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Es~a tesis es producto de un enreda, solo Dios p o d r ía saber 

nas~a que punto 10 es y hasta donde invade. No soy el indicado 

para resolver el delicado problema del origen, por tanto, reh0so 

haolar de quien hizo o quién comenzó con el enredo; sólo sé que 

quiero escapar como mosca de la telara~a so pena de enredarme más 

(recordemos que W1ttgeste1n decía que el propósito de la filosofía 

era ayudar a escapar a la mosca del frasco <1>. 

este autor y me pierdo. Mi neurosis (es imaginable que cosas la 

acrecientan {pregunten a mis amigos}) me lleva a hacer· cosas 

tesis, se d1ria usando la Jerga de la modificación de conducta, de 

la que a~n me acuerdo). Entre ellas hacer apuntes sobre el tema 

de la didáctica, que poco a poco se fueron haciendo un ''buen 

bonche'', lo cual me permite dedicarme a hacer esta tesis. 

Puede ser dtil escuchar los sanos conseJos de Piaget cuando 

cuenta, primero, de la facilidad con la que se puede 

componer la presentación o la justificación de una tesis 

para que, ae dudosa, parezca hacerse evidente; y 

segundo, para comprender que la reflexión solitaria e 

intima presenta exactamente los mismos peligros, pues mi 

Janet deJó bien demostrado que la reflexión 

interior constituye un comportamiento social 

interiorizado: una discusión o deliberación consigo 

mismo tal como hemos aprendido a llevarla con 

interlocutores exteriores, a lo largo de la cual es, 

pues, muy posible usar las mismas astucias para decidir 

al yo, que las que se emplean para persuadir a los 

En realidad la situación es adn peor ya que, 

llevando la ventaja sobre el adversario en una discusión 

Co sobre el p~bl1co en un coloquio doctrinal) uno es muy 

1. l. 
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conscien t e de sus estrategias, mientras que acabando por 

convencerse a si misma en el cursa de una ref lexi ón, 

corre siempre el r iesgo de ser victima de sus deseos 

de nada nos sa lva n ya que 

Piaget nos ha mostrada el ce l ebre exabrupto de Binet: 

- ., 
1::~ .l. 

11 ¡-- 'I 
!::. l 

pensamiento es una actividad inconsciente del espíritu'' <3 >. Es 

así que esta tesis es a l mismo tiemp o que un producto personal un 

producto del cual yo mismo dudo. Nunca quedo completamen te 

convencido de l os argumentos que uso. El tema mismo de tesis 

entra~a un~ problematica muy aguda: la posibilidad o no de 

transmitir un conocimiento; el sent i do común nos indica que esto 

es posible sin mas 11mitantes que los que tienen que ver con los 

elementos propios del e1erc1cio comunicativa. 

que esto no es propiamente así, - ·¡ "= ). lector interpreta , 

en m01tiple generando todo un universo que articulado alrededor de 

la obra, no por ello es armónico y coherente. 

Pero quienes escribimos sobre disciplinas específicas nos 

sent imos poco o nada inclinados a romper con la esfera de la 

comun 1cc:1c1 on. Tememos romper un orden discu rsivo que configura 

las realidades a las que nos re fe rimos. 

b0squeda de otros horizontes que puedan decirnos más o cosas 

diferentes a las sabidas, siempre nos encontramos con una 

En ocasiones experimentamos 

pero hay algo que nos frena. 

manera del esti l o aforístico de Nietzsche o de Wittgenstein, pero 

no lo hice por dos razones: 1) seguramente no hubi ese sido 

i. 2 
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aLeptaoa como tesis y 2> siento que manteng o l a ilusi ó n de que el 

discurso teorico debe ser necesariamente ordenado. 

correcciones de l a primera versión me d1 cuenta de que mi 

pensamiento no tiene una consistenc i a comp l eta, y la consistencia 

discurso escrito que hace que aquello que es t á dividido en 

capitulas y subcapítulos parezca bien dispuesto teóricamente. 

Otro resultado, es el haber dejado fuera muchas fichas y 

anotaciones que me parecían tan importantes como las oue si usé, 

pero realmente no sabia como integrarlas sin romper con la cierta 

coherencia que ya había !agrado, pues contarme iba avanzando en la 

t esis no sabia s1 lo difícil era articular 1 ;:1 s. - · .; ••• j - ••• ·-
1 __ 1 1. i_J 1:::: .;:..-t r 

Al pr1nc1pia de la elaboración de l a tesis el problema que se 

rigurosidad de sus argumentos o bien exponer mis ideas, opté por 

esto ultimo, a sabiendas de que así mi discurso era más 

Sean bienvenidas las c r íticas que la vulneran. 

Esta tesis trata de la didáctica y se dirige fundamentalmente 

a hablar de la d1déct1ca de la ense~anza media superior y 

superior; esta construida a partir de mi experiencia en dictado de 

cursos de formación docente y de currículum, en asesorías dadas en 

relación a la problemat1ca de la ense~anza de diversos planes de 

estudio, y en charlas y d1scus1ones tenidas con los propios 

profesores y con colegas que trabaJan en la misma área o en la 

invest1gac1ón ~ducativa. 

Mi inserción en esta área se hizo inicialmente a partir de mi 

profesión de psicologo. Pronto me di cuenta que en el trabajo 

pedagógico no existen fronteras delimitadas, pues la llamada 

ps1cologia educativa coincide con la pedagagia y con otras 

profesiones que se ded i can al campo educativo (como los sociólogos 

y los filosofas). Si tenemos prurito por la definición de 

J.. :J 
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runc1ones que !os dive rsos protes 1on3 l es d eoen asum i r en un campo 

que lo diferencie, por e Jemplo, del pedaqoao. He aprendido a no 

hacer ese tipa de defin1c1ones . pues me he dado cuenta que - 1 
l;;:: J. 

asun t o w~ quien interviene en ; a educación y de qué manera no es 

asunto se un presupuesto normativo. El asun t o de la manera de 

actua r en 1 2 eaucac1on se va dando en e l traOa Jo mismo; es mas no 

solo las pro f esiones que he mencionado tienen que ver con l a 

eaucac 1on, todas 1as profes1ones, de una u otra forma, se 

relacionan con ella. Los docentes en la ense~anza media superior 

y superior tienen una profesión, su labor en el campo educativo no 

puede desvincularse oe su formación. De igual forma , m1 inse rción 

en el terreno educativo esté signada por m1 profesión de 

ps1cólogo, aunque considero tener ya una formación de pedagogo 

adquirida en el traOa Jo mismo y en la fructífera re lación con 

verdaderos peaagogos que me han influido. 
f - ... r k:\ 

la idea oe que existen limites en la pedagogía y en la didáctica. 

¿1 ODJeto de esta tesis es dar c uenta de estos l ími tes 

particularmente dentro de l a didáctica, límites que en este 

trabajo he dehominado como agotamiento ; es decir, como 

J. a 

los suJecos y la imposi b ilidad de justificar las (ilusiones nunca 

cubiertas pero que antes parecian l ogr ables y Just if icables> . 

