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1. RESUMEN 

 
Tanto en la asignatura de ciencias sociales, como en todas las demás que complementan 

la enseñanza en el sistema educativo a nivel de primaria, no hay duda de que no existe ni 

la metodología, la forma de dar y trasmitir conocimientos a los más jóvenes, perfecta, ni 

la forma de evaluar más adecuada. Este trabajo de investigación no se va a centrar en 

descubrirlas, sino que, va a ser un proyecto para ayudar al mundo docente a entender las 

metodologías actuales y al mismo tiempo los métodos de evaluación que se estas usando 

en los colegios del siglo XXI. Son dos aspectos que están muy vinculados, ya que la 

metodología define la forma en la que se va a evaluar cualquier contenido.  Por tanto este 

trabajo de investigación se va a centrar en estos dos pilares de la educación, la 

metodología y la evaluación.  

 

Palabras clave: Ciencias Sociales, Metodologías, evaluar, Recursos, Educación 

Primaria, Docente, Alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 4 de 42 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

La elección de este trabajo de final de grado se realizó contemplando mi futuro, como 

maestro de educación primaria, ya que puede aportar recursos y conocimientos 

importantes para entender las diferentes metodologías y maneras de evaluar.  

 

La asignatura de ciencias sociales es fundamental para el currículo de la educación. Al 

enseñar esta rama de las ciencias, se permite manifestar y plantear un conocimiento 

mucho más amplio respecto la realidad social que les rodea. El alumnado de la educación 

primaria entiende esta realidad en función a su experiencia con ella, el objetivo de la 

enseñanza es cambiar este aspecto y formar a personas críticas, con conciencia política, 

ética e histórica. Gracias a esta asignatura desde edades tan tempranas se inculca y 

promueve un sentimiento de responsabilidad ciudadana democrática, aspecto 

fundamental para el futuro de los alumnos/as.  

 

Y por todo esto, es fundamental este trabajo de investigación, que aportara clara 

información respecto a las metodologías y la forma de evaluar que se utilizan 

actualmente, gracias a los y las docentes que han puesto en valor su profesionalidad y han 

permitido y proporcionado información de la realidad del siglo XXI. Con la finalidad de 

proporcionar esta importante información para, no solo el mundo docente, sino para toda 

la sociedad y que se entienda el camino que está tomando la educación, hacia donde va y 

si es el camino adecuado. En definitiva, es un trabajo de investigación para mejorar la 

visión actual de la educación y proporcionar conocimiento de lo que se está haciendo para 

fomentar una progresión hacia un futuro mejor.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ¿Qué se entiende por Ciencias Sociales?    

 

Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se ocupan de 

aspectos del comportamiento y actividades de los humanos. Las ciencias sociales 

incluyen en su estudio diferentes ramas; Arqueología, historia, antropología, economía, 

ciencias políticas, geografía, psicología, demografía y sociología. 

En primer lugar, la arqueología estudia la actividad del ser humano basándose en la 

recuperación y análisis de material cultural del pasado. También podemos encontrar la 

historia de la humanidad, que consta del estudio de la historia y nos permite conocer el 

pasado, entender el presente y evitar o prevenir acciones en el pasado. Además de estas 

dos ramas, comentar la antropología, rama de las ciencias sociales que se encarga de 

estudiar al ser humano de forma integral, de sus características físicas como animales y 

de su cultura, que es el rasgo único no biológico. La antropología, para abarcar la materia 

que estudia, recurre a herramientas y conocimientos tanto de otras ramas de las ciencias 

sociales, como también, de las ciencias naturales. Por una parte, la rama de la economía, 

estudia la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante recursos y 

estrategias. Es la ciencia social que se encarga de estudiar la extracción, producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, según el diccionario Merriam-

Webster. Su objetivo principal es la mejora de las condiciones de vida de las personas en 

su vida cotidiana. Por otra parte, la ciencia política, es la rama de las ciencias sociales 

que se ocupa del estudio de los sistemas de gobierno, el análisis de las actividades, los 

pensamientos y el comportamiento político.  

 

Del mismo modo, nos encontramos la rama de la geografía, es la disciplina de las ciencias 

sociales que se encarga del estudio de las sociedades humanas desde una óptica espacial. 

El estudio de la geografía equivale al estudio de la superficie terrestre, las sociedades que 

la habitan y los territorios, lugares, regiones e incluso paisajes que la forman al 

relacionarse entre sí. Otra rama relacionada con la ciencia social es la psicología, ciencia 

que estudia y analiza el comportamiento y los procesos mentales del individuo, abarcando 

los aspectos de la experiencia consciente e inconsciente, así como el pensamiento. Los 

psicólogos exploran el comportamiento y los procesos mentales, tales como, la 
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precepción de estímulos, la cognición, la atención, la emoción, la inteligencia, la 

motivación, el funcionamiento cerebral y la personalidad.   

La rama que se encarga del estudio estadístico de poblaciones, fundamentalmente de seres 

humanos, que cambian con el tiempo y el espació, es la demografía abarcando estudios 

sobre la estructura, tamaño o distribución de poblaciones, con factores como la natalidad, 

migración, envejecimiento o defunciones.  Por último, la rama de la sociología incluye el 

estudio del comportamiento social, tanto sus orígenes, desarrollo y organización, como 

las redes e instituciones. Es la ciencia social que estudia la actividad social de los 

humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos.  

 

En definitiva, enseñar y aprender ciencias sociales, es proporcionar los conocimientos 

necesarios para contemplar, desde edades tempranas, los derechos humanos, la igualdad 

como base de la democracia y entender las diferentes religiones o grupos étnicos.  

Esta ciencia también incluye el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 

respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 

comunidad, como el respeto de los principios democráticos. La finalidad última del área 

es conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto, la justicia y saber evitar cualquier acción discriminatoria.  

 

3.2 Estrategias metodológicas para Ciencias Sociales 

 

“Los métodos o estrategias en la enseñanza pautan una determinada organización y 

orientación en el aula.  Existen dos principales métodos, que mejor determinan y ayudan 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales. Estos dos 

métodos, son: El método expositivo, donde el profesor es la pieza principal o el método 

interactivo, en los que el alumnado es el centro y protagonista de su aprendizaje" (Dolors 

Quinquer, 2004). 

