se han tra-
bajado las pedagogías del diálogo se encuentran basadas en los modelos cognitivos y el desarrollo 
de redes conceptuales, más que de los aspectos personales y particulares de los estudiantes (Barre-
netxea Marañón 2008; Rivero 2008; Llàcer Pérez, Miralles, Souto, Molina & Hernández. 2008).  
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Ahora bien, en las Escuelas se habla que el docente ya no es sólo un profesional de su Saber, además 
es un profesional del currículo, por lo que es un ciudadano capacitado para lanzar proyectos de investiga-
ción y su proyección es la que se requiere para afectar positivamente en los fenómenos sociales del aula 
(Miralles Pedro & Molina Sebastián. 2008). Por tal razón se comparte la idea que la didáctica cumple una 
labor complementaria a la función curricular al plantearse que tanto la didáctica como la Pedagogía son 
Ciencias creadas para dar soluciones a problemas educativos reales, con sujetos reales en frente de situa-
ciones cotidianas que deben traducirse en diferentes escalas de análisis – desde el académico hasta el más 
personal (De la Calle Mercedes 2008; Santisteban Antoni 2008; Guitian Carlos 2008; Hernández María 
& Palma Andrés 2008; Alonso & Parcero 2008; García, 2008).  

En cuanto a la producción de material didáctico específico para las Ciencias Sociales se ha en-
contrado tendencias hacia la consolidación de la didáctica en diseños metodológicos de la Investiga-
ción Educativa (Enfoque cuantitativo y cualitativo), en donde la didáctica es facilitada como una 
disciplina subalterna de la Pedagogía por su razón de servir como fuente de aplicación de instru-
mentos y la validación de procesos cuantificables u observables en el aprendizaje (Hervàs Rosa, 
Begoña M, Calderón Dolores & Beltrán José 2008; Travé González 2008; Hernández Caridad & 
Alamaraz 2008). Álvarez Orellán (2008) defiende que la investigación en didáctica es vital para el 
desarrollo de competencias básicas, y se debe a la labor investigadora de los docentes al no descartar 
el proceso en las aulas. 

Con esta visión es que se argumenta que hay una relación entre el paradigma del Aprendizaje y 
el manejo del concepto por los estudiantes gracias a la mediación de instrumentos didácticos que 
elevan el resultado en el dominio de objetos, conceptos o procesos propios de los contenidos de los 
programas de Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Política, Economía) 

En este sentido, la investigación en didáctica retoma la idea que el papel de los docentes puede 
ser el de convertirse en un crítico de la producción de materiales didácticos en aras de pensar que las 
exigencias del momento son la interdisciplinariedad y la transversalidad de los saberes (Abril Galle-
go, Contreras Quesada, Et Als 2008; Baltanás Luque, Et Als 2008). De esta manera se desprende 
que la producción en didáctica específica deviene en un oficio más para la investigación pedagógica, 
en especial el que los profesionales del currículo emprendan una categorización del qué y el para 
qué de la Didáctica en las calces de Ciencias Sociales. Y una respuesta a ello se tiene con la pro-
puesta del Autoconcepto (Contenido de la Psicología Social) en las aulas y como elemento influyen-
te en materiales didácticos específicos (Vera Muñoz M & Pérez Castellò Teresa 2008b). 

En este sentido y compartiendo losp utnos centrales de la didáctica crítica (González Neus, 
Henríquez Rodrigo & Pagès 2008) la enseñanza de contenidos en Historia y Ciencias Sociales pre-
tende que en la didáctica los docentes se encarguen de perfilar los procesos de intervención pedagó-
gica –enseñanza-aprendizaje— mediante sus habilidades y potencialidades donde el aprendizaje 
forme las redes conceptuales, pero también eduque a ciudadanos y participantes que logren superar 
las diferencias que pone la Escuela y la Sociedad de Consumo (Cervini, 2002).  

En este momento la discusión didáctica atraviesa el punto de construir Objetos Vitualles u OVA 
(Objetos Virtuales de Aprendizaje) cumpliendo el objetivo de afectar tanto la política educativa en 
inversión educativa como también acercándose a los intereses del “docente quien siempre será la pieza 
clave para la programación, el acompañamiento y la evaluación del aprendizaje” (ITESM, 2008).  