Pero este agotamiento que trabaJamos princ ipalmente para el caso 

ce la a1d~ctica tiene que ver con una problemática más global que 

es la de la cultura moderna, de la c ual la didáctica es parte 

La sensac i ón del ago t amiento de la didáctica ha generado 

nuevas orientaciones didácticas cuya pretensión fue superar a la 

d1dactica e~istente, los participantes de estas nuevas 

orientaciones denominaron «didáctica tradicional» a la didáctica 

1. 4 
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aparec1a 11mP1a ae ~odos 1os oerectos que se achacaoan a la 

Es por esta razón que la forma en que abordo los límites o 

a gotamiento d e l a didáct ica parten de considerar aquellos rasgos 

que nacen que la didéctica sea tal, que 12 configuran como un 

una práctica particulares que c umplen una función .• .1 -
! .. .!!::: 

formación de suJetos con base en considerac i ones de va l ores y de 

orden tomaaos de ideas de orden universa l , de orden social 

inst1tuc1onal, de orden d1sciplinar10, y de orden del sujeto. 

~stas cons1derac1ones propias de iu~ fundamentos de l a didáctica 

requieren para abordarse el anélis1s del discurso que articula la 

De aqui surge lo que denomino lo trad i cional de la 

d1dáct1ca , para d1terenc1arlo de l a idea ae «didáctica 

trad1c1onal» y para establecer que la didéctica mantiene, a pesar 

de sus variantes, ciertas características que le son propias y que 

la ligan a los poderes y 01scursos de la dominación. 

tratan los primeros capítulos <de l 2 al 7) . 

En el capítulo 2 se trata de dar una panorémica sobre cómo es 

que la d1dact1ca requiere de nociones de orden para su e1ecución, 

nociones que se desarrollan con mayor amplitud en los siguientes 

En •:::..l. c<::tP i tu J..:::. . .. , - -· 
.,,:'! ':-::.· E:::~ y la didáctica en 

inst1tuc1onal; se plantea lo pedagógico como una 

parte integrante de la sociedad moderna , espe~íficamente como 

parte de las funciones políticas que buscan la creación de 

consenso entre los suJetos . Se plantea la neces1dad del estudio 

de l~s instituciones como espacios intermedios donde participan 

los su1etos y donde son influidos por el orden social (superando 

la a~eJa discusión de las relacian~s individuo sociedad) . El 

dlscurso es considerado parte importante del análisis de las 

realidades aeJ suJeto, argumentando que todo lo que se conoce está 

articulado en un discurso. 

En los capítulos 4 y 5 se trabaja la pedagogía y la didáctica 

1 ""· " • ... · 
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en e : oroen d 1sciplinar10. En el c apit u l a 4 se aborda e l 

p ensamiento cient i f1co or d 1nar10; mostrando como la didáct ica 

retoma los pianteam1entas de orden nat0ra l , lengua j e como 

ins t rumente ae comun1ca c1 an, equ1 1 1br1 0 de los fenóme nos. - . . l- .... 
::::: ! .. . !._ :• 

prop i os de este pensamiento para justif i car l a transmis i ón hacia 

~n e l ca pi tu l o S se a b o r da el pensami ento dia l éctico 

como expres i ón ma s acabada ae l a rac iona lidad, que c ont r adi c iendo 

y superand o al pensa miento c1entif 1co ord1 nar1 0, na logra escapar 

a !a idea ae universo real y ordenada, por iu que es retomado po r 

¿1 c ap i t ulo 6 tra t a sobre e l orden d e l 

se ana11zan conce ptos como l os de adapta c ión, conci e nc i a, verdad y 

certeza . e t c ., que pre t enden d a r c u enta de un orden del s uJ eto 

pos 101e de trabajarse por la didáctica. 

El capitulo 7 pretend e recapitular las naciones de l os 

cap1tulos anter iores, especificando como ellas para la didáctica 

se conv i erten en orden técnico. En ocasión del planteam i ento 

tecn1co se hacen comentarios sobre el papel de la ps1calogia en 

torno a ia fundamentac1on del orden técnico de la didáctica. 
... ·, 
1;:~ J. capitulo 8 se hace breve descripción de los 

y técnicas ae la didáctica con el fin de de1ar aclarada la lógica 

tecn1ca que la configura. 

El capitulo 9 trata lo que denomino los caminos renovadores 

Se establecen las diferencias entre dicentes y 

ilusiones sobre las so l uciones a los problemas didácticos por 

medio de las nuevas o r ientaciones didácticas hacen que estas creen 

al adversario denominado «didáctica tradicional» a imagen y 

semeJanza de aquello que les parecia inadecuado. 

A partir de Jos diversas temas del curso se 

p r etende delinear en dónde se observan límites de la d idáctica, a 

par t ir de los cues tionamientos que los propios docentes hacen al 

l. 6 
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El capitulo 11 pretende retomar conceptos de todos los 

ciertos Pedagogos pero que ya no es estrictamente pedagógica: el 

cuest1onam1ento, las pautas para rea l izar lo se encuentran 

Justamente en el reconoc1m1ento de la actividad didáctica como una 

situación limite en la sociedad actual. 

El capítulo 12 hacen comentarios finales, en los cuales se 

cusca asentar que el agotamiento de la dida~t1ca no termina 

for~alecerlas coma actitud defensiva ante el peligro de perder , -
J.·::\ 

referencia de orden sustancial. Se aclara que el cuestionamiento 
_ _; -· 

! .. J 1::: 

encuentro entre sujetos y saberes. 

J.. 7 
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Como ne mencionado en la introducc 16n, muchos de nosotros 

hemos v1v1do tres var1ac1ones d1dáct1cas: l a tradiciona l, ·¡ ••• 
. L(;;\ 

activa, el cuest1onam1ento. De esta manera hablar para m1 de 

di dáctica tradiciona l no implica hace r la historia antigua ·-' ·-1,_l E;:~ 'I ·-
J.{~ 

d1dact1ca ni la indagación f1la!Og1ca de sus s1gn1ficados . 

m1 es algo más sencillo para la usanza de esta tesis: ac la rar que 

s1gn1f1caDa y significa lo trad i cional de l a d i dáctica a t r avés de 

la exper1enc1a v1v1da in situ : a trav~s de la s críticas que se le 

de las nue~as corrientes didácticas en acción. 

Lo cierto es que estos 

términos mas que ser usados con rigor (histórico a de otro tipo) 

se emplean con el obJeto de desvalorizarla, haciéndolos sinónimos 

rechazo a cualquier encandilado por la modernización. Verdad es 

que existen estua1os como La esc olást ica sovi ét ica <4> que 

refiriéndose a instituciones educativas actuales, establecen 

para l elismos concretos con las instituciones medievales. 

mas com~n es que estos términos, como se dijo, se usen con un 

sentido superficial. 

., -

.1.Ct 

Dado que esta tesis pretende indagar los sentidos presentes 

ce lo trad ic i o nal de la didá ctica , elude tratar el tema 

propiamente hi~tórico, y se inclinaré por el análisis de 

contenido, y la reflexión de experiencias atingentes vividas en la 

f ormación de profesores y la evaluación curricular. 

cuando uso asertos o comentarios de ciertos libros históricos 

sobre la didact1ca, lo hago na para hacer la historia de ella, 

i. 2<. manera que usa Granger <~>, e: 1.A t:-:l ,.-, (j () - •¡ 
e~ .l. 

libros de filoso fí a de épocas pasadas, nos muestra cómo pueden 

::::: • .1. 
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canco vali das para ser retomadas, traDaJadas o criticadas ; pues 

nos propo r cionan la posibilidad de reflexionar sobre ! -· -· .L -t..-:!. ·.7:, 

s19n1t1cac1ones d e nuestros conceptos. 

TIEMPO Y ESPACIO EN EL ORDEN DIDACTICO . 