Por una parte, es importante destacar, como dice Quinquer. D en un artículo titulado 

“Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales: interacción, 

cooperación y participación” las dos principales metodologías para enseñar y aprender 

tanto ciencias sociales como cualquier otra asignatura (dando más importancia a los 

aspectos didácticos en relación a las ciencias sociales). Es primordial saber que método 

utilizar, ya que según como se proceda en el aula se va a favorecer el desarrollo de unas 
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estrategias de aprendizaje u otras, por tanto, elegir bien el método de enseñanza teniendo 

en cuenta todas las variables que te proporciona un grupo de alumnos y alumnas que 

forman una clase, es muy importante. Se influye en los procesos por los que el alumnado 

hace propios los conocimientos de la asignatura de ciencias sociales y los integra en su 

sistema cognitivo, en sus esquemas de conocimiento. 

 

El método expositivo es adecuado para presentar información con explicaciones, la clase 

expositiva (magistral) es la más idónea para garantizar la enseñanza de los contenidos que 

conlleva una asignatura en su currículo, es decir, con esta metodología se va a cubrir 

mejor una programación repleta de contenidos. Estas explicaciones, características de esta 

metodología, se suelen acompañar con preguntas, por parte del docente hacia los alumnos 

y también con la realización de ejercicios para aplicar de una manera más práctica los 

conocimientos expuestos. Estas preguntas, ejercicios o actividades pueden plantear 

situaciones creativas, favoreciendo de esta manera el desarrollo de la conciencia crítica 

(pero no en exceso). Por tanto, las clases expositivas pueden ser útiles, especialmente si 

el alumnado que está escuchando la exposición del docente esta con disposición de 

hacerlo.  Pero esta metodología no es la más adecuada para desarrollar capacidades como 

buscar, seleccionar, organizar y presentar información, trabajar en equipo y la resolución 

de problemas. Así que a lo largo de un curso, en el que se ha elegido el método expositivo, 

posiblemente se necesite complementarlo con otros métodos didácticos. 

 

El método interactivo tiene como elemento central la tarea de resolver un problema, un 

caso, una simulación, responder una incógnita, realizar un trabajo de investigación o un 

proyecto. Para todo esto el alumnado se convierte en el protagonista de su propio 

aprendizaje, ha de analizar, pensar, organizarse, buscar información y contrastarla, 

trabajar en equipo y tomar decisiones. El papel del docente en esta metodología es el de 

ayudar y hacerles lo más fácil y ameno posible el proceso de finalizar cualquier tarea de 

las ya planteadas con anterioridad. Dentro de esta metodología nos encontramos con 

diferentes métodos interactivos, entre ellos: El método del caso, aprendizaje basado en 

problemas, las simulaciones, los trabajos de investigación y trabajar por proyectos.  

El objetivo de esta metodología es fomentar el pensamiento crítico, conseguir que sean 

capaces de generar ideas, cuestiones, que puedan solucionar problemas, elaborar 

hipótesis, verificarlas y tomas decisiones (aplicar el método científico). También se 

desarrollan habilidades para saber trabajar de una manera interpersonal (aprendizaje 
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autónomo) o en equipo, trabajando de manera cooperativa y la comunicación escrita y 

oral. 

 

Por otra parte, cabe destacar que existen 4 enfoques diferentes para la educación: el 

constructivista, el cognitivista, el conductista i el conectivista. En relación a lo comentado 

antes, el enfoque constructivista sirve de base al método interactivo, ya que este enfoque 

se centra en el aprendizaje significativo con la idea del alumnado como “constructor” de 

sus propios aprendizajes. El enfoque constructivista, tiene como principales exponentes 

a Vygotsky, David Ausubel, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey los cuales 

coinciden en la idea de que las personas construyen sus aprendizajes en base a su relación 

con el mundo, sus experiencias y conocimientos previos que van adquiriendo 

interactuando con la realidad. Así construyen sus aprendizajes de forma significativa, ya 

que vinculan lo aprendido con experiencias. 

 

La teoría de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, ZDP, determina “la distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz” (Vygotsky, 1979). Confirma que para trabajar la autonomía y el 

aprendizaje significativo, al principio se debe ayudar a los niños y niñas, incluso se decide 

por ellos, pero poco a poco deben de ser más autosuficientes y trabajar de manera 

autónoma, intentando que su aprendizaje sea más significativo para ellos y ellas.  

Conectar los contenidos que deben saber con sus inquietudes e intereses.  

 

La teoría de Ausubel. D determina que “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en consecuencia” 

(Ausubel, 1968). Con influencias de Jean Piaget, Ausubel creía en la idea de que el 

aprendizaje significativo era más importante que el memorístico (En lo que se centra el 

método expositivo) por este motivo, de acuerdo con su teoría, para aprender 

significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con 

conceptos o experiencias que ya tienen incorporadas en sus memoria.  
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La teoría de Jerome Bruner, afirma que el aprendizaje no se trata de que el individuo coja 

la información del exterior sin más, sino que para que esta se transforme en conocimiento 

debe ser procesada, trabajada y dotada de sentido por el sujeto. Para conseguir dotar de 

significado algún conocimiento se debe trabajar con lo que ya conoces. Tanto Jerome 

Bruner como Vygotsky, entienden el proceso de aprendizaje de un alumno o una alumna 

mediante el andamiaje. Esta técnica, según la teoría ya detallada de Vygotsky, asegura 

que el andamiaje permite que un niño o niña que no sea novato en una tarea, la pueda 

realizar, con la guía y ayuda de alguien con conocimientos superiores.  

Jean Piaget y su teoría del enfoque constructivista cognitivista, aclara que el desarrollo 

intelectual es una proceso de cambios de estructuras desde las más simples a las más 

complejas, las estructuras de conocimiento son construcciones que se van modificando 

mediante los procesos de simulación y acomodación de esquemas con el paso del tiempo. 

Jean Piaget fue el creador de las etapas del desarrollo de los niños, aclarando como se 

desarrolla la cognición humana en las primeras etapas de la vida, hasta que se consigue 

llegar al pensamiento abstracto.  

 

La teoría educativa de John Dewey está fundamentada a lo largo de todas sus obras, entre 

las cuales cabe destacar, Democracia y Educación (Dewey 1916) donde se promueve una 

educación democrática, los centros educativos deben tener un compromiso por la libertad 

de participación del alumnado. Dewey (1916) afirma que “si los niños o las niñas 

entienden la razón por la que han de adquirir un conocimiento, tendrán gran interés en 

adquirirlo. Se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales, y 

no escuchando.”  

