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	15. PRÓLOGO
La Didáctica General  es un saber fundamental para los profesionales de la educación,
quienes han de conocer qué es esta disciplina, qué papel tiene y qué aporta a la ciencia de
la educación.
Este libro pretende ofrecer a los lectores y, singularmente a los estudiantes y profe
ionales, ligados a los proyectos formativos, las concepciones y visiones adecuadas
para la solución de situaciones complejas en las instituciones formativas y en los pro
gramas educativos orientados a la formación de personas adultas, comunidades inter
ulturales y marcos de marginación, así como del sistema educativo en su globalidad. Es
tos problemas han de ser vividos y entendidos desde el valor y significado del
onocimiento didáctico y de los modelos más representativos procurando encontrar su
'erdadero sentido en y desde la práctica.
Pretendemos superar los retos de la formación para los profesionales de la educación,
quienes han de aportar el sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje y su valor para
mejorar la acción educativa.
La obra se estructura en tres unidades que representan los ejes del conocimiento
didáctico y su proyección en la mejora de la práctica educativa.
La primera unidad presenta las bases del saber didáctico, que ha de analizar y valorar
�on una mirada abierta a las teorías y modelos, invitándole a construir su modelo didác
• o, que le aportará el marco y las claves con las que podrá observar y participar en la
I. • OVACIÓN CONTÍNUA de los hechos educativos, las instituciones, los programas
::- tos retos más singulares de los procesos formativos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye la segunda unidad del libro, que se
.: ntra en cómo planificarlo y tomar las decisiones más pertinentes para lograr un diseño
n tructivo de calidad y aplicar el sistema metodológico pertinente con los escenarios for-
23 --
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mativos, transformando las  prácticas en procesos innovadores y construyendo los am
bientes, climas e interacciones más adecuadas a Jos proyectos educativos.
Se pretende configurar las bases para estructurar sistemas metodológicos didáctico
heurísticos que transformen y mejoren la interacción didáctica hacia una línea de em
patía, colaboración y confianza entre Jos participantes, las instituciones y los programas
formativos.
El tercer apartado del libro o unidad didáctica se centra en el análisis de la práctica
educativa y en el diseño de los modelos de formación más pertinentes para el desempeño
profesional, seleccionando las tareas y medios que mejor contribuyan a los procesos edu
cativos y a la realización de buenas prácticas.
Estimamos que la obra ofrece una oportunidad para plantear con rigor las actuaciones
y las competencias que ha de asumir el profesional de la educación, proporcionando ta
reas que consolidan el marco del saber didáctico y que abren nuevas líneas para com
prender los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no formales y
suscitar las reflexiones que mejor anticipen la toma de postura hacia las diversas pers
pectivas y los modelos didácticos.
Esperamos que pueda construir un discurso educativo coherente y que implique a
cuantas personas deseen colaborar en el diseño y desarrollo de programas para la mejo
ra de las comunidades y los procesos educativos. Confiamos que el estudio y análisis de
la obra le sitúe en una actitud reflexiva hacia el saber y la práctica didáctica y le facilite
la construcción de modelos que transformen el proceso de enseñanza-aprendizaje en un
escenario de originalidad e indagación a partir del cual elaborar un discurso propio, pro
piciar relaciones sociales empáticas, sintetizar el saber académico y presentarlo con el
apoyo de los códigos y de la armonía emocional más adecuada en la sociedad de la com
plejidad e incertidumbre.
El conocimiento de los núcleos básicos del libro le pueden llevar a autoanalizar su ní
vel de logro del saber didáctico y a valorar por qué decidió dedicarse a la profesión de
educador/a-pedagogo/a y por qué desea mejorar los procesos formativos y singularmente
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este trabajo es la colaboración de un grupo de docentes en estrecha interacción, que
pretende profundizar en el sentido y transformación del proceso de enseñanza-aprendi
zaje y de su ligazón con su historia profesional, aportando una extensa e intensa expe
riencia formativa con una potente línea de investigación en la búsqueda de modelos, mé
todos y estilos de vivir y profundizar en la práctica educativa.
La didáctica ha aportado el compromiso con el arte de pensar y de tomar decisiones
creativas para que cada acto educativo sea una sih1ación de gozo y participación inte
lectual y emocional que sirva a los educadores-educadoras y a cuantos participan en la
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mejora de los  procesos formativos para adquirir un nuevo estilo de reflexión y de trans
formación de los procesos educativos.
El diseño de este libro pretende ser un modelo de organización de saberes, tareas, for
mas de aprender a enseñar y seleccionar los criterios más adecuados para conocer qué
decisiones son más pertinentes, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y domi
nar las competencias genéricas y profesionales que han de alcanzar los titulados en
Educación.
El estudio de la obra ha de ser personal y colaborativo, pero ha de estar estrechamente
ligado a sus experiencias de formación y a los proyectos de vida profesional que ha re
alizado o emprenderá.
Le animamos a llevar a cabo aquellas tareas más cercanas a sus expectativas perso
nales y profesionales, aportando su estilo de aprendizaje para reflexionar y mejorar los
actos formativos, los modelos y métodos en los que ha de fundamentar el proceso de en
eñanza-aprendizaje para lograr la cultura innovadora y afianzar su identidad profesional.
Antonio Medina Rivilla
María Concepción Domínguez Garrido
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1 . 1 . Introducción
A modo de introducción, se propone una aproximación vivencia! ( 1 .5) seguida de otra
aproximación más conceptual ( 1 .6) a la Didáctica. Ambas aproximaciones presentarán
conjuntamente las dimensiones prácticas y teóricas de nuestra disciplina.
1 . 2. Competencias
l . Conocer y comprender las bases teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje y
su incidencia en la formación integral.
2. Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducati
va en diversos contextos.
3. Asesorar en la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades socioe
ducativas.
.t. Dirigir y coordinar planes y programas socioeducativos.
- Diseñar planes de formación del profesorado, de los formadores y de otros profe
sionales, adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos.
6. Identificar problemas socioeducativos y emitir juicios razonados para mejorar la
práctica profesional.
4 3. Objetivos
Comprender los conceptos básicos de didáctica, didáctica general y especial, así
como su aplicación al campo de la enseñanza en la educación formal y también en
la educación no formal en distintos contextos.
_ Comprender el concepto de perspectiva, enfoque o paradigma y aplicarlo a la
Didáctica.
� Valorar las principales teorías de la Didáctica según su aplicabilidad en distintos
contextos actuales.
- Valorar los principales modelos de la Didáctica como mediadores entre la teoría y
la práctica.
·
Interesarse por las bases teóricas y especialmente por su aplicación práctica, com
prendiendo la relación entre los elementos y fenómenos del proceso de enseñanza
aprendizaje.