Cuando se consulta a l gün manual • ··".!'.; · ••. 
· .. '·-' .·· 

encuentra uno con 1nd1caciones de orden, pues la función más 

palpable de la didáctica no está en investigar n1 en indagar ni en 

tecn1cas, !a manera de reunir los elementos para que se realicen 

l a ense~anza y e! aprend1zaJe. Ya e n el siglo XVII Comenio nos 

~· ·¡ 
1:::!.:.. 

conseguirla, no será d1fic1 l ense~ar todo a la juventud esco lar, 
... ... , ... 
·· .. i .. ··" Es por esto que el campo de la 

didáctica puede definirse específicamente coma de orden técnico. 

Luando desde ella algo se pregunta o se requ ie re no es para formar 

para meJorarse, para fortalecer su esquema, para demostrar que 

e ll a es así porque su lugar es imprescindib l e 

Pero la d1dact ica, s1 bien se despliega en el orden técnico , 

no es una simple técnica. Existen varias cuestiones que indican 

qLie la d1dáct1ca necesita, ademas de su or ganización técnica,de 

uno a varios fundamentos que legitimen su hacer. Pa r un lado 

información y la instrucción (planteamiento de los fines ; , y por 

Respecto a la primera Just1f1cación , la didáctica participa 

de dive rsas teorías cuyos fundamentos serian : al los fines pueden 

9 



establecerse c l aramente o vislumbr arse por medio u~ ·¡ -
.t el 

1sent1do ae l a evo1uc1ón, del progreso y;a u~ La historiaJ; b) 

los su .Je~os necesitan ae los t1nes para concordar con aquel lo que 

los trasc1enae y de lo que son parte (espíritu absoluto, 

naturaleza, sociedad); e ) la rel ac10n entre los fines generales 

la ) y los fines que lo$ suJetas necesitan encarnar (b) es una 

relac1on oraenaaa sin quiebres: continua. Toda rup tura obedece a 

una aesv1ac1on, a un error, a una influencia desordenadora; d) ]. ¡) 

aesv1ac1ón, e ! error, el desorden, pueden y deben corregirse. Es 

Just1f1cac1on san los que configuran un deber ser como noción 

oasica en el planteamiento edu~a~1vo y por ende en el didéctico: 

por otro lado muestran la necesidad del arden y el apego de l o 

didáctico a él; por 0ltimo se vis l umbra que estas dos nociones 

debe r ser y orden son nociones racionales que no pueden concebirse 

ieJanas la una de la otra: la que debe ser lo es por ser parte del 

orden , el orden lo es porque nay un deber ser que lo ordena <Dios, 

sentido evolutivo, progreso, sistema aL1torregulador); empero esta 

rac1ona l 1dad es etica, pues sus conceptos carecerían de fuerza si 

no 

ae l a experiencia y la Prescripción, pues para que un valor sea 

trascendente tiene que tener pretensiones de totalidad y , como ln 

indica J. Porfirio Miranda <8>, esta sólo puede establecerse desde 

una visión ética. 

Una v ez JUst1f1cada la necesidad de realizar la ense~anza <se 

haga ae manera exp l ícita o de manera implícita) se pasa a la 

segunda Just1f1cación acerca de dar los fun damentos propiamente 

téc:n 1 i::::o·::::. y estab l ecer la forma en que se realizaré ésta. P ara el 

efecto se basara e n prescripciones tomadas de la experiencia, ésta 

puede ser una exper1enc1a puramente empírica, o bien ptiede ser una 

experiencia más o menos reflexionada desde diversas disciplinas. 

Es en esta vertiente tecnica donde la didactica llega a sentirse 

mas a sus ancnas, pues si la Justif icación primera , de los fines, 

esta resue lta, ¿que mas adecuado que realizarlos de la mejor 

2. :3 
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razon, ~por que no remedar al nivel técnico, al nive l concreto, 

esa v1s1on ética, ordenada y racio~21? No es raro entonces que una 

ae las pr1nc1pales prescr1pc1ones de l a di dáctica sea apegars~ a 

los valores, al orden y a la razón <9> <lü>; lo demás es por 

a~ad10ura, un ret1namiento de esto en la acción de ense~ar y 

aprender. Así, la didáctica puede hacerse partíc i pe de una visión 

de e f 1c1enc1a y eficacia, pues s1 su tarea es instrumentar los 

t 1nes de la educación mediante la realización de ésta, entonces 

parece l ógico que debe hacerlo bien. 

Antes de abordar los temas propiamente didácticos, conviene 

p recisar algunas problematicas entre el campo pedagógico y el 

campo d1dact1co. Hay par lo menos tres f ormas de conceb ir la 

relación entre pedagogia y didáctica: 

a) La d1dáct1ca como una r ama de la pedagogía. 

que !a pedagogía es una disciplina general de donde se derivarían 

otras más especificas entre las cuales estaría la didáctica (otras 

oe ellas estarán definidas por el estudio de problematicas o 

partes especificas: f1lasafia educativa, administración educativa, 

O) La d1dact1ca como l a discipl ina aplicada de la pedagogía. 

~n~re peoagogia y didáctica se guar da una relación de ciencia pura 

a c1enc1a aplicada. La pedagogía se encarga del estudio de los 

fenómenos educativos y la didáctica sería la aplicación de estos 

conoc1m1entos a la practica educativa. 

c) La d1dactica como una practica social que se configura en 

ia inst1tuc1on educativa y gue se da en el trabajo del docente con 

Como préctica establecida socialmente, tendría 

relac i ones contrad1ctor1as con la pedagogía (que es otra práctica 

social mas teórica), pues por un a parte neces itaría de 

Just1ficac1 ones y orientaciones de la pedagogía, pero por otro se 

aesar rollarta independientemente de ésta, pues para su acción 

tomaria como referencia la proolemat1ca c oncreta del profesor con 

0e esta manera se percibe una cierta ruptura entre 

2.4 
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a1aáct1ca y pedagogia que se refleJa en diferentes formas de 

pensar los problemas entre maestros y pedagogos. 
_, - .. 

l_Jf:::! J. .L ;":\ 

se~al2ndo que un blien pedagogo no es necesariamente buen maestro 

·· .. .:.. l. ,.·· rt 

Vemos que la didact1ca se presenta como un orden coherente 

que se aespl1ega en la ense~anza y el aprendizaje, el orden 

necesario que los acompa~a. El despliegue se hace en dos 

dimensiones: una espacial y otra temporal. La primera define sus 

elementos y como estos se relacionan (docente, alumno, contenido~ 

mé~odos, oOJetivos, t~cnicas, actividades, materiales); la segunda 

define la manera en que se articula el proceso en el tiempo y en 

su log1ca (planeamiento, eJecuc1ón, evaluación) <12>. 

Creo que es precisamente esto: el centram1ento progresivo de 

la d1aact1ca hacia el orden técnico, justificado este orden en 

órdenes mas sustanciales: éticos y racionales, 1 .. ·- - - - 1 -r !-:::1.Ll::! l. !._t 

·tradicional de la didéctica . Prefiero entonces comenzar por esto, 

tratandolo en los s1gu1entes seis capítulos <capitulas 3 al 8), 

para, en un capitulo posterior (Capitulo 9), entonces si hablar de 

ese adversario nebuloso contra el que las nuevas corrientes 

d1dáct1cas declararon guerra a ultranza~ la didáctica tradicional , 

adversario que por lo demás ellas mismas inventaron. 

antes de hablar de como imaginaron las nuevas corrientes a ese 

adversario conviene ubicar a la didáctica y su apego a los 

valores, el orden y la racionalidad, en la perspectiva de los 

diversos niveles en los que participa: social e institucional, 

d1sc1plinar10, formación del sujeto en relación al saber . 