 

Otro referente en ente campo especialmente en el aprendizaje autónomo y significativo 

es Paula Moraine en su libro “Las funciones ejecutivas del estudiante” (2014) donde 

afirma “Hay que enseñar a un alumno a decidir atender por sí solo, gestionar los tiempos 

de atención, atender 10 min, descansar 10 min”. Es decir, hay que utilizar estrategias 

metodológicas correctas para que los alumnos no pierdan la motivación por aprender, que 

ellos mismos entiendan la importancia que tiene el saber y quieran aprender. 

 

Además el famoso filósofo y ensayista Ortega y Gasset dijo “es triste tener que hacer por 

deber lo que podríamos hacer por entusiasmo” esta afirmación también nos demuestra la 

relación que tiene el éxito del método interactivo con el enfoque constructivista. 
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Utilizando una buena metodología y un enfoque correcto se consigue crear interés y 

motivación suficiente para crear el sentimiento de entusiasmo por aprender.  

 

En conclusión, teniendo en cuenta lo explicado con anterioridad podríamos afirmar que 

existen dos grandes bloques metodológicos, por una parte, los basados en la exposición 

de los contenidos mediante clases magistrales donde la figura principal es el docente y 

los alumnos son figuras pasivas que se limitan a escuchar y a participar cuando se les 

pide, un aprendizaje menos significativo y más memorístico y por otra parte, aquellos que 

se basan en la interacción de los niños y niñas para aprender ciencias sociales. Donde son 

ellos y ellas el elemento clave en el proceso educativo. Dando más importancia al 

aprendizaje significativo y autónomo que al memorístico.  

 

3.3 Análisis de las metodologías 

 

A continuación se analizaran las metodologías que han sido planteadas en las encuestas 

en los diferentes centros educativos, la gran mayoría de metodologías están basadas en el 

método interactivo y un enfoque constructivista, basadas como se ha dicho en el apartado 

anterior en las teorías de los pedagogos ya explicadas. Son metodologías que se centran 

en el alumnado como “sujeto activo” centrando toda la importancia en ellos y ellas, el 

docente pasa al rol de guía o facilitador del aprendizaje, pero son los alumnos los que 

moldean y configuran su propio aprendizaje.  

 

Las metodologías que representan con más fidelidad al número de total de encuestados, 

son: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, lección magistral, 

aprendizaje basado en competencias i aprendizaje basado en la resolución de un 

problema. En orden de mayor uso en las aulas a menor uso.  

 

La primera metodología, el aprendizaje cooperativo, este método necesita la participación 

directa y activa del alumnado. Se va a tardar más en comprender un contenido si te lo 

aprendes de manera individual que, por el contrario, si lo hacen formando parte de un 

equipo cooperativo. Por eso, la cooperación se podría definir en que consiste en trabajar 

juntos para alcanzar objetivos comunes.  A nivel didáctico este método, requiere el uso 

de grupos reducidos en los que el alumnado pueda trabajar de manera eficiente para 

maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros y compañeras.  
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El aprendizaje cooperativo consta de tres tipos de grupos de aprendizaje. El primero de 

ellos llamado, grupos formales, son grupos que funcionan durante un periodo que va de 

una hora varias semanas, los estudiantes trabajan juntos para conseguir un objetivo 

común, de esta manera te aseguras de que ellos mismos y los compañeros que completan 

el grupo logran acabar la tarea asignada.  El segundo, son los grupos informales, que 

funcionan desde unos pocos minutos a toda la clase. Se suele utilizar en durante el proceso 

de enseñanza directa (clase magistral, película, presentación…) para centrar la atención 

y crear un clima de aprendizaje adecuado. La actividad de estos grupos informales esta 

focalizada en hacer charlas o diálogos entre compañeros sobre el contenido en cuestión 

durante 2-3 minutos por parejas o en grupos de 4-5 personas, al igual que los grupos 

formales, los informales les sirven al docente para asegurarse de que sus alumnos mejoren 

sus competencias respecto la organización de ideas, explicar y resumir. Por último, el 

tercer tipo de grupo, el grupo de base cooperativo, tiene un funcionamiento más a largo 

plazo, todo el año académico, son grupos de aprendizaje heterogéneos, sus miembros son 

permanentes y el principal objetivo es posibilitar que los integrantes del grupo se ayuden, 

unos a otros. Este tipo de grupos permite al alumnado establecer relaciones duraderas y 

responsables, que les motivara a esforzarse en su tarea y tener un buen desarrollo 

cognitivo y social. (Johnson, Johnson y Holubec,1992). 

 

Esta metodología es opuesta al aprendizaje competitivo, donde el alumnado trabaja en 

contra de sus compañeros para alcanzar objetivos escolares, como la máxima nota en un 

examen. Con el aprendizaje cooperativo, no se crea ningún clima de competición en el 

aula, sino todo lo contrario, se establece un ambiente adecuado para que no solo aquellos 

alumnos y alumnas que puedan llegar al 10 sean las más valoradas.  

 

La segunda metodología, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) es aquella donde se 

proporciona una experiencia de aprendizaje, que involucra al alumnado en un proyecto 

significativo, que implica el desarrollo de sus capacidades de manera íntegra al igual que 

actitudes y valores. Es una metodología que acerca al alumnado la posibilidad de resolver 

situaciones reales, con lo cual se motivan en aprender, los estudiantes se concentran para 

investigar, discutir, decidir, proponer y comprobar sus hipótesis, poniendo en práctica el 

método científico. Además las TIC están muy implicadas en esta metodología, los 

recursos tecnológicos son productos que refuerzan las investigaciones y lograr finalizar 

el proyecto satisfactoriamente.  
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Para que un proyecto sea exitoso, bajo el ABP, se requiere de un diseño previo de las 

instrucciones que se va a dar en clase, definición de roles y los fundamentos del proyecto. 

Utilizar el ABP como método didáctico para la experiencia educativa de tus alumnos es 

muy relevante, ya que permite el logro de aprendizajes significativos y contempla en 

muchos casos objetivos y contenidos que van más allá de los que determina el currículo. 