Y si bien en la educación virtual aparece la triada cognitivo, afectivo y social, los estudiantes 
pasan a ser el punto de partida para indicar si la estrategia virtual es funcional para el cumplimiento 
de records nacionales o regionales. Más, se considera necesario que la formación humana, el contac-
to real, la cercanía del diálogo Docente-discente no puede pasarse a un segundo plano si se espera 
que los instrumentos didácticos no sólo eleven los números de la Calidad, sino también los datos de 
la excelencia en razón de sustentar que una didáctica del autoconcepto es fundamental para el traba-
jo de Proyecto de Vida, comprensión oral, narración y formación de discursos que –sin alguna me-
diación pedagógica—se someten a ser ejercicios técnicos y fríos en el crecimiento de la persona. 

Como se presenta la discusión de la didáctica de las Ciencias Sociales está en las discusiones 
científicas sobre el cómo mejorar la enseñanza, así como también ya cuenta con una historia de 
formación en el proyecto de las Escuelas. Y en el presente la didáctica es un objeto más que se rela-
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ciona con la investigación interdisciplinar y de las discusiones de Cómo se quiere formar a los ciu-
dadanos en las Escuelas del presente y el porvenir; no obstante, la discusión de la necesidad didácti-
ca puede contemplar los ejes cognitivo, procedimental y afectivo y en éste es bueno recalcar la im-
portancia de generar una didáctica que no se instrumentalice para el ser humano, sino también que 
potencie el crecimiento del mismo desde todas sus etapas escolares. 

La discusión del autoconcepto en el aprendizaje del aula 

En los años sesenta la psicología social desarrolló el término de autoconcepto con el que se generó 
una concepción del <<yo>> en distinta forma, más a la manera intrínseca que extrínseca. Esta idea 
ha sido aplicada desde diversas ópticas científicas en el campo de la Educación tocando directamen-
te el tema de innovar en el proceso de enseñanza—aprendizaje (James, 1982).  

En principio se aplicaron a contextos escolares en a Norteamérica la teoría atribucional de Wei-
ner, la teoría de las metas de aprendizaje de Dweck y la teoría del logro de Nicholls (Kernaleguen & 
Conrad, 1980). Todas ellas estuvieron basadas en determinar si al estudiante (ser social) podía con-
figurársele en programas de altos rendimientos académicos. Para estos casos el autoconcepto se 
tomó como un elemento agregado al currículo y de su planeación se desprendieron las conocidas 
valoraciones o evaluaciones del docente (García y Doménech, 2005 en Maquilón S, Hernández F & 
Izquierdo T. 2011).  

En los años noventa Musitú, García y Gutiérrez (1997) hacen un balance de las producciones 
científicas sobre el Autoconcepto y ratifican que ha habido bastante producción científica pero con 
atenuantes de ser un término confundido con los términos de “conciencia de sí mismo”, “autoima-
gen”, “autopercepción”, “representación de sí”, “autoconcepto” o “autoestima”. Estas confusiones 
fueron tomadas como parte de una tendencia de los profesores por adoptar un término de poco do-
minio en el aula, pero que arrojaba resultados positivos en el proyecto de una Escuela que se preo-
cupara por la formación integral de sus estudiantes. 

Una segunda etapa muestra su aplicación en proyectos de investigación pedagógica como en el es-
tudio de Beane y Lipka (1980), Watkins y Dhawan (1989) donde se demostró que los fenómenos cua-
litativos de la persona construyen su identidad en su entorno, en sí mismo y frente a los demás. Con-
forme a estos elementos se definió que era importante que los estudiantes fuerzan estudiados desde 
problemas cotidianos que se le presentan a diario, y con el tiempo inspiraran los estudios sobre enseñar 
el presente, lo cotidiano en las Escuelas como estrategia de Aprendizaje (Alonso G & Román, 2003).  