•••. , ¡;;,:· 

.a::. .. ·~-! 
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lo que sea, desde la t1lasofia hasta la fisica, pasando por la 

01ologia, la mea1c1na, la economía, etc. y lógicamente también por 

la didact1ca <un e1emplo de esto lo tenemos en un artículo 

reciente <13}). Es así que s1 siguiésemos esa ''línea de 

pensamiento'', concluiríamos que la didáctica surge con el hombre, 

se mantiene Junto a él y evoluciona Junto a él. Llegaríamos a 

meJorarla para bien de la humanidad y, obviamente, de sus grupos y 

Esta fabula además de ser eso (por imaginaria y edificante), 

nos l lega a parecer carente de interés por el plagio sistemático y 

poco creativo que de ella se ha hecho. Sin embargo, no deja de 

además creen en ella y se aranan en que otros 

como veremos t iene mucho que ver con la educación y con la 

La fábula nos lleva entonces a discurrir sobre cual 

es la manera en que el orden social est~ construido y cómo este 

o rden socia! es entendido por los SUJetos y cómo estos participan 

Las grandes culturas , nos dice Rudshie <14>, est~n 

de muy diversa índole Crel1giosas, políticas, científicas, etc), 

nosotros interpretamos esto en el sentido de que los discursos 

articulan y constituyen la parte medular de la organización 

social-inst1tucional . 

Se me preguntaré por qué hago un centramiento de esto en el 

gue hab lar de estructura u organización social remitiría a 

cuestiones de corte económico o de otro tipo, posibles de ser 

percibidas, confirmadas y consideradas empíricamente. 

:J. l 

13 



posible ae ser capturado, salvo que ?2 le haga subsidiario de un 

A este tipo de a rgumentaciones 

las mismas acciones ... ; ·-!,.,J•:::: 

deoat1r y argumentar son discursivas. 

Vo1v1enao al tema de la fébl1l2 1nic12l, podemos observar que 

en ésta se establece implícitamente la consideración de ql1e existe 

t1na esencia humana que se relaciona de manera ordenada con el 

esencia humana es coherente con - ·¡ 
l:::!.J. 

universa! va que le Permite al hombre actua r y construir 
.... "! 

1;::~ .i. es capaz de actuar .-;;: ·i , . .,, 1 i 1=:t ¡.-• • -i ,-, 
,.,.., "'· :.-:- · .. -. ... ·-··. ' ··-· ·-·· 

leyes del universo y maneJándolas creativamente). Otra cosa que 

poaemos observar en esta fábula, es que se asume que no existen 

camo1os sustanciales en el hombre, el mundo, y su vinculo, la 

mod1f1cac1ón es de grado, de complejización o de perfeccionamiento 

pero las preocupac1ones son las mismas: 

e l ambiente, etc., no se establece que pudiese existir una forma 

diferente de comprender, de relacionarse, o de decir de la 

Y en el caso de que algo de esta posibi li dad se 

hay que desterrar, manten10naose aquellas partes objetivas que son 

Este es el punto de vista dominante en ·¡ ·- -.L ,;:l";.J 

exp l icaciones actuales sobre el universo y su relación con el 

que es también propio de las -·' -· 1 '-.fl-..::!'J. 

sentido común actual Cque como veremos luego, no es únicamente una 

simple forma de decir las cosas). Así, encontramos que la fábula 

no es tan irreal como en ocasiones pudiera parecernos. 

81 esta fábula, como muchas otras , n o es tan irreal 

s1gn1f1caria que de alguna manera la realidad se encuentra en el 

01scursa y podría decirse que, del mismo mada,el discurso se 

encuentra en la realidad (esto es lo que, de alguna manera, puede 

deducirse de Gramsc1 cuando afirma que el materialismo es una 

conquista suOJet1va de la humanidad que sólo puede ser compren di d a 
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como una conquista en el ..... ¡,;;;· · ..... 
·.,_ .J • .. -i . . ·' ... 

que dice: todo lo real es racional y todo lo racional es real 

puesto que en ésta se establece que el universo tiene un 

orden raciona l que se realiza (la real es racional porque es el 

aesarrol!o ae la materia hacia el espíritu absoluto, culminación 

ae ia rac1anal1dad; lo racional es real porque lo real obedece al 

oraen racional del espir1tu aosolutoJ. 

Por consiguiente, el planteamiento de que el disclirso 

articula la e:~1stenc1a no resulta una afirmación trasnochada si 

cons1aeramos, ademas. que no hay cosa sobre la que no podamos 

Pero s1 entenaemos de esta ma nera ~1 orden del universo y, 

por tanto, el orden social, ~no existe entonces aquello que 

llamamos ObJetas, cosas a materia? Na es éste el lugar donde debe 

darse este debate, pe~o s1 me parece importante se~alar que la 

existencia misma del debate prueba que no se comprenden las cosas 

fuera de! iengua Je ni puede hablarse de una existencia en sí de 

ellas <un 1 1oro que muestra lo interesante que es este debate a 

nivel de las ciencias actuales es el que recopila la discusión 

l'i1C:\ ·t.•::-r- i ,':ti :i. ·:·; 1~·-"t ·:.· '' < J. 7 > ) • 
Considerar al discurso como articulador de la realidad nos 

lleva a otras cuestiones problematicas que se relacionan con la 

01vers1dad de enfoques que tratan de dar cuenta de esto. 

me queda otro recurso que decir: en esta tesis hablo por mí, de la 

manera en que diferentes fuentes y corrientes me han influido v se 

han condensado en mi comprensión, no puedo hacer otra cosa. 

La realidad, considerada como articulada en el orden 

d1scurs1vo se convierte en algo , por un lado más complicado, y por 

el otro en algo mucho mós frag1l. Complicado como todo lo que el 

lenguaJe porta, frag1l como las palabras. Pero a~adiré que no hay 

que caer en el error frecuente de las críticas superficiales que 

pretenden que sostener este punto de vista significa considerar 
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toac l l as cosas, e l universo, las acciones Lu~ pensamientos, i ct~ 

emoc1onesJ como puro hablar, y lo que s e sería mas gr a ve , 

cons1derar l as acciones humana s · so l o coma palabras sin hace r. Al 

contrario, sostener esto s1gn1f1ca no solamente Poner en su lugar 

10 q ue se habla sino también lo que se h ace , s1gn i f1ca ver las 

acciones J u stament e como acciones y no como movim iento s puros, 

ais l ados de los pensamientos, las emoc 1ones 

Referir ~o socia l como una matriz de discursos y articuladora 

de estos no es, como podria pensarse, una idea que se pretenda 

aosoluta, valida para todas las épocas y lugar es . Es una 

concepción que enra1za en la historia y las ideas de la época 

mo derna y que se muestra como su lim i te , ya que, como padr~ verse 

a lo l argo ae este trabaJo, no puede arrogarse los poderes 

exp l 1cat1vos, ODJet1vos y posit ivos que pretendier o n l as ideas 

rac1ona l 1stas de la modernidad. Esta afirmación relativiza en 

que la fuerza ael discurso aqL1i desp l egado es la fuerz a de s u 

.j., - ··· ' ••• 
1, .• 1 .. .f! __ fl,_1 

su fuerza como a1scurso propiamente considerado (para una 

A este respecto podemos observar que teorías sobre la 

sociedad tienden a considerar desde un punto de vista bien 

preestablecido y estructurado lo que se da en ella. 