Permite la integración de trabajar más de una asignatura al mismo tiempo, reforzando de 

esta manera, la visión de conjunto de toda la educación. No solo trabajar ciencias sociales, 

sino que mediante un proyecto fundamentado en algún contenido de esta asignatura se 

puede trabajar áreas diferentes como las matemáticas el lenguaje, el dibujo... 

También permite realizar y organizar actividades definidas por los intereses del alumnado 

creando, así, un compromiso que fomenta más fácilmente la realización de la tarea, la 

creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo y la capacidad crítica.  

El aprendizaje basado en proyectos, permite combinar de manera positiva el aprendizaje 

de contenidos fundamentales con el desarrollo de contenidos que no lo son tanto, pero 

que, aun así, se aumenta la autonomía en el aprender.  

 

La tercera metodología, la clase magistral, es un método de enseñanza que no se limita 

en exponer los conocimientos de manera que el docente los explica y el alumnado 

escucha. Desde el punto de vista docente, Fernández March (2005) sostiene que “una 

clase magistral debe estar bien preparada, bien estructurada, poseer claridad expositiva, 

buscar la implicación, el interés y el entusiasmo de la audiencia”. Todo ello para despertar 

en los alumnos la necesidad de aprender, favorecer la iniciativa y la responsabilidad del 

alumno en su aprendizaje (aprendizaje autónomo). Este método, no solo requiere una 

buena planificación y preparación, sino que se debe prestar atención a los ritmos y a los 

tiempos de la exposición, ajustándolos al nivel de atención del alumnado, estructurar bien 

una exposición, dejando tiempos para que los niños y las niñas recapaciten e integren lo 

que están escuchando es sinónimo de éxito. 

 

La cuarta metodología, es la que basa el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

competencias (Aprendizaje basado en competencia, ABC). Entendiendo el concepto 

“competencia” como una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y 

actitudes adecuadas al contexto. “Es un método que ayuda a los estudiantes a saber, a 

saber hacer, a convivir y ser” Villa Sánchez, Aurelio; Olga Villa Leicea. (2007). Es decir, 

las competencias permiten a los alumnos su desarrollo personal a lo largo de su vida, 
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siendo personas incluidas en el sistema y con formación como ciudadanos. 

Estas competencias se introducen por primera vez en la educación en España, a través de 

la Ley Orgánica 2/2006 (LOE), del 3 de mayo, incorporándolas al currículo, como 

elemento clave para la evaluación.  

 

Esta metodología consiste en desarrollar estas competencias, tanto las competencias 

genéricas o transversales (instrumentales, interpersonales y sistemáticas) como las 

competencias específicas (propias de cada docente y contexto de la clase).  

Esto requiere ir más allá del mero conocimiento de los contenidos del currículo, ya que 

el objetivo de esta metodología, como se ha dicho anteriormente, es formar, añadir y dar 

la posibilidad al alumnado de participar en el mundo de manera profesional gracias a su 

formación escolar.  

Finalmente, la última metodología, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, 

es un método centrado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, 

mediante casos o simulaciones en los que el alumnado debe resolver un problema como 

una situación real, este “realismo” permite alejarse del aprendizaje teórico. “Este método 

permite al estudiante la observación y análisis de actitudes y valores que durante el 

método tradicional docente no pueden llevarse a cabo” (Freire, 1975). Es por esto que, 

como dice Freire, a diferencia de los métodos tradicionales y más monótonos el 

aprendizaje basado en la resolución de problemas, une la utilización de habilidades y 

capacidades cognitivas con la experiencia del alumnado, consiguiendo lograr con éxito la 

adquisición de un conocimiento, ejercicio o actividad y de esta manera un aprendizaje 

más significativo. Cuando un grupo, clase trabaje cada vez más con este método podrán 

resolver problemas o situaciones con mayor facilidad.   

 

3.4 Análisis de las evaluaciones  

  

El proceso de evaluar algún contenido se podría clasificar de muchas maneras, pero, 

teniendo en cuenta las características de las respuestas obtenidas en los cuestionarios, 

podríamos definir la tipología de evaluación, por su finalidad, ya sea evaluación, 

diagnóstica (inicial), evaluación formativa (formal o continua) o evaluación sumativa 

(final). Dando más importancia a las la formativa y la sumativa, ya que la diagnóstica se 

hace en momentos concretos de la educación y no se puede adaptar en todas las unidades 

y contenidos de la educación primaria.  
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Por una parte, la evaluación diagnóstica nos puede determinar diversos factores, como las 

fortalezas, las capacidades, las debilidades y las limitaciones del alumnado. Es un tipo de 

evaluación que tiene como función primordial ubicar tanto al alumnado como al docente 

y sobretodo permite adaptar el contenido en base a lo obtenido en este diagnóstico inicial. 

Se puede realizar mediante diálogos, lluvia de ideas, preguntas en grupo… 

 

Por otra parte, la evaluación formativa o también conocida como evaluación continua, es 

aquella que mediante pruebas, informes escritos y orales permite al docente regular y dar 

un seguimiento individualizado diariamente, con un control de calidad que determinará 

en cada caso el nivel de la clase. Cada clase en un contexto diferente, y por lo tanto se 

aprende de una manera diferente, del mismo modo la evaluación continua se adapta a esta 

característica y de manera semanal valoras a la clase.  

 

Por último, la evaluación sumativa. Consiste en evaluar a un alumno o alumna, con el 

total de la suma de todas las pruebas/controles realizados con la función de verificar y 

acreditar si ha comprendido el contenido trabajado con una cifra numérica. Esta 

evaluación es la que mejor respuesta da respecto a la promoción del alumnado al siguiente 

curso. Pero no tiene en cuenta una valoración cualitativa.  

A continuación se va analizarán los tipo de evaluaciones que han llegado en forma de 

respuesta en la encuesta pasada a los diferentes centros. En la primera gráfica se va a 

cuantificar y detallar el número de evaluaciones agrupadas en categorías y en la forma de 

evaluar de cada una de ellas.  

 

A continuación se pasará a analizar las 3 formas de evaluación con más frecuencia, según 

las encuestas (observar anexo 2).  