En América Latina la incorporación de las revoluciones educativas ha hecho que se apliquen 
nuevos currículos en los que puede determinarse que la influencia del autoconcepto en sus alumnos 
(Machargo, 1987 en Rojas, 2005). Por lo que se ha visto que los docentes de áreas específicas como 
Sociales, Historia y Geografía ahora desarrollan actividades curriculares con el fin de lograr el estí-
mulo de habilidades innatas en sus estudiantes (Garostegui, 2004).. Y se recalca en la palabra inna-
tas al presentarse que la mayor parte de la población latinoamericana se encuentra afectada por 
serios problemas sociales y políticos (Barrios Cepeda, 2010) que no le han permitido estar en una 
línea progresiva de modernización, y que por lo tanto, posee en materia educativa serios problemas 
en la idoneidad de sus ciudadanos, problemas que se derivan de no haber trabajado en un modelo 
escolar que se preocupara por formar personas y ciudadanos, sino estudiantes y trabajadores.  

En Uruguay se logró un estudio en el que los indicadores del autoconcepto influyeron en la 
consecución de metas de logro de diferentes planes curriculares en instituciones donde existían 
serios problemas entre los estamentos de educadores y educandos  

En esta investigación se pretende afirmar que el autoconcepto hace parte de la dupla aprendizaje y 
enseñanza (Harter S, 1991) por lo que se infiere que de su relación se desprenderá una alternativa a la 
innovación en la didáctica de las Ciencias Sociales. Para este objetivo se desprende el camino entre el 
programa académico, los contenidos y el fin curricular, en otras palabras la relación entre Planear 
clase-periodos-años, la construcción didáctica y su publicación científica con la finalidad de mostrar 
sujetos-educandos conscientes y críticos de su devenir social por medio de la muestra de sus avances 
(Tabla 2) y la evidencia que dichos productos afectaron en su desarrollo psicológico. 
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¿Qué nivel de aprendizaje se desea llegar con los estudiantes al implementarse 
una didáctica del Autoconcepto en clases de Ciencias Sociales? 

A partir de un cuestionamiento profesional sobre la práctica docente alrededor del problema del 
aprendizaje, en materia de docencia, se ha recomendado iniciar un proceso de reflexión en didáctica 
y estrategias dirigidas a formular que el aprendizaje es la clave para la muestra de resultados de un 
plan curricular (Álvarez, C 2012), y que los resultados pueden medirse desde caracteres alfanuméri-
cos y desde factores como los desempeños del estudiante (Aebli, 1991).  

Ahora bien, en cuanto las estrategias o metodologías de enseñanza dispuestas para abarcar el 
quantum de contenidos en el aula, se viene trabajando desde los fundamentos del aprendizaje coope-
rativo (CEP 2008), las competencias disciplinares y la incorporación de materiales didácticos me-
diatizados o virtualizados como fórmula para acercar la atención de los estudiantes hacia los fenó-
menos de su realidad (Mego, Torres & Guevara, 2007), pero en consideración de aprenderla con un 
significado que sólo puede ocurrir cuando hay: Aprendizaje o construcción conceptual (Pozo, 2006). 

Tabla 2: Desempeños o productos con el uso de la didáctica específica en ciencias sociales 
Medio o sistema simbólico Mayor fortaleza didáctica 
Texto (impreso o digital). Explicar conceptos abstractos. 

Hipertexto. Explicar conceptos abstractos con la posibilidad de profundizar 
sobre términos específicos dentro del mismo texto. 

Imágenes fijas como gráficas, fotogra-
fías y dibujos. 

Mostrar escenarios reales, personajes, graficar relaciones entre 
conceptos, representar procesos y esquematizar formas. 

Secuencias de imágenes sin sonido 
como animaciones y comics. 

Representar procesos y relaciones de forma, tamaño y movi-
miento entre elementos que no pueden ser observados directa-
mente o que no pueden ser grabados en video. 

Grabaciones de sonido unidireccional 
de la máquina al usuario. 

Recrear escenas naturales, sociales y artificiales, acompañar la 
lectura para imponer un ritmo, enfatizar algunas partes del 
texto, enseñar pronunciación. 