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1  . 4. Mapa conceptual
Didáctica
Concepto
1
1 1
e Enfoques
) Teorías
) (
1 1
Técnico
Clásica
Práctico
Activista
Sociocrítico
Humanista
Emergente
T
ransdisciplinariedad
Ecoformación
Figura 1 : Mapa conceptual del capítulo
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1 . 5. Aproximación vivencia! a la Didáctica
Para comprender la materia de que trata la Didáctica partiremos de una película que
"'lereció el premio Palma de Oro del Festival de Cannes de 2008. Su título es claro: La
ase.
La acción transcurre en el interior de un aula y sólo algunas escenas tienen lugar en el
tio del instituto o entre la sala de profesores y el despacho del director. Durante la ma
r parte del tiempo, el profesor hace participar a los alumnos en sus explicaciones, de
..lilera que el debate oral es continuo. Existen muchos más métodos para conseguir el
rendizaje, el que se ve en la película es uno más. Tal vez contrasta con tantas clases en
los alumnos permanecen en silencio la mayor parte del tiempo. He aquí una pequeña
tra de un diálogo:
-- Profesor, ¿cuándo se utiliza el punto y coma?
Es bastante complicado. Al mismo tiempo es más que una coma y menos que dos
puntos. Es bastante complicado.
Oh sí, pero ¿para qué sirve?
Más vale no complicarse la vida con eso.
¿Y por qué ha puesto uno en la pizarra?
Fayard no pensaba ni en el punto y coma, ni en el condicional, ni en el jaleo exte
rior, ni en la campana. . ."
·
mos hacer notar también que habrá lugar para la Didáctica donde haya alguien
renda y alguien que ayude a aprender, es decir, que enseñe. Por tanto, los ámbitos
·•ón didáctica no se circunscriben solamente a la escuela ni a la educación formal.
en se aprende en la biblioteca, en el museo, o saliendo de excursión. . .
= Aproximación conceptual a la Didáctica
Ciencias de la educación. Pedagogía y Didáctica
re la constelación de ciencias que se ocupan de la educación, la Didáctica ha
iempre una posición central o medular. La estrecha relación que hay entre edu
: enseñanza, no siendo posible la una sin la otra, es la principal razón de esta irn
.........
..
..,
.....,Jble presencia de la Didáctica. En alguna ocasión, incluso, se ha llegado a con
la Didáctica con toda la Pedagogía por el intento de abarcar todo el conjunto de
ión humana. En este momento, nuestra disciplina aparece como una ciencia
��l..i al estudio del proceso de enseñanza, con sus diversas perspectivas, teorías y mo
nto a las demás ciencias de la educación.
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1  . 6.2. Definición. Teoría y práctica, arte, ciencia y tecnología
La Didáctica es la ciencia de la educación que tiene por objeto estudiar los procesos
de enseñanza-aprendizaje para intervenir en ellos, a f
m de conseguir la formación inte
lectual del educando. Se trata de conseguir la formación del individuo "en estrecha de
pendencia de su educación integral" (Escudero, 1 980, 1 1 7). Toda enseñanza debe ser
educativa, esto es, debe contribuir al desarrollo armónico y completo del ser humano.
Pero la Didáctica tiene como objeto propio la formación intelectual, no confundiéndose
así con el objeto de la pedagogía que es la educación integral. Al preguntamos si la
Didáctica puede jugar algún papel en la formación física o incluso en la formación
moral, deberíamos responder afirmativamente, si bien en el caso de la formación inte
lectual el papel de la Didáctica ha de ser preponderante.
En la figura siguiente se muestra una Didáctica como arte que hace, realiza acciones,
lleva a cabo actos didácticos gracias a una práctica que busca cierta perfección y belle
za. Cuando la Didáctica demuestra que sabe hacer, es decir, que tiene una técnica para
cumplir sus objetivos, además de hacer, sabe por qué lo hace1• Nuestra disciplina no es
ajena al conocimiento científico porque se basa en teorías, leyes y principios, es decir,
que aplica conocimientos comprobados y bien fundamentados.
Así, pues, tenemos en la Didáctica un buen ejemplo de cómo la teoría y la práctica se
necesitan mutuamente. La enseñanza es una actividad práctica basada en conocimientos
teóricos y prácticos elaborados racionalmente. El didacta es, según Schon, un práctico re
flexivo. Y la Didáctica es una ciencia aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje.
' Ante la frase famosa de Bernard Shaw "El que puede, hace. El que no puede, enseña" y que tan mal para
dos deja a los educadores, Lee S. Shulman (1 987) ha propuesto otra muy diferente y que valora mucho más nues
tra profesión: "Aquellos que pueden, hacen. Aquellos que entienden, enseñan".
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ARTESANO
Práctica empírica
Praxis
HACE
ARTISTA Inspiración y belleza
TECNÓLOGO
Sabe por qué lo hace
SABE HACER
Busca conocer para hacer
Busca conocer por conocer.
CIENTÍFICO Teoriza: Genera SABE
abstracciones
DIDACT
A
Enseña, instruye.
HACE SABER
Comunica, hace aprender
Educa, enseña, instruye.
Comunica, hace aprender ES
MAESTRO Enseña a aprender HACE
EDUCADOR Enseña a vivir SABE
PEDAGOGO Da ejemplo SABE HACER
Aprende HACE SABER
Vive
( Aprendizajes
)
{e
""
( Conceptos Aptitudes
) ( Actitudes
)
( Intelectuales
{'e Procedimentales
)
( SABER
) ( PENSAR
) ( HACER
) ( SER
)
( Competencias
)
Figura 2: Ser, hacer y saber, competencias didácticas
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1  .6.3. Didáctica general y especial
El estudio de los elementos comunes a toda situación de enseñanza, ofreciendo una vi
sión de conjunto, es la Didáctica General o Didáctica sin más adjetivos. Se ocupa de la
enseñanza de cualquier contenido a cualquier sujeto, mediante cualquier tipo de medios
o recursos. Se da por sobreentendido que el conocimiento didáctico debe adaptarse a
cada situación particular, atendiendo debidamente a las diferencias individuales. Ahora
bien, hay situaciones particulares que hacen pensar en una fuerte adaptación particular,
son los casos de la Didáctica en Educación Especial y de la Didáctica para la Educación
Infantil, Primaria, Secundaria, Universitaria o también de Personas Adultas. En estas si
tuaciones se ha hablado de una Didáctica Diferencial, sin que se haya formalizado casi
nunca como tal.
En cuanto a la enseñanza de los contenidos propios de las disciplinas particulares de
bemos decir que se está produciendo un cambio notable en su consideración. Si bien has
ta hace poco la enseñanza de las ciencias, de la lengua, de las ciencias sociales, de las
matemáticas, etc. se consideraba dentro del campo de la didáctica especial o eran con
cebidas cada una de ellas como didácticas especiales, hoy se utiliza ya otra conceptua
lización. La denominación más general es la de didácticas específicas (de cada discipli
na) y, no sólo su dependencia, sino incluso su relación con la Didáctica General se va
diluyendo y tiende a desaparecer para acercarse más a la ciencia que se pretende enseñar.