 

Primeramente encontramos la metodología más completa y con la que más relación tiene 

la metodología más usada, explicada en el apartado anterior. Esta forma de evaluar a los 

niños y niñas se trata de calcular su aprendizaje mediante la nota de un examen, el trabajo 

diario, entregas de libreta, proyectos, exposiciones, trabajar en equipo, la actitud y la 

motivación. Con todo esto, se puede determinar que es la metodología más completa y 

que por esta razón es la que, no solo se parece a la forma de dar las clases con el 

aprendizaje cooperativo sino que se parece al enfoque constructivista, la base de las 
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metodologías actuales. Es, en definitiva una metodología que no solo dota de suma 

importancia a una quilificación cuantitativa, con una cifra numérica de un examen, sino 

que también tiene en cuenta qué hace el alumnado en el aula, cuál es su comportamiento 

y cómo interactúa con los demás.  

  

En segundo lugar tenemos la evaluación basada en rubricas, este tipo de evaluación tiene 

tanto aspectos positivos como negativos. Las ventajas de usarlas para el equipo docente 

son muchas ya que es un método fácil de usar y se evalúa con objetividad, también ayuda 

a saber que contenidos se van a evaluar para programarlos correctamente. La desventaja 

que se encuentra al usar las rubricas es la poca flexibilidad que hay a la hora de evaluar, 

ya que son unos criterios concretos y determinados marcados por los estándares de 

aprendizaje y los contenidos de la unidad que se está trabajando. Por lo tanto es un método 

de evaluar que no tiene en cuesta los aspectos cualitativos del alumnado y solo busca los 

cuantitativos.  

 

Por último, el tercer método para evaluar la asignatura de ciencias sociales es aquella que 

se calcula mediante el trabajo diario y la actitud conductual y actitudinal del alumnado. 

Sin exámenes para calcular una nota numérica. Es decir, solo los aspectos cualitativos 

son los que marcan aquello que ha aprendido un alumno/a. De esta manera no existe 

ninguna cifra que vaya del 0 al 10 que determine a cada alumno, sino que, es mediante el 

trabajo diario en clase su comportamiento en esta y en definitiva como se participa del 

proceso enseñanza-aprendizaje  

 

 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

4.1 Método utilizado 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se ha realizado un trabajo de campo 

mediante una encuesta proporcionada a diferentes centros de educación. Con un total de 

43 preguntas tiene como objetivo responder preguntas sobre el centro, los docentes y las 

docentes encuestadas, las metodologías que utilizan y cómo avalúan ciencias sociales. No 

se pretende, por medio de este y posteriores análisis de los resultados, encontrar una 

respuesta a ninguna pregunta, simplemente se pretende aclarar y detallar cómo funciona 

actualmente en muchos centros la asignatura de ciencias sociales.  
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La encuesta, con 45 respuestas como muestra total, se trata de un método de investigación 

descriptivo, en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario diseñado 

previamente y con él se obtiene y evalúa opiniones respecto a la temática planteada, la 

mejora docente en las ciencias sociales.  

 

4.2  Tipo de encuestas 

 

Existen diferentes tipos de encuestas, pero en este trabajo se van a tratar aquellas con 

fines específicos de investigación social, clasificadas por Hyman en el 1971. Encuestas 

explorativas, descriptivas, explicativas, predictivas y evaluativas (Hyman, 1971) 

 

Primeramente, la encuesta explorativa, es una investigación de reducidas dimensiones, 

se utiliza en las ocasiones que no hay información previa sobre un determinado fenómeno 

de modo que el investigador la utiliza cuando desee realizar una primera investigación 

con un objetivo concreto de estudio que no es conocido. Los usos más importantes de los 

estudios exploratorios son el de desarrollar hipótesis, aislar variables clave y conexiones 

para posteriores investigaciones, conocer o conseguir instrucciones para desarrollar un 

enfoque del problema y solucionar prioridades para posteriores investigaciones.  

 

La encuesta descriptiva, es aquella que investiga la naturaleza de un fenómeno social y 

su objetivo es ofrecer una definición de la realidad, examinar un fenómeno para sacar las 

mejores conclusiones al respecto y mejorar su posible diferenciación de otro. 

"Una buena descripción provoca los 'por qué' de la investigación explicativa" (Vaus, 

2001). Es por esto que se entiende que la encuesta descriptiva es un paso previo en 

cualquier investigación mediante encuesta.  

"El objetivo central de este tipo de análisis es esencialmente la medición precisa de una 

o más variables dependientes, en alguna población definida o muestra de dicha población" 

(Hyman, 1971). Por todo esto, Rui Olabuénaga et al, en el 1998 definieron con más 

detenimiento las investigaciones descriptivas de 4 formas: 

- Estudio descriptivo cuyo fin es realizar una simple descripción de un fenómeno. En 

ningún momento se trata de conocer el por qué de las cosas, sino que se limita a mostrar 

la presencia de éstas en la sociedad. 

- Estudio clasificatorio: además de la descripción de los fenómenos, este tipo de estudio 
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clasifica los elementos atendiendo a sus parecidos con unos elementos y sus diferencias 

con el resto. Estos autores señalan dos tipos de clasificación: la nominal que se 

fundamenta en la distinción respecto a una variable, y la clasificación jerárquica que 

establece a los grupos en función de una jerarquía de valores. 

- Estudio de medición: tras reconocer las categorías de las variables, el estudio de 

medición trata de mostrar los diferentes grados de intensidad entre las variables. Ruiz 

Olabuénaga et al, consideran que el estudio de medición y el de clasificación son 

subdivisiones de estudio descriptivo, puesto que mientras que la clasificación aporta 

orden y claridad, la medida aporta precisión. 

- Estudio comparativo cuyo fin es conocer las diferencias entre dos o más sujetos, 

situaciones, etc. Estos autores señalan los tres modelos más importantes en los cuales se 

centra el análisis comparativo: El primero se ocupa de las diferencias entre grupos: entre 

un grupo concreto y el colectivo general, así como la diferencia entre dos o más grupos. 

El segundo analiza las diferencias de un mismo grupo o varios en dos o más momentos 

temporales: diferencia de un mismo grupo en dos momentos, diferencia de uno o varios 

grupos a lo largo del tiempo. El tercero, por último, se ocupa de las diferencias en varios 

espacios geográficos. 

 

Las encuestas explicativas, buscan determinar cuáles han sido las causas o las razones 

de los hechos. Pretenden relacionar las causas con los efectos. Hyman (1971) señalaba 

que la encuesta explicativa sigue el modelo de funcionamiento que siguen los 

experimentos de laboratorio, a diferencia que las encuestas explicativas suelen 

representar un medio natural.  