por eJemplo, nos ilustraba acerca de de una concepc ión de la 

sociedad fundamentada en una l ógica de contradicciones, unas 

pr1nc1pales y otras secundarias, y además , sobre los aspectos 

principales de la contradicción y los aspectos secundarios de 

ella; todo el l o de una manera t an perfecta que la realidad soci al 

aparecia casi comp l etamente explicable, que no exactamente 

exp11cable, ya que las contradicciones secundar i as luego pasaban a 

ser principales, lo mismo pasaba con los aspectos. Pera siempre 

existía un factor que en ült1ma instancia determinaba <19>. 
0e aqui que para comenzar a establecer las relaciones de lo 

socia1-inst1tuc1ona1 con lo pedagógico y lo d i déctico 

:3. 4 

16 



~l cons10erar lo soc1a1-1nst1tuc1onal como una matriz de 

discursos, conformada por discurso s y articuladora de estos, 

V8mos, como lo se~ala Foucault <~ú>, que los discursos menudean, 

pero entre todas ellos pocos son los que adquieren la fuerza 

suf1c1ente como para ser negemonicos o dominantes. 

d1r1gente de los procesos, acciones y pensamientos. 

grupos sociales son portadores de discursos diferenciales de 

acuerdo al lugar que ocupan y oe acuerdo a las actividades que 

Ocupar un lugar, realizar una actividad no son sólo 

pref1guraaa, son al mismo tiempo instrumentos de participación 

social ae los SUJetos, que les permite ser actores ~e los procesos 

sociales; esto no s1gn1f1ca que todos los lugares y actividades de 

los suJetos tengan el mismo valar, que las responsabil idades 

puedan repartirse equ1tat1vamente o que todos tengan igual 

pos1b1l1aaa de influenciar, atacar, acatar o concertar a/con 

Empero, s1 no toaos los sujetas comparten una situación de 

la conc1enc1a religioso -democrática) ·¡ - -
J. '·-' ~-=-· 

aemas, de qué manera se da la relación entre los sujetos; ya que 

es fácilmente constatable gue la relación que guardan con lo 

social no es una interacc1on que se construye a partir de 

re1ac1ones ina1viduales 1 a 1 (conviene marcar que incluso las 

reiaciones de un individuo a otro son consideradas por algunos 

soc101ogos como relaciones tr1adicas en las que hay un auditorio 

que ae manera virtual está presente <21>>. 

act1v1dades ae los suJetos sean estas entre dos o més de ellas, 

entre grupos, o entre agrupaciones mas compleJas. Estos lugares 

rec1oen comGnmente el nombre de instituciones. Es así, que cuando 

nos referimos a !a organización social no podemos hacerlo sin 

reter1rnas a las instituciones. 81 evitamos considerar a las 

.-·, ;.;~~ 

- ~-:. ,. ··=-' 
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1nst1tuc1 ones en el ana11s1s socia ! ~enemas el Peligra oe caer en 

cua1qu1era de dos posiciones extremas: una es considerar q ue las 

cuestiones est~n predef inidas tota l o sustancialmente por la 

Ambas pos1c1ones se muestran incapaces de expl icar 

aquello que trasciende el obJe~o primordial que definieron y no 

pueden hacer otra cosa sino prescribir v aconseJar, ya que les 

parece que el orden real esta predefinido en él. 

No nos enga~emos, ao~1r el espacio institucional pa ra el 

anal1s1s social es un pasa importante, pero no significa que sea 

todo, existen corrientes que centrandose en las instituciones las 

consideran espacios hechos y ya definidas, como aquellas que hacen 

la analogía de lo soc ial con un organismo en el que se ha n 

d1ferenc1ado órganos varios, cada uno de los cua les debe cumplir 

una f unción ~22>. 

Algo caracte ristica de las saciedades modernas son las 
...... 
·~.11::! lo soc1al-institucional c:c:•n L..o 

peaagog1co no puede ser conce~ido fuera de la esfera de las 

acciones po liticas que se dan y son propias nuestras soc iedades , 

herederas de las grandes revo luciones burguesas (y de las 

soc1al1stas como limite prop i o de éstas). El Estado moderno es un 

Estado político <2~>, es un Estado que se define fundamentalmente 

por medio de l a acción concentrada de las diversas tende ncias que 

en la sociedad se expresan. Estas acciones son de muy diversa 

indo le, algunas son ma s argumentativas, otras son més expresivas, 

M .. •- • , -

!..J !::: J. ci. J. 2l:S 
- . . . tue rzas mecan1c2s1, 

cual no anula aquello en lo que no co i nc iden, o incluso no anula 

aque llo que en ese momento no está en Juego pero est~ presente 

aunque no s~a ma s que por estarlo, en resumen no queda anulada la 

oivers1aad n1 ia di fe rencia. Esto es algo que las teorías 

dominantes en las c1enc1as sociales escatiman, por lo cual su 

18 



oe que los productos fin21es no son mas que " -.!.·:::l. 

transformac1on de los sustratos en relaciones equilibradas (claro: 

es~o en la v1s1ón vulga r ae las ciencias naturales. Críticas a 

!'.~.!'.':::· '(.() ·: · .. .. :_··-r .· <:~2::1>)" ·¡ ·-
.l <::t 

concepciones economic1stas de la sociedad, pues ¿ qué más concreto 

y oOJet1vo que ver a la sociedad como un asunto en lo que sólo se 

transfiere lo que existe <26>, ·¡ ·- ·-.J. !,_1 ·:::, inter camb ios pueden 

ser JUSGa mente valorados, en do n de se da el reino de la necesidad : 

el traOaJo socialmente necesario. el tiemPo socialmente necesario, 

La soc1ecad como eminentemente política, que se bambo l ea 

enGre e1 consenso y la represión (esto no le quita nada de su 

esencia Política), neces ita forzosamente de una acción cultural 

como mecanismo que le permita funcionar dentro de este esquema de 

relaciones y contradicciones de grupos y tendencias diversas que 

Parte de esta acción c ultural 

está fundamentada en lo pedagog1co, entendido no como la acción 

neutral y técnica u~ la trasmisión de valores sino como un lugar 

gue se despl i ega desde lugares de poder específicos para conformar 

Lo pedagógico no es por tanto una herramienta que 

sirve para ense~ar o aprender seg0n sea el caso. 

surge cuanoo es necesario ense~ar o influenciar desde lugares 

lugares subalternos <por decirles de otra>. Esto es, lo que se 

aesprende de varios autores que estudian este proceso <27> <28>. 

Conv1ene, pues, tener presente que la acción pedagógica necesita 

ae ut1 poaer y autori da d para realizarse (existen tendencias que 

pretenden que puede darse una acción cultural pedagógica que 

con~ravenga esto, !as veremos en los capítulos siguientes). 

porque no puede existir una forma de transmis i ón cultural 

3.7 
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los lugares desde d onde se rea l1 z2, de los 

conGen1oos y de las intenciones u~ la transmisión. 

la acc1on e~uc0~1va 

y conGen1dos para hacer " - ·- -- •• - ••• 1 -· _ .. 
',";':.•!,_ !!M,,.f,!: .-:!f,._l.;;:ll ... i ;1 p i".1 1·· <::, e: c:i n ·;;, t . 1·· 1 ... 1 :i. 1··· 

vista, es la c1v111zac1on la que hace al homore; es la 

c1v111zac1on la que los a1st1ngue <s1cJ del anima l . 