Este acercamiento se produce a través de un proceso de transposición didácticcl del con
tenido (Chevallard, 1 991), concepto que ya se encontraba presente de alguna manera en
Shulman con el conocimiento pedagógico del contenido (Shulman, 1 987) y en Brous
seau (2007) con el saber como objeto formativo disciplinario. Así pues, además de la
Didáctica General cuyos conocimientos se pueden aplicar a todos los procesos de en
señanza formales y no formales, existen tantas didácticas específicas como disciplinas
académicas.
1 . 7. Perspectivas o enfoques de la Didáctica
Puesto que la palabra "paradigma" puede resultar más compleja, hablaremos mejor de
perspectivas de la Didáctica. Kemmis (1988) aplica el análisis de Habermas a la teoría
del currículum.
Así, reduce esta teoría a tres enfoques, que también son atribuibles al conjunto de la
Didáctica. Posteriormente, otros autores apuntan ya a un nuevo enfoque más actual
2 Por transposición didáctica, Yves Chevallard (199 1 ) entiende el proceso de transformación del saber acadé
mico propio de una ciencia, en saber que es objeto de enseñanza, propio de una asignatura escolar.
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que denominan emergente (Moraes, 1 997), global-interactivo (Escribano, 1 998), profe
·ional-indagador (Medina, 2002) o complejo-evolucionista (de la Herrán, 2003).
Perspectiva técnica Perspectiva práctica Perspectiva crítica
Perspectiva
emergente
Interés técnico Interés práctico Interés crítico Interés ecoformador
Saber práctico Saber emancipatorio
Saber instrumental Comprensivo Reflexivo Saber transdisciplinario su-
Positivista Interpretativo Sociopolítico perador de las
1
Racionalista -centrado en el Sociocrítico distintas disciplinas
contexto- Sociocultural
Medio: compromiso con lé
Medio: el trabajo Medio: el lenguaje Medio: el poder !Tierra y con sus habitante
presentes y futuros (soste
nibilidad)
�encías positivistas empí
Ciencias hermenéuticas: Ecología, Economía, Polí-
Lingüística, Psicología, Ciencias críticas: tica, Sociología. . . Unidad
rico-analíticas
Psicoanálisis, Sociología, Filosofía, Política. . . del saber,
Antropología, Etnografía enfoque transdisciplinario
Currículum como Currículum como Currículum como Currículum como
producto práctica acción emancipadora acción comunicativa
Cuadro 2: Perspectivas didácticas
E ta perspectiva naturalista consiste en captar redes significativas propias de la vida
. describir con detalle y rigor los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar
l contexto sociocultural del aula. Para ello se utilizan procedimientos de observación
.-.¡cipativa prolongada, implicándose el investigador en la acción. Se presenta con una
.,ición globalizadora, pero resulta poco sistemática. Los datos situacionales obtenidos
ta manera son aplicables únicamente al contexto concreto analizado.
· lgunas características propias del enfoque práctico son:
Se trata de una perspectiva naturalista.
Representa un enfoque directo de las relaciones entre el medio y el comporta
miento, prestando la máxima atención al contexto del aula como espacio donde tie
nen lugar los intercambios psicosociales propios del acto didáctico.
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c.  Interdisciplinariedad, más allá incluso, de la psicología, con aportaciones socioló
gicas, antropológicas. . . hermenéuticas en definitiva, dirigidas a la comprensión e
interpretación de la realidad de los procesos que tienen lugar en el aula.
d. Concepción del aula como sistema vivo y complejo, comunicativo, en el cual los
elementos se definen en función del intercambio.
e. La vida del aula es multidimensional y a veces impredecible, Jos fenómenos se pre
sentan en ella simultáneamente y con inmediatez. Debido a estar formada por or
ganismos vivos humanos dotados de vida propia y a la vez de una vida común del
grupo.
f. Se realiza una descripción detallada y un diagnóstico de lo que pasa realmente en
el aula y de las razones por las cuales ocurre buscando comprenderlo, contribuir a
la construcción social del sentido de la acción.
Refiriéndose a este enfoque, Díaz Barriga apunta que "en cada situación humano-so
cial se construyen sentidos y es importante para este modelo de indagación aportar ele
mentos para describir las interpretaciones que los sujetos realizan de aquello en lo que
son actores: la interacción didáctica" (Díaz Barriga, 1 998, 3).
1 . 7.3. Perspectiva sociocrítica
En esta perspectiva destaca un fuerte componente ideológico, ya que parte de la rea
lidad social como principio y de la emancipación como meta. Las prácticas educativas no
son independientes del contexto cultural, social, político o económico. Tampoco son neu
trales respecto de la política educativa.
El papel de la Didáctica, dentro de este enfoque, no es el de elaborar teorías para que
las apliquen los profesores, sino tratar de conseguir que Jos mismos profesores generen
sus propias teorías, investigando cooperativamente. Dejan así de ser receptores pasivos
o consumidores de las teorías de los expertos, lo que les convertiría en transmisores o re
productores.
Mediante la investigación en la acción, pueden elaborar sus teorías y sus prácticas re
flexivas. Así participan en la creación de unos conocimientos comprometidos con la so
lución de Jos problemas concretos. Su objetivo consistirá en la explicación de la realidad
social para poder llegar a transformarla.
Se llega a una investigación participativa, opción metodológica que surge a partir de
1980, basándose en el análisis de la praxis, participando en ella del mismo modo que se
participa en la creación de conocimientos. Pero de unos conocimientos comprometidos
con la solución de los problemas concretos que afectan a los mismos que intervienen en
la práctica. Se busca explicar al mismo grupo interesado su propia realidad social o
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educativa para transformarla, desde el punto de vista social, satisfaciendo sus necesi
·ades.
El currículum se convierte en un instrumento de cambio social. Podemos así destacar
siguientes características principales de esta perspectiva sociocrítica:
a. Busca la transformación o emancipación social.
b. Surge un interés por la acción mostrado por las referencias continuas a la praxis.
c. Los valores predominantes son los crítico-ideológicos.
d. La ideología se presenta explícitamente.
e. Por la relación fuerte entre teoría y práctica, el currículum es un proyecto abierto a
la crítica y por tanto, sujeto a múltiples y variadas modificaciones posibles.
f. El alumno debe tener un papel activo en el proceso.
g. La investigación no es privativa de ninguna élite intelectual, sino patrimonio de to
dos los actores ya que todos están llamados a participar en ella.
h. La metodología propuesta es de tipo colaborativo, tanto para la enseñanza, como
para la misma investigación.
El término emancipación significa, según Habermas, independencia de todo lo que
ta fuera del individuo, autonomía, responsabilidad y autorreflexión. La influencia so
política en el acto educativo se hace patente. Al reconocerlo, queda desenmascarado
currículum oculto, se muestran las intenciones educativas y se discuten incluso
ellas que podían mantenerse implícitas.