Este tipo de encuestas suelen ir acompañando las encuestas descriptivas, ya que para una 

buena explicación de un fenómeno, antes ha tenido que ser descrito correctamente. De 

esta manera las investigaciones explicativas comienzan describiendo aquello que se 

quiere analizar y por tanto son dos encuestas que se complementan.  

 

Siguiendo, con otro tipo de encuestas tenemos las encuestas predictivas. La predicción 

se entiende como un “paso más” dentro del desarrollo de una investigación. Es importante 

predecir un resultado, mediante hipótesis o planteándote alguna problemática a resolver 

para investigar el elemento en cuestión y desarrollar una encuesta descriptiva o incluso 

explicativa. Siempre es recomendable predecir los resultados de una investigación para 

observar al finalizar el proceso si estabas en lo cierto o no, en caso negativo entender en 
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que se ha errado.  

 

Por último las encuestas evaluativas, que tienen como fin cualificar el grado de ejecución 

y los efectos conseguidos al aplicar cualquier programa de acción social.  

“Es la acumulación de información sobre una intervención, sobre su funcionamiento, y 

sobre sus efectos y consecuencias" (Alvira, 1996) 

 

4.3  Objetivos 

 

El siguiente trabajo de final de grado (TFG) desarrollará los siguientes objetivos. 

Conocer los diferentes tipos de metodologías que se utilizan para hacer llegar los 

contenidos en el área de ciencias sociales en las aulas de primaria, en base a las 

respuestas de los maestros y las maestras encuestados. 

Analizar y entender cada una de las metodologías.  

Conocer las diferentes tipos de evaluación que se utilizan para en las aulas de los 

centros de educación en base a las respuestas de los maestros y las maestras 

encuestados.  

Analizar y entender cada una de las formas de evaluar.  

Mediante los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas difundir entre los 

docentes la posibilidad de poner en práctica estas metodologías y formas de evaluar.  

Poner en relevancia los resultados y las conclusiones para ayudar a la mejora docente 

en el área de ciencias sociales. 

 

4.4 Muestra utilizada 

 

La muestra utilizada para realizar este trabajo se fundamenta en las encuestas ad hoc, 

facilitadas a un total de 45 docentes, todos maestros y maestras de educación primaria y 

tutores que se encargan de enseñar ciencias sociales al alumnado de los colegios. Todos 

los docentes encuestados han sido elegidos al azar y de manera voluntaria. Todos están 

en activo y pertenecen a centros de diferentes localidades, de La Vall d’Uixó, Segorbe, 

Vila-real, Burriana, Castellón de la plana, Atzeneta del Maestrat, La Llosa, Alfondeguilla 

y Vistabella del Maestrat. El número de participantes fue el esperado, incluso algo mayor, 

ya que la encuesta recoge muestras de 9 localidades. Los centros en los que se realizó el 
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cuestionario fueron CEIP L’Assumpció en Vall de Uxó, CEIP Botànic Calduch, CEIP 

Carlos Sarthou Carreres Y CEIP Pascual Nacher en Villareal, CEIP Castro en 

Alfondeguilla, CEIP Mestre Vicent Artero en Castellón, CEIP Penyagolosa en Atzeneta 

del Maestrat, CEIP Vicente Faubell Zzapata en La Llosa y el Colegio diocesano menor 

de Segorbe (seminario de Segorbe).  

 

4.5  Instrumento 

 

El instrumento para llevar a cabo este trabajo de investigación ha sido de un cuestionario 

estructurado por preguntas de dos tipos, cortas que permiten al docente que está 

respondiendo una respuesta concreta a elegir entre dos o más opciones, y otras la 

respuesta que debe dar el docente es abierta, sin opciones. El cuestionario fue elaborado, 

mediante una plantilla e indicaciones de mi tutora de trabajo de fin de grado. Este 

cuestionario posee las siguientes preguntas: 

 

1. Datos del centro educativo.  

Localidad del Centro, nombre del centro, tipo de centro según el alumnado, tipo de centro 

según el contexto social (CRA, ZER, escuela cíclica o escuela unitaria., tipo de centro 

según las unidades escolares (Completo o incompleto). 

 

2. Datos de los docentes y las docentes. 

Sexo, edad, situación profesional, años de experiencia, años que llevan en el mismo 

centro, formación académica,  

 

3 Datos del curso en el que se imparte docencia. 

Curso en el que se imparte docencia. 

 

4. Metodología que se utiliza en ciencias sociales.  

La metodología que utiliza más habitualmente, combinación de metodologías, la 

metodología que no utiliza nunca, la utilización de otra metodología diferente a la que 

emplee en la actualidad, la atención a las dificultades del alumnado, el uso de las nuevas 

tecnologías en la metodología, la tecnología que utiliza más habitualmente, la tecnología 

que le gustaría utilizar pero no se dispone de ella, la tecnología en las programaciones 
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didácticas, la fomentación en los alumnos del uso de las nuevas tecnologías y en el caso 

de ser un maestro/a de un centro CAES, la diferencia que  hay en la metodología de esta 

asignatura respecto un centro ordinario, un CEIP.  

 

5. Recursos presentes en el aula de trabajo. 

La disponibilidad de recursos suficientes para impartir ciencias sociales, Los recursos que 

utiliza más habitualmente, La elaboración de material didáctico propio y cual. El uso del 

libro como recurso didáctico, La creación de material didáctico por parte del alumnado.  

 

6. Motivación. 

La potenciación en el aula de un ambiente de cohesión y cooperación, las inquietudes del 

alumnado, la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

actividades que más atraen y motivan al alumnado. 

 

7. Evaluación de la asignatura de ciencias sociales. 

La igualdad evaluativa en todas las asignaturas, la evaluación de las ciencias sociales, la 

realización de autoevaluaciones.  

 

8. Valoración de la asignatura de Ciencias sociales. 

La importancia que tiene, las horas a la semana que se imparte y si son las suficientes.  

 

4.6  Procedimiento  

 

El procedimiento que se llevó a cabo fue mediante las encuestas que se realizaron a los 

docentes voluntarios en participar, de manera individualizada, algunas de forma 

presencial y otras online. Para que, con sus respuestas, establecer y hallar unas 

conclusiones para la mejora docente en la asignatura de ciencias sociales.  