~n ia contormac1ón de la c1vil1dad la acción pedagógica tiene 

un lugar preponoerante. ~or cuanto se ha mencionado que la 

denom1naoa es~ructura soc121 no se confor ma a la manera como las 

proceso 1nst1tuc1onal como elemento a partir del cual observar la 

acc1on de los suJetos en el orden social. 

resultan las teorías de Gramsc1 a este respecto <30>, ellas dan 

lugar a varios puntos que enfatizaremos así: 1) idea de que no se 

da la d1v1s1ón entre inrraestructura (económica) v la 

superes~ructura (Jurídico, político e ideológica). 

s1gn1f1ca que la part1c1pac1on social de los hombres (en sus 

(las acciones técnicas son a la vez ideológicas, las acciones 

poiit1cas son a la vez econom1cas. Al respecto ya Engels mencionó 

2) planteamiento de que, puesto que tal división 

infraestructura - superestructura no ex1stia. tampoco era dable 

entender el Estado 

ue la sociedad. ~l Estado llegaba a ser entonces una serie de 

procesos que tocaban no sólo aquellas acciones que eran estricta y 

ev1aentemente políticas sino que el Estado estaba también en las 

acciones coiid1anas de las suJetos partic ipantes en sus 

inst1tuc1anes (en la familia, el padre y la madre ejercían poder 

~statal y conformaban a los hijos como entes sociales, en la 

20 



tao1·1ca el oorero establece relaciones organizativas con otros de 

ur1a organ!zac1ón sindical que representa una fuerza estatal, y aún 

en las re l aciones interpersonales se generan tensiones y acuerdos 

nariamos caDal Justicia al planteamiento gramsc1ano ~1 callamos lo 

funuamental: que existe una división (para é l de clases) entre los 

proyectos sociales y que s1 bien las diferentes tendencias 

soc1ales contriouyen a la situación existente en un momento, no 

todas e llas tienen los mismos intereses ni marcan las mismas 

perspectivas: existen corrientes que se ponen como alternat ivas al 

orden soc1~l prevaleciente, con la orientación de generar un nuevo 

:J} . , . jw, 
l,,Jó;.~ .i. <::l. t - -· 

,/. 1 •. .1·=.:· actúan en órdenes 

(que como vimos son al +· i ,:::. r,~, r ·, ,-, 
· .. · .•. "~· ••1 ¡-· ..... 

Pe r o las 1nst1tuc1ones tiene cua lidades diferentes, algunas estén 

mas ligadas a una función represiva Cla pa licia, los juzgados, 

e~c.J y o~ras mas ligadas a una tunc1ón de consenso 

1 •.• ,::1 func1on represiva es Puesta par 

dentro del orden ae la sociedad política y las funciones de 

consenso son puestas dentro del orden de la sociedad civil , 

se~alando de manera exoresa que estas funciones no son de manera 

aiguna absolt1tas y que su significación es adquirida por la 

s1tuac1ón concreta en que se encuentren. Todas las instituciones 

ouscan sostenerse, aquí nay q u e entender que la institución en 

aeterm1nados momentos se personifica dado que cristaliza proyectos 

de los suJetos a travas de las acciones de grupo. 

ta1es proyectos puedan ser realizados se necesita que se ejerza 

una acción cultural que influencie a los distintos sujetos dent ro 

y fuera de la inst 1tuc1ón esta acción cultural es pedagógi c a y 

ousca instaurar un sentido general a sus acciones (provecto 

............. ... ' ' 
:-::,, 1,_11._ .t (;:\ .i. / u Dado que no todos los proyectos pueden llegar a ser los 

prevalecientes, habra alguno qL1e adquirir~ el rasgo de dirigente 

~ste discurso conformará al denominado sentido camón , puesto que 
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ai c onvertirse en hegemónico dota de s e nt ido a l a s di ve r sas 

ac~1v 1dades de las SUJetos; es t o es se c o nv ierte e n u na v i sión del 

f o r ma t ivas puesto que marcan sus reg las p a ra gue l os demás las 

p ero exis t e una inst1tuc1on fo r ma t iva Por e x c e lencia : la 

escuela al Jugar este papel, se convierte en u n o de l os 

instrlimentos culturales mas importantes de las soc i edade s modernas 

y en l a con f ormación oe l os su1 etos . 

·¡ ·- -- _ _ ,L . 
.r. t::t t:::! ·::.-.' ··:·:'-·· r i •::!. 

i 1gazón que e xiste entr e l a organi zac i ó n s o c ial y !a Pa r t i c i paci ó n 

(j r~:: la sociedad civil , 
__¡ __ 

l ... !•:::! 

suma 2mportanc 1a , p u es es aqu i (en la sociedad civil ) dond e , desde 

.... , i ¡¡.-·, ·1-- : .. . , ·-! ,;·· 
¡--· .. ·• · • ... . ... . · vis t a se encuentr a no so l o l a encruci j a d a del 

ae l a sociedad a c ~ual , sino tambien muchas otras encrL1cijadas que 

t 1 0 nen que ver con problemas aparentemente muy sut i les y obscuros, 

pero que son de primera magnitud d entro de l punto de vis t a de que 

l a real i dad esta articulada alrededor de discursos (muy entre 

parentes1s, es al l í donde pueden d1rim1rse -no e~ el sentido de 

anularse sino en el sentido de aJustar cuentas- una se r ie de 

problemas ep1stemológ1cos que PLleden conducir , entre otras cosas, 

a una re-v1s1ón de la tolerancia de i deas y a la superación de los 

!autores como Wittgenste in <31) tienen una posición simi l a~ en la 

que puede nota rse esa idea de articu l ación de lo que es desigual y 

con t rad1ctor10 vía el lenguaJe) . 

S1 ahora volvemos a recor d ar la fébula inic i al quedará más 

claro a que nos re rer1mos con esas ideas que se realizan y 

e l aboran en la soc i edad c1v11 (en el sentida de qu e adq u i eren 

cierta realidad y se elaooran, a la manera como Freud habla de los 

sue~os como realización y e l aoorac1ón de deseos). 

permite aarnas cuenta de como llegan a comp a rtirse ideas que en 

:3. 1 ll 
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He ahi una muestra de la tuerza ae la sociedad c1v1l, 

Antes se ex0~eso, tiene corre1ac1on con la debilidad aparente de 

Pero no so l amente allí observamos su 

La ooservamos tamb1en en la manera como en ella las cosas 

Para muchos, ~i sentido común de la sociedad 

c1v11 es un oostaculo que debe ser desechado en tanto uno se 

Puede concordar uno con la idea de que el sentido común no es 

u n pensamiento ni d1sc1pl1nado ni reflexionado, pero ello no 

au~or1za desecnarlo, mas bien debiera Lino preguntarse por qué el 

sent100 comun es como es y qu~ s1gniY1ca .~ - '/ 
i .• • ;:.:l. J. i::.:: () ~~ i~1 • 'I ·~ -

J. !_,t :·::.· 

sign1f1cados provenientes de la sociedad civil significa para 

muchos un avance, desde el punto de vista de que ellos se sitúan 

all1 es m1raao todo lo demas que. como es el caso del sentido 

comGn, resulta cuestionado s1 no concuerda con los fundamentos del 

punto de vista usado. Y aqu{ nos encontramos con una 

Justificación propia de lo pedagógico, 1 .... -·-·- _;-·- --'-
J. '~.f '::~c.~ r r.....J '=! :~ 1...1 r:::! 

donde imponer un punto de vista que se precia de ser el más 

adecuado para ser transm1t1do y defendido. 