E ta visión sociocrítica pone en duda la existencia de valores universales. Propone que
-cuela sea renovadora y transformadora hasta el punto de provocar el cambio social.
El interés cognitivo emancipador puede def
mirse como un interés por la emancipación
.l apacidad para comprometerse en una acción autónoma procedente de intuiciones y
:rcas relevantes de la estructura social.
7 . 4 . Perspectiva emergente
Para Medina (2002, 42) este nuevo paradigma de la complejidad se basa en tres as
tos: la profesionalidad, la indagación y la complejidad emergente, derivada de nuevas
·¡ones culturales y de la evolución de los valores esenciales que incorpora la Didáctica
rtando una visión holística o global de unos procesos que aparecen interdependientes.
;ún Moraes (1997) esta nueva perspectiva se puede caracterizar por:
a. Su foco es el aprendiz, el aprendizaje es más importante que la enseñanza.
Aprender a aprender.
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c.  Mantener un diálogo abierto.
d. Desarrollo de las inteligencias múltiples y de una formación holista y armónica.
e. Aparición del sujeto colectivo.
f. Desarrollo de la intuición y creatividad.
g. Autoconocimiento y reconocimiento del otro.
h. Visión ecológica, interactividad e interdependencia.
1. Cambio de percepciones y valores, emergencia de lo espiritual.
J. Importancia del contexto, reconocimiento de que más allá de la escuela hay otros
campos.
k. Inter y transdisciplinariedad, ecoformación, interculturalidad.
La interculturalidad no debería confundirse ni con el asimilacionismo ni tampoco con
el multiculturalismo. "El término multicultural designa la situación real de una sociedad
con varios grupos culturales, establecida sobre un conjunto de valores y normas que sos
tienen la suficiente cohesión entre ellos mismos; es, por tanto, un término descriptivo.
Mientras que el término intercultural supone una reciprocidad y tiene un carácter más
normativo" (Escribano, 1998, 122). En efecto, el diálogo entre culturas en la escuela se
puede enfocar según tres modelos.
a. El modelo multicultural, a imitación del mundo anglosajón, promueve el respe
to de todas las culturas, pero provoca que se termine viviendo en comunidades separadas,
conservando cada una su propia identidad, casi sin relación con las demás. Se basa en el
relativismo cultural y la autosuficiencia de cada grupo. El modelo ha fracasado porque
conduce a la segregación y a la creación de guetos, con grandes tensiones entre los jó
venes.
b. El modelo asimilacionista es propio de la Francia laica más ortodoxa. Se basa en
la igualdad de todos los ciudadanos, despreciando todas las diferencias o particularida
des. Se prioriza la homogeneidady la cohesión social. La asimilación que se propugna
magnifica lo que es común e ignora todo lo que es característico de cada grupo cultural.
Parte de una concepción liberal y parcial del ser humano, obviando su complejidad. En
Francia, este modelo estricto está fracasando, como han mostrado los frecuentes distur
bios de jóvenes en barrios marginales.
c. El modelo intercultural parece más completo, mejor enfocado, al poner un mayor
énfasis en la necesidad de cambio e interacción de toda la sociedad hasta llegar a una in
tegración intercultural. Una integración que respete la diversidad al mismo tiempo que se
avanza hacia una mutua convergencia. El camino es el diálogo constante que enriquece
a todos sin destruir la identidad de nadie, sin supeditarla a la de los demás, permitiendo
--
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mantener lo más importante de cada cultura y aproximándose libremente a la de los
más.
Para Escribano ( 1 998), la enseñanza intercultural exige replantear las teorías y re
... mponerlas desde un enfoque plural, con reciprocidad y colaboración entre las diversas
...ulturas. Para huir de la etnocentricidad se trata de llegar a un verdadero contacto emo
.::¡onal con las diferencias culturales partiendo del respeto mutuo de la identidad de todos,
. con un espíritu cosmopolita propio de una ciudadanía universal o planetaria del siglo
'XI que nazca en las aulas.
Actividades
1 Si has visto la pelicula La clase, explica tus impresiones más importantes en relación
con el método de enseñanza utilizado por el profesor. Si no has visto esta película, ¿re
cuerdas alguna otra de tema parecido? Te sugerimos las siguientes: Hoy empieza todo,
Tener o ser, Rebelión en las aulas, El club de los poetas muertos...
2 Selecciona los tres aprendizajes de tu vida estudiantil que te hayan servido más hasta
hoy. Expón un breve comentario sobre las teorías y modelos en que crees que se basaron
para enseñártelos.
3 ¿Qué cosas se pueden aprender fuera de la escuela? Propón también tres nuevos ejem
plos de aprendizajes que hayas obtenido en un contexto no escolar. ¿Recuerdas quién
te ayudó a conseguirlos? ¿Puedes deducir en ellos alguna teoría o modelo didáctico
subyacente?
1.8. Teorías didácticas
La Didáctica tiene un carácter teórico, práctico y normativo. El concepto de teoría nos
leva a plantear una estructura racional con una hipótesis explicativa que encadena con
eptos, causas y efectos mediante una relación lógica entre variables a fin de dar cuenta
del funcionamiento de una realidad, en nuestro caso, del proceso de enseñanza-apren
dizaje.
Una teoría debe ser coherente, generalizable, aplicable y efectiva. Las teorías pueden
predecir, describir y explicar los fenómenos de la realidad. En Didáctica se habla tanto de
teorías del aprendizaje como de teorías de la enseñanza. Estas últimas están más próxi
mas a nuestro concepto de teoría didáctica. Mientras que las teorías del aprendizaje, de
corte psicológico, tratan de explicar cómo se aprende, las teorías de la enseñanza inten-
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tan  explicar cómo se puede hacer para influir en el aprendizaje, realizando el papel de
mediador entre la cultura y el educando. Presentaremos aquí solamente cinco teorías,
desde la más clásica hasta las más actuales. Exceptuando la primera, las demás no se
contradicen, solamente fijan sus prioridades en puntos distintos, de manera que podrían
llegar a ser complementarias.
1.8.1. Teoría tradicional
Aunque Comenio, Pestalozzi, Froebel y otros ya habían hecho entre los siglos XVII al
XIX interesantes propuestas para conseguir una enseñanza vinculada a la experiencia y
a la naturaleza, dedicando atención al desarrollo de los sentidos, la mayor parte de la en
señanza seguía unos patrones inalterables. Incluso Herbart, sin quererlo y por obra de al
gunos discípulos suyos contribuyó a un formalismo excesivo, además de mantener in
tacto el predominio de los aspectos intelectuales. Esta teoría ha tenido su auge en el siglo
XIX, pero no desapareció del todo.
En ella, el maestro es la base de la enseñanza. Organiza el conocimiento, selecciona y
prepara la materia que ha de ser aprendida, la presenta a los alumnos para que la apren
dan.
