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PROCESOS DIDÁCTICOS DEL AREA DE PERSONAL SOCIAL 

 
 

Se entiende como proceso didáctico a la actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes 
para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias (1). Es decir, acciones exitosas que 
se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva y eficiente. 

El proceso didáctico del área está pensado para todas las competencias: Construye su identidad, Convive 
y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, Construye interpretaciones históricas, 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
 
 

 MOMENTOS DEL PROCESO DIDÁCTICO  

Como se sabe, la didáctica es una disciplina y herramienta docente encargada de hacer práctico el 
proceso de aprendizaje, además de ello debemos de estar conscientes que la didáctica se relaciona 
además de los elementos, momentos, principios didácticos con las fases del proceso didáctico que son 
una serie de acciones ordenadas e interrelacionadas entre sí que en la práctica se consideran como los 
pasos exitosos en el desempeño docente respecto al proceso educativo. Es de vital importancia que el 
docente conozca, maneje y domine dichas fases para poder triunfar en el campo educativo, respecto al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso didáctico del área de Personal Social desarrolla tres 
momentos (2): 

 

 Problematización: 
Consiste en que los estudiantes puedan hacerse preguntas a partir de un tema planteado sobre 
diversas situaciones o la vivencia de experiencias; es decir, poner en cuestión el tema propuesto 
que lleve a generar interés en los estudiantes y poder explicarlo(3). 
Problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, hecho o asunto, analizar y 
discutir sus aspectos más complicados o que plantean más dificultades (5). Cabe destacar que 
el problematizar un tema de estudio, no necesariamente implica hablar de un problema. 
 

 Análisis de información: 
Es el momento en que los estudiantes van a buscar y utilizar diversas fuentes de información 
para comprender mejor la problemática que están trabajando. Estas fuentes son diversas: 
fuentes orales, escritas, imágenes, diálogos, etc. Esto implica que los docentes, brinden también 
la bibliografía necesaria para que los estudiantes puedan indagar a profundidad la problemática 
(4). En esta diversidad de información se busca brindar diversas perspectivas o visiones sobre 
las cosas que les ayuden a comprender mejor la situación planteada. 
 

 Acuerdo o toma de decisiones: 
Luego del análisis de información, los estudiantes deben plantear una respuesta a la 
problemática trabajada. Esta respuesta está planteada luego de la reflexión y del acuerdo entre 
los  estudiantes  o  de  una  decisión  individual  que  deban   tomar. Finalmente, se busca que 
los estudiantes puedan llegar a un compromiso personal o grupal sobre cómo actuar frente a 
dicha situación. 
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 PROBLEMATIZACIÓN 
La problematización es un proceso cognoscitivo que aún no ha sido claramente definido y que consiste 
en un ir y venir entre la formulación de preguntas y la búsqueda de respuestas que, esperamos, 
desembocará en el planteamiento de un problema. Afirma Santos Domite (2001) que se toma el proceso 
de la problematización como punto de partida para el planteamiento de un problema, este trabajo tiene 
un doble propósito: en primer lugar, demostrar que la formulación de preguntas es un elemento 
fundamental del aprendizaje y, en segundo lugar, analizar críticamente el punto de vista según el cual 
la problematización basada en una situación real puede verse como una posible forma de enseñar (9). 

En otra definición, problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, hecho, asunto o 
cuestión, analizar y discutir sus aspectos más complicados o que plantean más dificultades. La 
problematización ideal es el mejor procedimiento para iniciar la solución de un problema, especialmente 
cuando no se tiene claro cuál es el auténtico problema. Cabe destacar que el problematizar un tema de 
estudio, no necesariamente busca dar solución a un problema. 

Problematizar conlleva a construir preguntas, esfuerzos de búsqueda, de relacionarse de manera 
distinta con la teoría usándola más para leer y ver más realidad, y estimula un razonamiento que no 
quede atrapado en los conocimientos ya codificados, que al ser conscientes, tenemos la opción de 
distanciarnos de ellos así como de la realidad observada. 

Problematizar exige ciertas  cualidades  epistémicas  como  el  asombro,  la  duda,  la esperanza,  la 
necesidad, que contravienen la tendencia formativa de leer la realidad como causa-efecto (9). Al mismo 
tiempo se pregunta, se profundiza en los sentidos de eso que inquieta hasta descubrir lo contenido en 
ella. Cuesta, manifiesta que en una didáctica dirigida a la autodeterminación de los sujetos, es necesario 
cuestionar las necesidades y deseos particulares y educando en valores alternativos a los hegemónicos: 
"la problematización del presente adquiere la cualidad, en cierto modo, de una problematización de las 
necesidades y deseos (...).se trata de enseñarle al deseo a descubrir, a descubrir mejor, a descubrir más, 
y, sobre todo, a descubrir de un modo diferente´ (...)(10). 

La problematización del presente implica "una negación de las ideas dominantes y las evidencias del 
sentido común sobre el mundo social realmente existente, o lo que es lo mismo, un "rechazo de la 
representación oficial de la realidad". Así, según Cuesta, partir de problemas sociales relevantes, es 
necesario (casi obligado) para erosionar las disciplinas como "formas de conocimiento" redificadas, pero 
no es suficiente (11). 