Se~alan Berger y Luckman <33>. al referirse al tema, que a 

pesar ae todo, todos tenemos que ver con esa sociedad civil (ellos 

la llaman realidad de la vida cotidiana), y es desde allí que se 

construyen otros discursos diferentes. A pesar de lo cual, no hay 

alguien que pueda sustraerse a ella ya que es el referente más 

~sto muestra una problemática propia de la sociedad civil, de 

un lado es ~eferente inmediato y patente de la vida de los 

Por otro, resulta ser un universo sumamente 

contrad1ctor10 y hasta caot1co con ·- ¡ !:::! J. que no concordamos 
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~s esca ~a razon por la cual l os su jetos sint1enaose l igados a 

~iici, a 1 a vez desean que ella este ordenada. Buscan afanosamente 

en elia un l~n1verso a1scu rs1vo mas perrecto, mas ordenado. mas 

Pues les parece que ~l mundo neces i ta recuperar 

acesorado en una esencia que hay que desencantar p a ra que se 

aespl1egue lesenc1a humana , esenc i a natural, e senci a social o de 

Se busca en origenes míticos y en la h i storia (no por 

el sentido del mun d o. 

acemas que ese sentido adquiera conc resión en la vida real y que 

concretice al orden. ~l organismo más acabado 0ue se imagina para 

e1 logro oe esto es supraind1v 1aual , capaz de tener en su Poder la 

iey, capaz de ejercerla y garantizarla para todos: 

ei que se depositan las esperanzas de un v erdadero orden racional, 

a La vez que se le otorga respaldo. 

La peaagogia es participe de esta acción. 

con anter1 or1dad, ella tiene la tarea de la conformación de los 

sujetos, propia ae la esencia política de la sociedad moderna. La 

peoagog ia respalda su acción en el Estado, no puede hacer otra 

cosa, ya que la s sustancias con las que trabaja (contenidos, 

métoaos, suJetosl no pueden ser dinamizadas y ni siquiera 

conjuntadas de forma coherente s1 no tiene respaldo en el orden y 

la autoridad, en términos de Bourd ieu: necesita de la autoridad 

peaagóg1ca para poder imponer el arbitrario cultural <34> 

Las teoría dominantes, al generar el punto de vista de que 

las cosas deben ser miraaas de acuerdo a un modelo der realidad, 

conaucen a despreciar lo que se da en l a sociedad civil, salvo, 

c la ro esta, aque 1 1as acciones que son afines al punto de vista 

Las acciones que provienen de las teorías dominantes 

tienen respa l do y jUSt1f1 cac 1ón, dicen i r en direcc ión de mejorar 

la vida de todos (la sociedad c1v1l). Se espera que, en 

congratulacron con tales planteamientos, la sociedad civil debe 

obedec e r y actuar de acuerdo con la dirección que le marcan los 

que tienen el control. Tode esto se Justifica si se cons idera que 

:J. 1. :? 
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existe un orcen sustancial que candlJC e ~ deOe conducir la vida del 

mundo. 

Para las v1s1ones c1ent if1 cas este orden ~L1stanc1al, que 

antes se nal l aoa en Dios, ahora se halla en la historia vista como 

tendencia evolutiva de progr eso , lquién pt!ede demostrar la vercad 

ae tal at1rmac1on~ Por ello la ciencia no muestra, ella de-

muestra, es decir pone ante nosotros prL1ebas , no 0ltimas, se 

a1ce, sino cada vez más verdaderas. en la medida que resisten el 

emoate ae l a crítica y de la d1scus1ón, a! cec1r de Popper <35>. 

~ ! esquema darwjniano de la supervivencia llega a ser el modelo 

propio de i pensamiento científico que cree en el progreso. 

Para f1na 1 1~ar este capitulo, d1re que el defecto fundamental 

ae las diversas teorias c1ent íf1cas dominantes no consiste en su 

f alta de cercania con la realidad, o en e l grado en que la 

abarcan, sino precisamente en la idea ae esa cercanía y ese 

abarcamiento, idea que las hace aparecer como verdades que las 

llevan a no confrontarse con la sociedad civil. Se p r esupone que 

la un1ca re1ac1on de la verdad con la sociedad civil es de arriba 

hacia abaJo . La pedagogía que vehicul1za estas planteamientos no 

es aJena a esta situación como podrá verse en las cap ítul os 

s1gu1entes. 

3.13 
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4. be EsQe~Q§IB y be QIQB~II~e EN EL 

QBQs~ QI~~IEbI~BBIQ~ 

A. sb Es~§B~Is~IQ ~Is~IIEI~º QBQI~BBIQ~ 

Hemos visto que dentro de la sociedad civil se despliegan 

diferentes oiscursos, cuya influencia depende del lugar que marcan 

cuando se enuncian, del lugar que l ogran cuando se despliegan: es 

decir su influencia depende de su realización 

Dentro de esta sociedad civil, como su característica 

propiamente política, ex i sten d1scL1rsos dominantes, en nuestra 

actualidad los discursos dominantes están configurados en forma 

de t1losofía y c1enc1a. Respecto a las filosofías, habrá que 

decir en este caso que no toaas ellas cumplen este papel, sino 

solo cierto tipo ae f1losof ia o filosofías entre cuyos intereses y 

campor1entes se encuent ra el de eJercer una próctica organizadora 

aesoe lo normativo, cabe de c ir, estatal . 

f1losati as que no accediendo directamente a la dominación se 

emparentan o asocian con las dominantes, colaborando con su 

e. .J ·~¡·-e 1 e i o , 

Otras f1losofias son abiertamente contradictorias de las 

01scursos dominantes entre ellas hallamos en general dos 

inclinaciones: a> las que contradicen los discursos dominantes 

con una perspectiva de re-cambio; su interés consiste en relevar 

la aom1r1ancia, de manera que los dominantes caigan y ellas puedan 

acceder a la aom1nacion ; b) las que cuestionan los discursos de 

la dominación , estas f1losofias cuestionan no 0nicamente los 

discursos que en el momento dominan , sino también cuestionan a 

aquellos otros discursos que no s i endo dominantes pretenden s erlo. 

pretens1on consisti r ía primordialmente en cuestionar , v~le decir, 

incuestionable, el interes de ellos no es concluir sino anunciar 

la conclus1on, aquello que concluye, lo que finaliza, lo que muere 

4. 1 
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don LOS a1scursos de ia aom1nac1on l os que conaucen y 

norma~1zan a la soc1eaa0 c1v1l, de manera que esta se pliegue a 

económico e ideolog1co (puesto que en el los se busca el 

L iegan entonces a co~s1derarse los discursos de la verdad, a 

razón , pretenaen que son ellos los que pueden reso l ver l as 

conuucir y dominar sign1f1ca tamo1én poder de resolver). Se 

q uiere, entonces, dar soluciones técnicas y cient í ficas h acia el 

espacio u~ la sociedad civil, cuanao éste no es de tal t i po, sino 

po l it1co y moral, .... - ·-· - ·, ... 
::·j•:::!r--1d .:. •::( <. :Jf:.1.>" 

Pero, ~qué es entonces lo que sostiene a las discursos 

dominantes~ Las filosofías y ciencias dominantes ganan espacios 

la medida que se configuran a la manera -' -1 ... 11:.:: 

dominante y la sostienen. Esta lógica dominante no es como podría 

pensarse, un conocimiento o una disciplina. Es un modo de vida 

que se articula en las inst1tuc1anes , es por decirlo así , lo que 

impulsa los discursos pero no esté dentro de su orden . 

estar allí, se encuentra en lugares diversos a aquéllos en los que 

usualmente los discursos se discuten. 81 ~~ puede discutir la 

a1scut1rse '' la log1ca inmanente del modo de vida (puede intuirse, 

puede i nterpretarse;, pues pertenece a un orden de otro tipo. 