El maestro es el modelo que se debe imitar y obedecer. La disciplina, junto con los
ejercicios escolares, intenta desarrollar los conocimientos y los valores en los alumnos.
Se utiliza el castigo para estimular el progreso y evitar toda desviación.
La teoría tradicional se basa en un intelectualismo enciclopedista. Todo en la vida es
colar es planificado, ordenado minuciosamente. El libro es la muestra de esta planifica
ción; todo lo que hay que aprender se encuentra allí, graduado y elaborado. Fuera del li
bro de texto no se trabaja nada, con el fin de evitar la distracción y la confusión. Fuera
del manual no hay salvación, en esta teoría. . .
El método de enseñanza tradicional, basado en la transmisión verbal, es el mismo para
todos. El repaso, entendido como repetición, tiene un papel predominante al desarrollar
la memoria. El alumno debe someterse a los modelos que se proponen y debe imitarlos.
El maestro simplifica, prepara, organiza, y ordena. La disciplina escolar y el castigo
tienen un papel básico. La teoría tradicional, considera que la mejor forma de preparar al
niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, la aten
ción y el esfuerzo. Se da gran importancia a la transmisión de la cultura en forma de co
nocimientos.
En la práctica, muchos vestigios de esta teoría todavía se pueden encontrar en la ac
tualidad.
Representa un sistema rígido, poco dinámico y poco dispuesto a la innovación. Por
ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica educativa, re-
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resentaron un avance importante. A pesar de no haberse extendido fácilmente ni de ma
'lera homogénea, las nuevas teorías iniciaron el camino de la renovación didáctica. De
ahí la importancia de la llamada Escuela Nueva con todas sus aportaciones.
1.8.2. Teoría activista o de la Escuela Nueva
Teoría surgida a finales del s. XIX y principios del XX en Europa y América si
ultáneamente como reacción a la escuela tradicional pasiva. Parte del reconocimiento
las necesidades e intereses de los alumnos, de la actividad como método didáctico y
1 deseo de hacer de la escuela, no sólo una preparación para la vida, sino parte im
rtante de la vida misma. El carácter vitalista de esta teoría -o mejor de este movi
tento denominado Escuela Nueva- exige partir de la realidad y aprender por la expe
encta.
Los principales teóricos del movimiento fueron Kerschensteiner, Dewey, Claparede,
rriere. . .
Y las realizaciones prácticas más brillantes se encuentran en Décroly, Montessori,
- L el Plan Dalton o el sistema Winnetka. Para Kerschensteiner, la escuela nueva era
uela del trabajo y pretendía desarrollar, con un mínimo de materia instructiva, un
rr¡o de destrezas, capacidades y satisfacción por el trabajo. La definición de escue
..:,a. según Ferriere, era la de un internado familiar establecido en el campo, donde
riencia del niño sirviera de base a la educación intelectual mediante el uso ade
de los trabajos manuales y a la educación moral mediante la práctica de un siste
autonomía relativa de los escolares.
�o nombres que recibió este amplio movimiento fueron, además de educación ac
educación nueva, funcional (Claparede), progresiva (Dewey), serena (Boschetti),
Para integrarse en la Liga Internacional de Escuelas Nuevas se requería una exi
de ubicación en el campo, el requisito didáctico de la actividad como método pre
ante y otro de tipo organizativo basado en la promoción de la autonomía. A estos
había que añadir, al menos, el cumplimiento de 15 de los llamados 30 puntos de
uela nueva aprobados en el Congreso de Calais en 192 1 .
comparación entre la teoría anterior y la nueva puede quedar iluminada por nues
umen adaptado del cuadro de Ansay-Terwagne:
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Escuela  tradicional-pasiva Escuela nueva
1. Base. El programa: acumulación de materias. 1. Base. El niño: evolución de los intereses.
2. Principio: De lo simple (abstracto) a lo compuesto 2. Principio: seguir los intereses. Los intereses con-
(concreto). cretos aparecen primero.
3. Enseñanza verbal, colectiva, a nivel del alumno 3. Enseñanza activa mediante la vida,
medio. individualizada, mediante juegos educativos.
4. El maestro enseña al alumno pasivo, 4. El alumno se autoeduca activamente
impone el ritmo del proceso de aprendizaje. siguiendo sus impulsos.
5. Disciplina represiva-constricción. 5. Libertad guiada-educación social.
Cuadro 3: Comparación entre la teoría tradicional y la Escuela Nueva, adaptada de
Ansay-Terwagne (Rodríguez Diéguez, 2000, 441; Titone, 1966, 66-68)
1. 8. 3. Teoría humanista
No existe un solo humanismo y ninguno de ellos es excluyente de los demás. Desde
una paideia griega, proceso educativo que nos encamina hacia el ejercicio de la virtud
(areté) hasta una humanitas ciceroniana, pasando por el humanismo renacentista, todas
las visiones humanistas coinciden en valorar de manera especial al ser humano.
La teoría didáctica de Rogers o Maslow no tiene nada que ver con aquel humanismo
clásico elitista que se centraba en el desarrollo de las capacidades intelectuales, olvi
dando los demás aspectos de la personalidad social, moral, emocional, fisica e incluso
estética. Aquel humanismo se basaba solamente en la transmisión de conocimientos de
una generación a otra. En esta teoría, ahora, se trata de ayudar al educando a convertir
se enpersona.
La idea básica del humanismo es la consideración de la persona en primer lugar, re
conociendo la libertad y dignidad de todo ser humano y la importancia de la formación
como derecho inalienable para el progreso personal y social. La libertad propuesta por
Rogers o Fromm no es antiautoritaria, acepta el vínculo de la responsabilidad. Toda per
sona tiene un valor, pero no mayor que el de otra persona. La libertad tiene como límites
la libertad y la dignidad de los demás.
Todo humanismo tiene en común el deseo del pleno desarrollo del ser humano y un
intento de clarificar el sentido de la vida. La educación es un proceso de humanización,
de contribución al desarrollo de las cualidades que nos hacen más humanos. Y el edu
cador es un agente humanizador que basa su trabajo en la relación educativa para la
transmisión de valores.
Las características de una Didáctica Humanista son:
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a. La consideración de cada ser humano como único y valioso. El cultivo de la li
bertad a través de la no directividad, comprensión empática y conducta asertiva.
b. La visión de conjunto de los componentes que constituyen la persona (corporeidad
y espiritualidad).
c. La visión positiva y optimista de la educación y de la enseñanza manifestada en la
confianza en la persona del que aprende y también en el ser humano en general.
d. El deseo de saber y comprender.
e. El desarrollo del espíritu crítico constructivo y la creatividad.
f. El compromiso personal y la cooperación o participación democrática.
g. El aprecio por la maravilla de la naturaleza, que promoverá una ecoformación so
lidaria y responsable.
h. La clarificación del objetivo y el sentido de la vida.