Por otro lado, Freire (2013) manifiesta que el origen del conocimiento está en la pregunta, o en las 
preguntas, o en el acto mismo de preguntar. Sólo a partir de preguntas se buscan respuestas, “¿qué es 
preguntar?”. Desde el punto de vista pedagógico, las preguntas son un elemento que dan una buena 
solidez al proceso de aprendizaje en sí y sobre todo al auto-aprendizaje, un proceso que no está limitado 
a un período o etapa de la vida de los hombres y las mujeres, sino que se produce a lo largo de la vida 
de cada una de las personas. 

Freire nos alerta acerca de que la educación ha sido una educación  de respuestas en lugar  de una 
educación de preguntas. “Una educación de preguntas  es  la  única educación creativa y  apta para 
estimular la capacidad humana de asombrarse, de responder a su asombro y resolver sus verdaderos 
problemas esenciales, existenciales y de conocimiento” (12). 

 

 ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Es importante tener en cuenta que para tomar una decisión adecuada es necesario saber cómo y dónde 
obtener la información adecuada y también saber cómo y cuándo usarla. En la actualidad vivimos una 
segunda revolución industrial; pero en lugar de vapor, el verdadero impulso de esta nueva revolución 
es la información. Al igual que en la primera revolución en la que el éxito estuvo determinado por la 
habilidad para manejar la fuerza impulsora, en ésta en cambio, el éxito estará marcado por la destreza 
conceptual para procesar información y elaborar juicios. Todo el tiempo estamos analizando 
información. Analizar la información es algo tan natural como hablar. 

AUTORES QUE MENCIONAN LOS MOMENTOS DEL PROCESO DIDACTICO DEL AREA DE 
PERSONAL SOCIAL 
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Stoner (1996) declara que el uso efectivo de la información requiere siempre de dos competencias o 
habilidades especiales, las cuales son la curiosidad competente y la responsabilidad. Referidas a la 
orientación que se debe tener hacia los acontecimientos de lo cotidiano y que sean de interés actual y 
que, además, dicha curiosidad sea satisfecha con información oportuna, relevante, precisa y económica, 
que son las características que toda información de calidad debe poseer (13). 

En cualquier escenario de trabajo, es cada vez más frecuente que las organizaciones grandes o 
pequeñas, utilicen los sistemas de información para recabar, organizar y distribuir datos de tal forma 
que se conviertan en información significativa y permitan tomar mejores decisiones (14). 
 

 

 TOMA DE DECISIONES 
A través de la historia y los acontecimientos se visualiza que la persona toma las decisiones después de 
analizar un contexto y los posibles cursos de acción (15). 

Las decisiones pueden ser personales como grupales. Actualmente se le concede mayor importancia a 
la participación de todos los elementos que integran un grupo o equipo de trabajo para la toma de 
decisiones, no porque se haya prescindido totalmente de la toma de decisiones hecha exclusivamente 
por el líder del grupo (gerente, jefe, supervisor, etc.), sino porque hay ocasiones en que se debe 
aprovechar el conocimiento y la experiencia de un mayor número de personas, para tomar mejores 
decisiones. Además, cuando la gente participa en la toma de la decisión, se siente más comprometida a 
lograr los resultados deseados, convirtiéndose en un poderoso motivador para los trabajadores el que 
se les tome en cuenta en el momento de decidir (16). 
 
 

 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR LA TOMA DE DECISIONES EN NIÑOS Y NIÑAS:  

 Conceder responsabilidades: es importante establecer en el hogar un reparto de responsabilidades 
en las tareas a realizar que debe ir en función de la edad de los miembros de la familia. El reparto 
de responsabilidades es de vital importancia en la toma de decisiones pues cuando se asume una 
responsabilidad, derivada de ella surgen problemas a resolver, y de esta manera se da un 
aprendizaje enfocado al abordaje y resolución de problemas. 

 Trabajar la elección de alternativas y establecer prioridades: cuando el niño o la niña se encuentre 
en una situación en la que tenga que decidir entre varias opciones, debemos animarle a que 
contemple la elección como un reto al que debe prestar atención y tiempo. En este sentido deberá 
valorar cuáles son sus preferencias, qué elecciones pueden encajar con  ellas y cuáles no; y en esta 
tarea, el docente y los padres deben contribuir proporcionándoles apoyo, consejo, opinión y sobre 
todo estando dispuestos a escuchar las preferencias del niño/a. Es muy importante destacar, que 
es el niño o la niña quien finalmente decida qué hacer, pues sólo así, estaremos fomentando su 
autonomía e independencia. 

 Valorar el error: cuando ante una determinada decisión, el niño o la niña falle en su elección, no se 
le deben hacer reproches ni juzgar por ello. Debemos tener siempre presente el valor educativo de 
los errores, pues éstos implican no sólo aprendizajes nuevos, sino que suponen experiencias 
previas útiles, que más adelante, podrán tener presentes ante situaciones similares. Por eso, ante 
un error se debe analizar con los niños lo sucedido, comprobar dónde está la raíz de éste y 
asimilarlo para acontecimientos futuros. 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior y sobre todo aprovechando cualquier situación para ponerlo en 
práctica, niños y niñas pueden aprender a tomar decisiones y a afrontar las consecuencias de las 
mismas. 