 

Las dificultades que presente a lo largo del procedimiento del trabajo de campo, fue 

conseguir el mayor nombre de encuestados y encuestadas posible, decidí ponerme en 

contacto con centros educativos de fuera de mi localidad para obtener unas variables más 

diversas, mediante G-mail, pero muchos no contestaban y los que lo hacían, eran pocas 

las respuestas que recibía por su parte. Aproximadamente el 60% de encuestas han sido 
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realizadas de manera presencial e individualizada, invirtiendo más y la gran mayoría de 

tiempo de este trabajo de final de grado en el trabajo de campo de investigación y 

recopilación de respuestas que en el análisis de los resultados.  

 

Para las tablas de resultas (Detalladas en el apartado de anexos), se ha utilizado la 

herramienta de Google, hoja de cuestionarios de Google Drive, ya que facilita la 

elaboración y extracción de gráficas y diagramas una vez pasados los cuestionarios. Sin 

embargo, este instrumento presenta un problema al elaborar gráficas con respuestas 

abiertas ya que no es capaz de clasificar ni relacionar su contenido, teniendo que realizar 

posteriormente con otro programa las gráficas correspondientes a estas respuestas.  

 

Una vez analizado el procedimiento y gracias a la diversidad de opiniones y resultados 

obtenidos en los cuestionarios, se pasará a analizar los y extraer conclusiones.  

 

 

5. RESULTADOS 

 

Tras la recogida de información obtenida en los cuestionarios y siguiendo los apartados 

detallados en el apartado 4.5 Instrumento, se analizarán los resultados y opiniones de los 

docentes encuestados en referencia a sus implicaciones con las ciencias sociales.  

Cabe recordar que este trabajo se centra en dos pilares fundamentales, la metodología y 

la evaluación de la asignatura de ciencias sociales.  

 

Para empezar con el análisis de los resultados, como se puede observar en el anexo 4, la 

metodología, ha sido variada, destacando la mayor aplicación del aprendizaje 

cooperativo. También, los docentes han combinado metodologías, como se puede ver en 

el anexo 5, solo un 5 % no lo hace (2 docentes).  Todo esto nos permite afirmar que la 

gran mayoría de docentes encuestados utilizan metodologías activas y combinadas.    

Según los datos del anexo 6, podemos determinar que las metodologías que menos se 

combinan y utilizan son la lección magistral y el aprendizaje basado en la resolución de 

problemas. Se tiene un prejuicio a la meteorología lección magistral por el que ningún 

docente confiesa utilizarla. Pero es una metodología que si se utiliza correctamente, 

incorporando nuevas tecnologías y utilizando libros actuales hechos por maestros/as 
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mucho más lúdicos y didácticos la metodología no es mala. También comentar la 

metodología basada en la resolución de problemas, es un método de trabajo que no se usa 

y no es comprensible ya que se entiende como problema a todo aquello que no se sabe y 

se debe resolver. Es decir, esta metodología de resolver problemas está muy relacionada 

con las ciencias sociales. Aun así sorprende que muchos docentes no la hayan utilizado 

nunca.   

 

Un apartado interesante a analizar es el por qué se ha considerado cambiar de metodología 

(anexo 7), hay muchos casos que el cambio es para mejorar el trabajo de los alumnos/as, 

trabajar adaptándose a cada clase, a cada contexto y a las necesidades de todos y todas.  

 

Pero una respuesta afirma haber cambiado de metodología por imposición del centro, 

decisión que no parece muy adecuada, está claro que existen unos objetivos a cumplir en 

cada curso de educación primaria y unos estándares de aprendizaje junto con unos 

criterios que son para todos y todas igual. Es por esto que, cumpliendo los objetivos y los 

estándares, nadie sabe mejor que el docente tutor como funciona su clase y de qué manera 

aprenden mejor. Una imposición de este estilo no me parece muy didáctico ni favorecedor 

para el alumnado.  

 

En el apartado del uso de las nuevas tecnologías (TIC) se recibieron muchas respuestas, 

un 95% de estas, afirmaban hacerlo y solo el 5% restante no (según se representa en el 

anexo 8). Estos datos nos indican que las metodologías que se emplean para la asignatura 

de ciencias sociales se complementan o fundamenta, en algunos casos, del uso de nuevas 

tecnologías. Hoy en día se considera “nueva tecnología” a casi todo y hay muchas 

respuestas que, afirmando el uso de las TIC en clase, han añadido que utilizaban “el 

ordenador y el proyector” no siendo esto una nueva tecnología. El uso de estas nuevas 

tecnologías no es real, son muy pocos los que usan páginas web interactivas, recursos 

digitales mediante tabletas, realidad virtual… Con todo esto, el análisis que se da a estos 

resultados es que, se espera que con la llegada de generaciones más jóvenes y mejore 

preparados tecnológicamente se utilicen las nuevas tecnologías como recurso didáctico 

de una manera mayor y mejor.   

 

Por una parte se preguntó en las encuestas sobre la elaboración propia de materiales 

didácticos tanto a los docentes como a los niños y niñas. Como se contempla en el anexo 
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10, los maestros en su gran mayoría, con un 92% sí que lo hacen, y solo el 8% no, 

coincidiendo con las metodologías se usan, metodologías activas en las que el papel del 

docente no es el protagonista del aprendizaje pero si una pieza fundamental y con la 

elaboración de material didáctico se puede ayudar a entender algún contenido más 

complicado o que simplemente cuesta de entender. Respecto a los niños, como se puede 

ver en el anexo 11 son el 100% las respuestas afirmativas, las metodologías que se utilizan 

ponen al alumnado como protagonista en el proceso educativo y por esto, siguiendo la 

teoría de la taxonomía de Bloom (anexo 13) cuando un alumno crea su propio material es 

cuando más aprende y entiende un contenido, gracias a todos los procedimientos que debe 

hacer y pasar hasta llegar a la creación de este material propio, entendemos que el hecho 

de que el alumnado de primaria elabore sus propios mapas, graficas, resúmenes, esquemas 

e incluso ejes cronológicos es fundamental  

 

Por último, las respuestas en relación con la autoevaluación del alumnado (Anexo 12), 

son interesantes, ya que mayoritariamente, con un 81% sí que se hace y con un 19% no. 