Del valor que se concede a cada ser humano, considerado como persona individual e
trrepetible, se desprende el máximo respeto por los derechos humanos, la tolerancia y el
deseo de ofrecer modelos y valores. Pero no de adoctrinar a nadie en contra de su vo
luntad personal.
Respetar significa aceptar a cada alumno tal como es y no buscar cambiarlo. Este prin
cipio de Rogers partía de dos ideas fundamentales:
a. El ser humano tiene en sí mismo, como organismo, una capacidad innata de auto
dirigirse hacia su propia perfección, hacia su autorrealización plena Tiene un po
tencial natural para el aprendizaje y una curiosidad innata.
b. La capacidad subjetiva de cada ser humano para comprender su propia problemá
tica.
Dada la importancia de las relaciones humanas y del papel que juega en ellas la
afectividad, la vida emocional, enseñar supone estar reconciliado con el mundo y con
uno mismo, aceptando y respectando la propia forma de ser y -lo que todavía es más im
portante- aceptar y respetar al aprendiz como persona humana completa.
Otro postulado humanista es el optimismo didáctico, derivado del convencimiento de
las posibilidades de perfeccionamiento humano. La visión positiva de la vida hace pen
sar en una razonable confianza. El efecto Rosenthal o Pigmalión, según el cual las pro
fecías educativas positivas se cumplen, se puede resumir en una frase del escritor Mar
ce! Pagnol:
"Cuando los profesores comenzaron a tratarle como buen alumno, él llegó a serlo re
almente: para que la gente merezca nuestra confianza, primero se la hemos de dar".
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En  relación con el aprendizaje significativo, algunos principios enunciados por Rogers
( 1 984) son:
a. Cada ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje.
b. El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe que el tema de
estudio es importante para sus objetivos.
c. El tipo de aprendizaje que implica un cambio en la organización de uno mismo es
amenazador y se tiende a rechazar.
d. Los aprendizajes que amenazan el ego se perciben y asimilan más fácilmente si las
amenazas externas son reducidas.
e. La mayor parte del aprendizaje significativo se consigue mediante la práctica.
f. El aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en el
proceso.
Los principales puntos del humanismo didáctico son: una valoración de la persona
global, educación del sentido de la vida y de los valores, comprensión empática, libertad
bien entendida, aprendizaje autodirigido, potenciación de la voluntad y el esfuerzo jun
to a una sana confianza en las posibilidades del aprendiz. El educador debe convertirse
en facilitador y acompañar en el proceso de aprendizaje vivencia! o significativo, creando
el clima más adecuado.
1.8.4. Transdisciplinariedad
Como teoría científica, la transdisciplinariedad se basa en el principio de la unidad del
conocimiento, más allá de los límites marcados por cada disciplina o ciencia. Nos en
contramos tal vez con la más compleja y a la vez potente posibilidad de trascender las
asignaturas individuales con el fin de acercamos a una vieja aspiración: la de la unidad
del saber. Frente a disciplinas encerradas en sí mismas se comprenden las ventajas del al
truismo ante el egoísmo: al superar la endogamia de cada ciencia, la transdisciplinariedad
propone mezclar para aprender. Mezclando conocimientos de diferentes procedencias en
espacios de intercambio y contraste se llega a un nivel superior. La transdisciplinariedad
es una forma de integración del conocimiento científico, de relacionarlo con la teoría, la
experiencia y la práctica de la resolución de problemas globales concretos procedentes
del mundo real. Se trata de problemas susceptibles de un tratamiento integrado desde di
ferentes puntos de vista y desde diferentes disciplinas. Un potente precedente didáctico
han sido los centros de interés globalizados de Ovidio Décroly y el método de proyectos
de Dewey y Kilpatrick. Hoy el tratamiento didáctico de los temas transversales (educa
ción para la ciudadanía, ecoformación, educación económica para el consumo respon-
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le, educación para la salud, educación vial, etc.) son asimismo modelos de curricula
grados.
Hoy hace falta formar con mentalidad abierta en el campo de las ciencias en general,
mentalidad que no encasille cada aprendizaje entre los muros de una sola disciplina.
problemas del mundo actual deben ser enfocados desde una perspectiva más amplia
.1 que pueden ofrecer cada ciencia por separado.
manera pública, el concepto de interdisciplinariedad apareció en 1970 en el Se
Mio sobre Pluridisciplinariedad celebrado en Niza (Francia) bajo los auspicios de la
DE y con la participación de Jean Piaget. El punto de vista en aquel momento era es
'llralista e inmediatamente aparecieron aplicaciones didácticas (Scurati y Damiano,
-.;.¡_Una nueva fase fue el congreso de Lucarno (Suiza), en 1987; y su definitiva con-
- ión tuvo lugar con la proclamación de la Carta de la Transdisciplinariedad en Arrá-
Portugal), en 1 994. Además de Piaget y Nicolescu habrá que citar a Edgar Morin
los autores principales que fundamentan esta teoría. Torres ( 1994) y de la Torre
-) han aplicado decididamente la teoría inter y transdisciplinaria a la Didáctica.
·rurnino de la Torre, uno de los didactas que mejor ha comprendido esta visión trans
linaria ha propuesto una síntesis genial entre sentir y pensar: el concepto de sen
a�, al que deberíamos añadir actuar. Para él, la transdisciplinariedad es una
a mirada que toma en consideración cuanto nos aportan las diferentes disciplinas y
tido a lo que ocurre a partir de ellas, entre ellas y más allá de ellas". El objetivo de
· disciplinariedad es la comprensión del mundo presente en una unidad del saber
• a la vez científico y didáctico.
,anorama científico actual presenta una visión amplia, abierta y global del ser hu
� de la naturaleza. No sólo quiere ir "entre las disciplinas" sino que se propone ir
allá de".
.:nta acercar el conocimiento que hasta ahora se encontraba disperso y separado en
.rrtimentos estancos. El sujeto que aprende e integra este conocimiento también es
'110.
tiene sentido en el siglo XXI superespecializar el saber y subdividirlo en frag
. que costará relacionar, será ineficaz y contraproducente desde el punto de vista
o. La base de esta teoría es la existencia de esquemas cognitivos organizadores
ocimiento comunes a las diferentes ciencias, así como la creencia firme en la uni-
soués de años de funcionar el neologismo sentipensar que tantas aplicaciones ha dado a la investigación
actJca didáctica, acabo de descubrir que pescadores colombianos ya utilizaban sentipensante para re
enguaje que "dice la verdad", según refiere Eduardo Galeano en el Libro de los abrazos.
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Además,  la transdisciplinariedad no niega el desarrollo de cada disciplina, sino que las
integra y potencia a través del diálogo y la fertilización cruzada. En esta teoría hay que
destacar como características:
a. El rigor científico argumental, considerando todos los datos existentes desde todos
los puntos de vista posibles.
b. La actitud de apertura que incluye la aceptación de la novedad y de lo desconoci
do, inesperado o incluso imprevisible.
c. La tolerancia frente a otras ideas distintas a las propias, aún las opuestas.