Grabaciones de sonido con posibilidad 
de reconocimiento de voz y valoración 

de la similitud con la grabación. 
Verificar la pronunciación o ejecución de sonidos. 

Audiovisuales: animaciones con soni-
do, grabaciones de video y videojuegos. 

Mostrar escenas reales, representar hechos históricos, mostrar 
fenómenos físicos no visibles por el ojo humano. 

Fuente: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/oac4.html, 2015. 
 

En el estudio del autoconcepto en adolescentes de Núñez y González-Pineda (1994) logró sos-
tenerse que las relaciones entre el sujeto y el contexto físico-social, el medio escolar también ponen 
en juego el rol de las <<estrategias del aula>> por lo que la sociabilidad y la emocionalidad de los 
estudiantes son factores implícitos para lograr mejores rendimientos académicos. Y esto unido al 
campo de las Ciencias Sociales abre la pregunta sobre qué tipo de aprendizaje debe esperarse de los 
educandos (Ver Tabla 3); y de cuya respuesta desde le autoconcepto se contempla: Lograr una for-
ma diferente de formar habilidades, destrezas, capacidades mentales o funciones cognitivas desde la 
base de pensar al docente con la responsabilidad de actuar tanto como portador de un saber discipli-
nar como de un ser apto para el desarrollo psicológico en las diferentes etapas del crecimiento hu-
mano dentro de su escolarización. 

Enfocarse en el autoconcepto del estudiante implica llevar la programación del contenido a los 
niveles de análisis del para qué y cómo piensa formarse en contenidos de la historia, de la geografía 
e incluso en la formación de su pensamiento crítico. Para el caso de contemplar una didáctica del 
autoconcepto entonces es preciso recalcar que “con un alto autoconcepto el estudiante es quien logra 
mostrar actitudes para no desfallecer en su proceso de formación educativa, mientras que un estu-
diante con un bajo autoconcepto refleja los síntomas del fracaso escolar, la exclusión social, la de-
serción por causa de una fuerte y deprimente motivación (o evaluación de su persona) (Villarroel 

261



REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES  

Henríquez. 2000; Purkey. 1970; Kifer. 1975; Covington & Omelich. 1979; Byrne. 1984; Hamachek. 
1987; Markus, Cross & Wurf. 1990; Leondari. 1993).  

Tabla 3: Las funciones cognitivas activadas en el proceso de evaluación 
Conceptos (Bloom y Krathwohl, 1957) Procedimientos (Pozo, 2002) Actitudes y valores (Sánchez, 1998) 

Conocimiento: recuerda la informa-
ción e ideas principales de una temá-
tica, es capaz de elegir, definir, identi-

ficar, etc. 
Comprensión: demuestra que entiende 

las ideas, es capaz de comparar, 
contrastar, explicar, ilustrar, etc. 

Aplicación: utiliza el conocimiento 
para resolver problemas, es capaz de 
construir, realizar, experimentar, etc. 
Análisis: examina la información y la 

divide en partes para aplicar sus 
principios a situaciones generales, es 
capaz de categorizar, clasificar com-

parar, relacionar, inferir, etc. 
Síntesis: combina la información de 
manera nueva, es capaz de inventar, 

adaptar, predecir, etc. 
Evaluación: utiliza criterios para 

realizar juicios de valor, es capaz de 
criticar, juzgar, valorar, etc. 

Explicación de instrucciones 
verbales o a través de un 

modelo: se descompone el 
procedimiento en los dife-

rentes pasos. 
Práctica y automatización: se 
realiza el ensayo del proce-
dimiento con verificación 

sobre las instrucciones o el 
modelo. Se condensan los 

pasos en acciones automáti-
cas y generalmente se olvida 

la verbalización (es más 
sencillo hacerlo que expli-

carlo). 
Desarrollo de la técnica: se 

perfecciona el procedimiento 
y se aplica a nuevas situa-
ciones automáticamente. 