La autoevaluación es importante, ya que, en sí misma es una estrategia de aprendizaje, 

con ella puedes valorar y analizar tus propios conocimientos, aptitudes, objetivos, etc. 

Estos datos son curiosos si se relacionan con las edades de los cursos que se imparte 

docencia (anexo 14), el curso con más respuestas ha sido 5ª seguido de 4ª y casi en igual 

de resultados 3ª y 6ª. Es decir cursos de los ciclos altos y por tanto alumnos/as 

suficientemente maduros cognitivamente como para autoevaluar su conocimiento.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

A continuación se sacarán conclusiones sobre el trabajo expuesto, teniendo en referencia 

los dos pilares fundamentales de este proyecto, la metodología y la evaluación de las 

ciencias sociales. 

 

Como se puede observar en el análisis de los resultados de las encuestas y a lo largo del 

trabajo, existen muchas metodologías y formas de evaluar en un centro de educación 

infantil y primaria (CEIP). La metodología que más se utiliza actualmente es mediante el 

aprendizaje cooperativo combinando con el aprendizaje basado en proyectos. El hecho 



Página 24 de 42 

 

de combinar metodologías es vital para las clases de ciencias sociales. Ya que, esta 

asignatura, tiene temas, sobre todo en los cursos más elevados, con unos contenidos más 

memorísticos y conceptos teóricos que requieren cierto grado de abstracción. Utilizando 

estas metodologías combinadas se trabajan mejor los contenidos y el alumnado no deja 

de aprender de manera significativa, son metodologías que utilizan recursos tecnológicos 

y en general más lúdicos que permiten al alumnado una libertad de aprendizaje, ya que 

hoy en día se le da mucha importancia a la diversidad en las aulas, y por este motivo esta 

tan a la orden del día el uso estas metodologías, que se fundamenta de los enfoques 

pedagógicos más constructivistas.  No todos los niños aprenden igual y la decisión de 

combinar metodologías para mejorar el rendimiento de la clase y desarrollar muchos 

beneficios a nivel tanto personal como académicos es lo correcto, los docentes tratan de 

enseñar en sus aulas teniendo en cuenta el contexto inclusivo para el alumnado.  

 

Respecto las evaluaciones, el otro pilar importante de este trabajo, podríamos destacar 

como conclusiones que la evaluación formativa es la más utilizada, teniendo una 

concordancia con las metodologías que más se utilizan, estas utilizan esta forma de 

evaluar y por tanto encajan y concuerdan.  La evaluación formativa es la más completa, 

no solo se tiene en cuesta una nota de un examen para evaluar el 100% de la asignatura 

sino que existen otros elementos que pesan igual o más, como pueden ser la actitud, el 

trabajo diario, la motivación, el compañerismo…valorar al alumnado no solo de manera 

cuantitativa sino que también cualitativa.  

 

Siendo realistas, utilizar un método que emplee únicamente la valoración cualitativa, no 

es muy viable, ya que el estado pide a todos los docentes una cifra numérica del 0-10 para 

conocer el grado de aprendizaje de cada niño y niña. Por lo tanto la mejor opción, teniendo 

en cuenta esta realidad, sería la unión de evaluar de manera cuantitativa pero también 

tener en cuenta los aspectos cualitativos. Por lo tanto, se reafirma el uso del método 

formativo como mejor opción para evaluar, ya que funciona de esta manera, teniendo en 

cuenta al igual que las metodologías la diversidad del alumnado y el contexto inclusivo 

presente en las aulas. 

 

También comentar las opiniones de los docentes que dan importancia al uso de las nuevas 

tecnologías, tan necesarias en nuestro día a día. Dando a entender que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales está ganando en innovación.  
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Por lo general, estoy satisfecho con los resultados obtenidos, ya que reflejan las 

conclusiones esperadas. Resultados que contextualizan la educación actual, cumpliendo 

con uno de los objetivos de este trabajo, poner en relevancia los resultados y las 

conclusiones para ayudar a la mejora docente en el área de ciencias sociales. 

 

Este trabajo no pretende resolver la incógnita para saber cuál es la mejor metodología, ni 

cuál es la mejor forma de evaluar las ciencias sociales, este trabajo pretende aclarar y 

mostrar al mundo docente la realidad y mejorar el área de ciencias sociales hacia un futuro 

mejor.  
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8. ANEXOS 

 

-Anexo 1:  
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- Anexo 2: 

 

 

 

Fuente de elaboración propia (2019) 
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Tipo de evaluación

EVALUACIÓN

Categoría 1: La evaluación se calcula mediante la nota del examen más el trabajo diario 

en clase, la libreta, proyectos, exposiciones, trabajar en equipo, la actitud y la 

motivación.  

Categoría 2: La evaluación se calcula mediante el uso de rúbricas.  

Categoría 3: La evaluación se calcula mediante el trabajo diario y la actitud conductual 

y actitudinal del alumnado. Sin exámenes para calcular una nota numérica.  

Categoría 4: La evaluación se calcula mediante un examen semanal, de los contenidos 

trabajados durante esa semana.  

Categoría 5: La evaluación se calcula mediante un examen escrito (de donde proviene 

la nota de la asignatura al 100%) al finalizar una unidad.  
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- Anexo 3:  

 

 
 

Fuente de elaboración propia (2019) 

 

 

- Anexo 4: 
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- Anexo 5:  

 

 
Fuente de elaboración propia (2019) 

 

 

 

- Anexo 6: 

 

 
Fuente de elaboración propia (2019) 
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- Anexo 7: 

 

 
 

Fuente de elaboración propia (2019) 

 

- Anexo 8: 

 

 
Fuente de elaboración propia (2019) 
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- Anexo 9: 

 

 
 

Fuente de elaboración propia (2019) 

 

- Anexo 10: 

 

 

 
 

Fuente de elaboración propia (2019) 
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- Anexo 11:  

 

 
 

Fuente de elaboración propia (2019) 

 

 

- Anexo 12: 

 

 
 

Fuente de elaboración propia (2019) 
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- Anexo 13: La taxonomía de Bloom.  

 

 
 

Fuente: Andrew Churches, Taxonomía de Bloom para la Era digital, pàgina 5.  

 

 

 

- Anexo 14: 

 

 
Fuente de elaboración propia (2019) 
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