La transdisciplinariedad es pues, una metodología científica, una actitud mental y una
posición ante la vida. De la misma manera que el mismo Morin (1998) considera algo
utópica a la total transdisciplinariedad, también las aplicaciones didácticas no han hecho
más que empezar y deberán desarrollarse mucho más en un futuro próximo. Por ahora se
investiga en la dirección de lograr currícula integrados.
Antes de llegar al grado más elevado de integración transdisciplinaria se suelen dis
tinguir diferentes niveles:
a) Multidisciplinariedad: Se trabajan diversas asignaturas heterogéneas yuxtapuestas
sin conexión entre sí. A lo máximo que llegan es a trabajar el mismo tema desde distin
tos ángulos disciplinares sin ningún intento de coordinación. Las relaciones que los
alumnos establecen entre contenidos de distintas asignaturas es casual. Predomina la es
pecialización, prescindiendo de la relación conceptual y metodológica. No se puede en
contrar unidad entre una sucesión de conocimientos pertenecientes a asignaturas que se
imparten sucesivamente como: Lengua, Matemáticas, Historia, Gimnasia, Música...
b) Pluridisciplinariedad: Estudio de diferentes materias próximas, cuya integración
no ha sido programada explícitamente. Hallamos cooperación metodológica entre dis
ciplinas, incluso agrupando temas afines para evitar reiteraciones. La percepción de
elementos comunes entre las disciplinas es algo que el alumnado puede llegar a captar, lo
que le permite aplicar los conocimientos obtenidos a situaciones reales y captar diversas
dimensiones de una misma realidad. Ejemplos claros de pluridisciplinariedad son Física,
Química y Biología por un lado, las diferentes lenguas por otro, o bien Geografía e His
toria. La pluridisciplinariedad es un grado intermedio antes de llegar a la interdiscipli
nariedad en la que se producirá una mejor integración de contenidos.
e) Interdisciplinariedad: Agrupación de contenidos por temas más que división en
asignaturas o disciplinas específicas. Para conseguir esta integración, se propone un tra
tamiento mediante proyectos, problemas o grandes áreas en los cursos intermedios. En la
educación infantil y en el inicio de la primaria se impone la globalización de contenidos.
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currículum fragmentado en disciplinas inconexas entre sí no contribuiría a la necesaria
egración del saber en el alumnado y se olvidaría de sus necesidades personales y so-
- aJes. La evolución de la ciencia exige trabajo interdisciplinario: la investigación se rea
L3 en equipos interdisciplinarios en que cada uno debe recurrir cada vez más a cono
mientas que pertenecen a otras ciencias.
d) Transdisciplinariedad: Por último se llega a un ideal a menudo utópico de la
�tdad del saber trascendiendo complementariamente las disciplinas. Se trata de una in
g:ración teórica y práctica en un solo conjunto unitario.
8.5. Ecoformación
Este movimiento teórico y sobre todo práctico a la vez que intensamente comprome
do promueve la formación para una actuación responsable hacia el ambiente. Una
rmación naturalista que tiene en cuenta a la naturaleza, la respeta y se vale de ella para
_ ercer su acción.
Debemos entender también que el ser humano es parte de la naturaleza. Decía Pesta
zzi: "Yo soy obra de la naturaleza, de la sociedad y de mí mismo". La Ecopedagogía
be atender al conjunto de Heteroformación, Autoformación y Ecoformación. Como el
-dividuo, la sociedad y la naturaleza se hallan en los tres vértices de este "triángulo de
vida".
La Ecología es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los organismos y
medio natural, Biología periférica fue denominada al principio. Haekel, amigo de Dar-
m. acuñó este término en 1 866 y lo definió como el conjunto de conocimientos sobre
a economía de la naturaleza, basados en la investigación de las relaciones totales de los
animales y las plantas con su ambiente, tanto orgánico como inorgánico. Ecología y eco
- mía comparten etimología ya que ambas tratan de nuestra casa y su gestión. Enten-
tendo la casa en sentido amplio, comprendiendo a la Tierra, como la casa de todos. Las
relaciones entre ambas disciplinas son evidentes. La acción del ser humano desde el pun
o de vista de una u otra ciencia, o incluso de las dos a la vez, tiene repercusiones sobre
a calidad de vida de las generaciones presentes y venideras. Este hecho les da un valor
xtraordinario que la educación no puede dejar de atender.
De la Torre y Moraes entienden el medio ambiente como el conjunto de condiciones
influencias externas que afectan a los organismos vivos como personas, animales y
lantas y también a otros no vivos, como ríos, mares, montañas, glaciares... Incluyen,
omo Morin ( 1 998), en un concepto amplio de ecosistema, tanto el entorno natural,
omo el familiar, escolar, social con todas sus relaciones: "Lo físico, lo psíquico, lo es
iritual no son tan contrarios como nos han hecho creer, sino que se complementan" (De
la Torre y Moraes, 2005, 139).
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Rousseau  distinguió tres tipos de entornos o marcos en los que se desarrolla nuestra
vida: el marco físico, el artificial o creado por el ser humano y el medio social.
Entorno físico natural
• Aire que respiramos
• Alimentos que comemos
• Agua que consumimos
Entorno artificial
• Arquitectura
• Urbanismo, Arte
Entorno social
• Los demás
Dintorno persona
• Uno mismo
• con sus circunstancias
Figura 3: Nos influyen tres tipos de entornos externos, además de uno interno
La ecoformación se inscribe en el concepto más amplio de formación tripolar enun
ciado ya por Rousseau. Tres maestros dirigen nuestra educación: los demás (entorno so
cial), las cosas (entorno artificial y entorno físico o natural) y nuestra propia naturaleza
personal; tres líneas formativas que participan en nuestro desarrollo a lo largo de la vida:
la heteroformación, la autoformación y la ecoformación, esta última menos tenida en
cuenta hasta ahora.
Autoformación
(uno mismo)
Ecoformación
(Oikos)
Heteroformación
pos demás)
Figura 4: Ecoformación, aliado de la autoformación y la heteroformación
Observando que la Ecoformación focaliza las relaciones del ser humano con su en
tomo vital, debe tratar de las relaciones entre las personas y el mundo, la naturaleza, el
hábitat etc. El entorno forma por lo menos tanto como él mismo es formado o deforma
do. Se dice que el término ecoformación pretende transmitir esta reciprocidad, en el nú-
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- mismo del oikos, del hábitat. Solamente sabiendo como actúa sobre nosotros el en
o podremos saber cómo formar un entorno sano, viable y sostenible, actuando pre
- 1vamente sobre él si es preciso. Y ejerciendo una acción educativa decidida sobre los
humanos con el fm de convencerles de su responsabilidad.