Comprensión del procedi-
miento: identificar cuándo, 
cómo y por qué utilizar las 

técnicas. 
Estrategia: se hace un uso 
táctico de las técnicas de 

acuerdo con las variaciones 
del contexto. Implica reali-
zar un plan de aplicación de 
las técnicas disponibles. Son 
procedimientos que se apli-

can de modo controlado. 

Conducta: acción específica en un 
momento determinado. 

Comportamiento: conductas simi-
lares por un lapso de tiempo. 

Hábito: conductas reiteradas por 3 
a 5 años. 

Actitud: hábitos que permanecen 
mucho tiempo. 

Manera de ser: actitud tan arraiga-
da que parece parte de la persona. 

Fuente: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/oac4.html, 2015. 

Y es que un punto de discusión es la construcción didáctica, pero otro punto a discutir es que la 
construcción didáctica esté igualmente preocupada por tomar detalles del proceso cualitativo de 
formación personal y de las imágenes de su personalidad vistas por los propios educandos; y quizá 
con esto esté dándose un paso adelante a la forma de transformar las maneras de Evaluar los proce-
sos pedagógicos. 

“La evaluación tradicional busca responder a la pregunta ¿Conoces esto? (González, 1999), 
mientras con la implementación didáctica pensada en formar mentalidades de personas comunes y 
corrientes conlleva a que la implementación didáctica y la evaluación estén más unidas, cohesiona-
das y vigiladas entre sí para el momento de hacer la valoración de los contenidos, quizá por alguna 
prueba estándar de calidad. 

Para finalizar la discusión sobre el tipo de aprendizaje esperado de una propuesta didáctica de 
las Ciencias Sociales, enfocadas en la evaluación del Autoconcepto, debe tratarse de unir los dos 
senderos epistemológicos de la cuantitividad y la cualitatividad que son transversales entre las pre-
guntas de qué enseñar, para qué enseñar y cómo aprenden los educandos. De esta forma la evalua-
ción podrá denominarse a sí misma evaluación por procesos y por logros de ese proceso. Logros que 
serían traducibles a los atributos o indicadores de crecimiento humano y, a su vez, de desarrollo 
psicológico de la persona, quien estaría (hipotéticamente) potenciando sus capacidades con miras de 
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SABER SER, SABER HACER con sus conocimientos aprendidos / incorporados a su bagaje cultu-
ral. Todo esto, es mucho más importante que cerrar los libros de pedagogía y continuar evaluando 
de forma tradicional (arcaica). 

Conclusiones 

Se ha descrito sobre los avances del campo didáctico en el área aprendizaje, direccionando la discusión 
hacia el impacto que hay entre las relaciones de las aulas y las propuestas de innovación en la Evalua-
ción: especialmente, en el uso del Autoconcepto como indicador de cambios positivos en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales y de los educandos. Ahora bien, el origen del autoconcepto ha sido de la Psi-
cología Cognitiva, es prioritario vincularlo en los procesos de innovación curricular y de transforma-
ción del sistema educativo. Ello conlleva a que el campo de la planeación curricular afecte a la didácti-
ca y a las didácticas disciplinares, para viabilizar espacios educativos, y que se conviertan las 
alternativas de evaluación cualitativa en base de construcción didáctica, sistematización de datos de 
factores que afectan la calidad educativa y, sobre todo, de la incorporación de la evaluación del Ser 
Humano en sus dimensiones tal como es la naturaleza de las clases de Ciencias Sociales.  

Con base al tema de la innovación en la didáctica de las Ciencias Sociales desde el fundamento 
del autoconcepto, la presente discusión ha delineado una estructura piloto para que en los procesos 
de investigación en didáctica y producción escolar se incluyan y se contemplen en las necesidades 
de aquellos docentes que se inquieten en la sistematización de los procesos de sus educandos.  

Por todo esto, la vasta información referida en la bibliografía es la base para una futura muestra 
de los primeros productos didácticos de las Ciencias Sociales, pensados en medir el grado de desa-
rrollo psicológico de una población (sin ser excluyente) y su impacto en el crecimiento del desarro-
llo personal (que vincula la aprehensión de conceptos y su relación con el uso de mejores capacida-
des psicológicas del aprendizaje). 
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