 Poder decidir no sólo es de vital importancia para el desarrollo de su seguridad y autonomía, sino 
que además contribuirá a aumentar y reforzar su autoestima y confianza en sí mismo/a. 
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DESARROLLO DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA PERSONAL SOCIAL 
 

Una condición esencial para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en el área 
Personal Social es la siguiente: 
El o la docente debe demostrar y fomentar una actitud de apertura y respeto hacia y entre los 
estudiantes, promoviendo un clima de confianza durante toda la sesión. 
 

DESARROLLO DEL 
PROCESO 

DIDÁCTICO DE PS 
¿QUÉ HACE EL DOCENTE? 

¿QUÉ HACE EL 
ESTUDIANTE? 

Problematización  
 
Problematizar  es poner 
en cuestión un 
determinado concepto, 
hecho o asunto, analizar y 
discutir sus aspectos más 
complicados o que 
plantean más dificultades.
   
 
Cabe destacar que el 
problematizar un tema de 
estudio, no 
necesariamente implica 
hablar de un problema. 
 
Si bien se debe 
problematizar al inicio de 
la sesión, este es un 
proceso recurrente que 
puede darse a lo largo de la 
sesión. 

- Al inicio de la sesión: 

- Plantea un tema o situación que 
llame la atención de los 
estudiantes y que ponga de 
manifiesto los aspectos 
relevantes que se desea analizar. 
Este tema o situación puede 
presentarse a partir de una 
noticia, un video, la narración 
breve de un acontecimiento, etc. 

- Formula preguntas en relación a 
la vida cotidiana, o a la situación 
o problemática identificada. 

 

- Durante la sesión: 

- Orienta la formulación de 
preguntas que llevan a describir 
la problemática, sus causas y 
consecuencias, basándose en lo 
observable del contexto, en sus 
experiencias previas y en la 
información que van analizando. 

- Al inicio de la sesión: 

- Plantea
 posibles respuestas a 
preguntas formuladas por el o 
la docente, por él o ella 
mismo, o por sus pares, en 
relación a situaciones o 
problemáticas identificadas o 
que se vinculan con la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 

- Durante la sesión: 

- Formula preguntas y/o 
respuestas que llevan a 
describir la problemática, sus 
causas y consecuencias, 
basándose en lo observable 
del contexto, en sus 
experiencias previas y en la 
información que van 
analizando. 

Análisis de la información 
Es el momento en que los 
estudiantes utilizan 
diversas fuentes de 
información para 
comprender mejor la 
problemática que 
están trabajando. 
 
Estas fuentes son diversas: 
fuentes orales, escritas, 
imágenes, diálogos, etc. 

- Brinda orientaciones claras 
sobre la forma en la que los 
estudiantes realizarán 
actividades que les permitan 
analizar la información. 

- Acompaña a los estudiantes en 
el proceso de análisis de la 
información, de acuerdo a sus 
necesidades específicas. 

- Pone al alcance del estudiante 
diversas fuentes de información 
(orales, escritas, imágenes, 
diálogos, etc.), seleccionadas 
con el propósito de: 

- Analiza las diversas fuentes 
de información orientado 
por el docente para validar 
su pertinencia. 

- Analiza las diversas fuentes 
de información orientado 
por el docente para 
comprender mejor la 
situación o problemática. 

- Selecciona y organiza la 
información obtenida para 
comprender las causas y 
consecuencias de una 
situación o problemática. 
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 a)    Promover el desarrollo de las 
capacidades propias de cada 
competencia durante el 
análisis de la información. 

b) Dar acceso a diversas 
perspectivas o visiones sobre 
determinadas situaciones que 
les ayuden a comprender 
mejor la situación planteada. 

 

- Brinda bibliografía y/o 
material adicional según las 
necesidades de los 
estudiantes. 

- Contrasta     información de       
diferentes     fuentes, 
identificando semejanzas y 
diferencias. 

 

- - Explica la situación o 
problemática que ha sido 
identificada en su contexto, 
haciendo referencia a las 
fuentes consultadas. 

 

Toma de decisiones  

 

Luego del análisis de 
información, los 
estudiantes deben 
plantear una respuesta,
 una postura, una 
reflexión y/o un 
compromiso personal o 
grupal sobre dicha 
situación. 

- Guía la reflexión de los 
estudiantes formulando 
preguntas sobre la situación o 
problemática analizada para 
que puedan reflexionar, 
asumir una postura, plantear 
una solución o asumir un 
compromiso personal o 
grupal. 

- Reflexiona sobre la situación 
o problemática analizada 
para asumir una postura, 
plantear una solución o 
asumir un compromiso. 

 

- Plantea: su postura, su 
compromiso personal o 
grupal, una reflexión o una 
alternativa de solución, con 
relación a la situación o 
problemática identificada, 
sustentándola en argumentos 
basados en la información 
analizada. 

 

99