En relación con el profundo valor educativo de la ecoformación, se puede afirmar que
nfluencia concientiza, en palabras de Freire, participando en la iluminación, promo
y defensa de los lazos ecológicos que hemos tejido con el entorno físico, y por tan
transforma toda la personalidad de los educandos. Proporciona una actitud ante la
y ante la Tierra que ya estaba presente en culturas tradicionales.
Actividad
4. Después de haber leído las teorías didácticas que se exponen en el capítulo, ¿cuál o
cuáles piensas que están más próximas a tu manera de enfocar la ciencia, la vida o la
enseñanza? Describe con tus propias palabras una teoría que se acerque a tu visión per
sonal en relación con el campo de la Didáctica.
. 9. Modelos didácticos
Un modelo es una representación abstracta más o menos provisional y aproximada
� la realidad, un esquema conceptual que implica cierto alejamiento para poder ver
- ta realidad a distancia. Es un esquema más sencillo que la realidad que representa in
rectamente, es algo parcial, selectivo, interpretativo, organizado y expresado a
�vés de signos y relaciones. Un modelo didáctico debe mostrar los diferentes ele
ntos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de alcanzar los
�etivos previstos, del mejor modo posible en unas condiciones fijadas. De la com
mación de estos elementos surgen los diferentes modelos que ponen el énfasis en uno
J otro aspecto y mantienen sus propias explicaciones causales según las teorías de las
ue parten.
Los modelos sirven para explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitar su
.Ulá!isis, mostrar las funciones de cada uno de los elementos y finalmente, también pre
:ender guiar la acción. Por eso decimos que un modelo didáctico es un mediador entre la
·eoría y la práctica. Joyce y Weil ( 1 985), en una obra clásica, proponen cuatro grupos de
modelos de enseñanza: conductistas, personales, de procesamiento de la información y
ociales.
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	43. UNIDAD DIDÁCTICA 1
1.9.1.  Modelo clásico
También se podría denominar modelo tradicional transmisivo. Partiendo de los prin
cipios de Herbart, se caracteriza por promover una enseñanza directa que produce un
aprendizaje de tipo receptivo, con exceso de verbalismo repetitivo y memorístico. Se
centra en el proceso instructivo sin prestar atención a la asimilación del aprendizaje por
parte del discente ya que concibe al profesor como sujeto principal del proceso (magis
trocentrismo). Todo lo que se ha apuntado acerca de la teoría tradicional se podría repetir
aquí. Basta la presentación de un sencillo esquema para mostrar el funcionamiento lineal
de este modelo.
Presentación Estudio del
Conocimiento _____ _____
alumno a _____
inicial del ---
oral de la
--- ---
alumno
materia por el partir del libro
profesor de texto
Realización
de ejercicios
sobre el tema
Figura 5: Modelo didáctico clásico o tradicional
1.9.2. Modelo tecnológico
Evaluación de
__..
conocimientos
adquiridos por
el alumno
Herman Frank ( 1 960) consideraba tecnología didáctica un sistema controlado de
transmisión eficiente de mensajes didácticos mediante artificios o medios instrumentales,
con estrategias bien delimitadas. La tecnología, pues, no se reduce solamente al uso de
medios y recursos audiovisuales y tecnológicos -artificios- sino que incluye una pro
puesta de funcionamiento de la enseñanza como modelo de racionalización susceptible
de tecnificación para su optimización y control. Si la Didáctica es una tecnología, no lo
es solamente porque utilice instrumentos técnicos sino porque lo hace vinculando medios
y objetivos, aplicando conocimientos científicos y utilizando las mejores técnicas posi
bles.
En su origen, el modelo tecnológico parte de las teorías conductistas de Skinner y tuvo
su primera manifestación didáctica en las técnicas de enseñanza programada. A conti
nuación, también se pueden considerar dentro de este modelo Carroll y Bloom con el
aprendizaje para el dominio y las taxonomías de objetivos de la educación. También se
puede incluir aquí a la rnicroenseñanza de Flanders para la formación del profesorado ya
que utiliza la potencia de los medios audiovisuales para que el profesor pueda observar
y mejorar sus actuaciones.
El proceso didáctico es concebido como algo susceptible de tecnificación y se persi
gue la eficacia en la consecución de los resultados. Por eso, más que la utilización de ar
tefactos, se caracteriza por seguir un proceso sistémico (Sevillano, 2004, v. 2, 305):
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	44. CAPÍTULO 1 .  DIDÁCTICA: PERSPECTIVAS, TEORÍAS Y MODELOS
a. Definición del problema en términos sistémicos.
b. Análisis para generar alternativas.
c. Selección de la solución óptima y síntesis.
d. Implementación controlada.
e. Evaluación y revisión.
Objetivos y
Contenidos a Actividades
Utilización de Evaluación de
:;rogramación
desarrollar en programadas
métodos tec- conocimientos
detallada ___. ___. ___. nológicos au- ___. y competen-
obsesión por
forma de sistemática-
diovisuales o cías centrada
eficiencia)
competencias mente
informáticos en el producto
Figura 6: Modelo didáctico tecnológico
En el momento presente, más que aquellas máquinas de enseñar skinnerianas tan ru
mentarias, la utilización de sofisticados sistemas multimedia que combinan la inte
- rividad propia del ordenador con los valiosos soportes audiovisuales abre horizontes
'ltes nunca sospechados.
Pero sería necesario compensar las posibles dificultades del modelo, humanizarlo por así
ir, cosa por otra parte imprescindible y posible. La participación del alumno, su irnpli
ión-incluso a veces fascinación- es una de las riquezas más valiosas de este modelo.
')gicamente, ni es posible prescindir de él, ni tampoco sería recomendable seguirlo com
� tamente y realizar todas las actividades didácticas a partir del uso del ordenador.
El impacto actual de la revolución tecnológica debe ser tenido muy en cuenta en la
1dáctica. La cantidad de información a la que se puede acceder instantáneamente es un
alor al cual debemos acercarnos y preparar a los estudiantes para poder seleccionar
n, con conocimiento de causa. Pero también deben ser capaces de manejarla. Si el in
- mento exponencial de la información y la facilidad de su acceso están originando una
ueva cultura, la adaptación a esta situación nueva debe promover cambios substancia
en las formas y procesos didácticos.
, i se puede estar al margen, ni se debe prescindir del potencial instructivo de las nue
tecnologías. Los medios, por potentes que sean, deben estar al servicio de la perso
a humana y, aunque están llegando a modificar el mismo estilo de vida, deben ser usa-
como recursos al servicio de finalidades más altas. Los medios no son un fin en sí
�ismos pero tienen una capacidad didáctica transrnisiva que debe ser aprovechada. Al
�i mo tiempo, constituyen el lenguaje del siglo XXI por lo que su presencia en las au
a debe ser estimulante a la vez que crítica y creativa.
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