Dentro de las escuelas se da enorme importancia a una 

tormac1on similar a la científica y a las orientaciones 

f11osof1cas que emparentan con la filosofía positivista -

Bajo la idea de que ellas pueden dar la orientación 

de la realidad obJetiva a l os suJetos, de presentar una visión 

un1ficaaa de la realidad, • • ~J. -Y !,.JI;;;! :r en esos términos, 

socied ad c1v11 cuya 1ncoherenc1a es i nterpretada no como síntoma 

4 . 2 
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tunaamentalmente así:, priva l o general sobre lo particular, la 

de que en el univer s o existe continL1idad sin huecos y sin 

fractur a , el punto de vista de que l as oalab ras y las cosas 

pueden mantener una re1ac1ón e~acta , e l p l anteamiento de que se d a 

u n a causalidad posible de ~~r ident ifi cada y reproduc ida, todo lo 

cual culmina en la visión de un universo ordenado en lo general 

LO GENERAL Y LO PARTICULAR. r.:.n :to 

\ I "= ,::i 
.r -J·-· 

La esencia es l o general <37>, la abstracc i ó n de la 

generalidad es el aomin10 de lo particular, que es desviación de 

lo general y llamado de la correcc i ón; lo gene ra l es norma, lo 

pues, como nos ense~a Po1ncaré <38> , error no significa otra cosa 

aesconoc1m1ento de algunas variables q tie influyen en el fenómeno 

Otro famoso c1entif1co enunció la frase lapidaria: 

EQUILIBRIO Y EVOLUCION. Se establece que lo general es 

esencia, pero no porque se atienda a una constitución dogmática 

del universo, sino porque este resume la trayectoria de un 

tenomeno y esta trayectoria marca un sentida de progreso (en lo 

generalJ i nterpretado como el logro de un equilibrio más perfecto 

en una visión negativa: como tendencia a un ni v el 

del universo o como la organización de mínimo 

S1 el universo cambia, todos los cambios están representados 

por cambios de equ1lior10. Lo genQral está en el equilibrio, Y 

este puede verse en la naturaleza que , constituida en sistemas, 

estos guardán entre s1 y con su entorno, una relación armónica. 

~sta es la manera lógica de la coherencia de la evolución de la 

el acercamiento al equilibrio, a un equilibrio cada vez 
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10eas seor1cas deben remedar: el orden sime~1-1co de un universo 

•·• 'I 
1:::! .L 

LA CONTINUIDAD. La forma de mirar mas com0n del pensamiento 

c1entif1co emparen~a con una v1s1ón --'·-!_J !::: 

encuentra en un plano, como un mapa en el que diversas regiones 

pueaen ser del1m1tadas pero no Pierden su continuidad con las 

otras (planteamiento es cr1t1cado por Braunstein <40>. 

adyacentes ni de los que se encuentran más alejados. ya que toda 

materiales, que son las únicas que propiamente reconoce l a 

En este punto es donde una pregunta muy impor tarte tiene 

sentido: Gcua1 es 12 manera mas adecuada de segmentar de manera 

q~e el todo pueda mostrarnos su arden? ~acaso todas las fo r mas de 

segmentar nos conducen al misma arden, po r ser orden verdade r o? A 

pesar de la idea racional de que todo se encuentra dentro de un 

orden tota l , se deJa ver que no cua lqu ier forma de segmentar se 

forma de Justificar la necesidad de la ense~anza y de ·¡ -
J, ~=\ 

LAS PALABRAS Y LAS COSAS. Como el universo se considera 

cor·1t. J. nuo ,. las pa labras deoen estar cerca de é l para ~1 ·-J." 

Hay entonces también continuidad entre Palabras y cosas ; la idea 

de un lenguaJe perfecto, en donde ca~a cosa y cada proceso 

estuviesen designados por una palabra -· . . y re1ac1onados por 

enunc iados construidos adecu adamente, es la ilusión de esta forma 

ae conceo1r la realidad y la teori0. Las dimensiones de la 

rea11uac aeoen ser reproducidas par las dimensiones de la s 

palaoras para l o grar un lenguaJe coherente. 

min1ma de información que conserva su sentida <41}) da la pauta de 

esa cercania entre palabras y cosas . Las dimensiones conformadas 

.. :¡ .• ~i· 
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pov e1 l engua J e y la teoría no son reconoci d as c om o di fer e ntes a 

1as ce la rea11dad. 

LA CAUSALii)AD. Las pal~bras son 1samórf 1cas con l?s cosas , y 

amaos sistemas cambian de forma ordenada, esas cam b ios se v a n 

es t ao i ecim1ento a e u~a so l a variable para explicar la causa d e un 

e f ect o es mirada como una restr1cc1ón inadecuada. 

cientif1co se inclina po r l a mult1caus a l idad. 

!e a chaquen ma l as p r edicc i ones . 

pensamiento multicausal necesariamente realiza la s i guiente 

- ., 
!~.:..' .!. 

d1 mens1 ones; esto se p l antea pa~. 1~ !e Plles en el uni v erso continuo 

c a da fenómeno es t r a d u cible a d i ver sas paréme tr os que Pueden 

rep r esentarse en f orma ae ecuac1on <42> >. As i , e l modelo F r opio 

pensamiento mult1c2usal es s im1 1ar -· ., 
e{ .f. 

... l .-
r ... : !::: 

! a resultan t e de f uerzas vectar 1a 10 s , en el que t oda s ell as se 

iae nt 1 f1 can den~ro d e un nivel cime n s 1ona 1 si m11ar. 

EL ORDEN GENERAL. S1 hay dominio de l o general sobre lo 

par ti cu l ar, tendencia al eQUl l ibrio, continuidad entre l os 

espacios de f 1n1dos de l universo, relac i ón entre palabr a s y cosas, 

causalidad que puede entenderse como relación entre variables 

muit1ples , entonces es posible creer en un orden general ; orden 

d1rian otros), no importando dedicarse a una parte reducida de la 

realidad, pues una adecuada aproxim a ción y estudio d e esa parte n o 

contraviene el orden general. 

De este fermento es de donde surgen las ideas que son 

mane J aaas com o ve r dades sin tacha, pero todavía ha y otro tipo de 

pensamiento que por su grado de racionalidad vale la pena de 

mirarse, pues tenido en cuenta desde ahora, nos ahorrará 

a r gumentos cuand o posteriormente no s i nvo lucremos con la crítica 

de l a s ilusiones didácticas . Es el pensamiento dialéctico el que 

30 



5. bB E~QBªQ§JB Y bB QIQB~IJ~B EN EL 

QB~s~ QJ§hIEbJ~BBIQ~ 

EL PENSAMIENTO DIALECTICO. -- ----------- -----------

Parc1cu1armente la idea de ! a dialéctica metida a la 

ense~anza, con su p~overbial doble filo, expresa la raci onali dad 

mas acabada en choque con el pos1t1v1smo mas acemjrado. 

Contradice la a1a1ect1ca, los planteamientos propios de la ciencia 

ord1nar1a influida por la corriente dominante del positivismo, de 

esca manera logra plantear un enfoque racional que que no teme 

LO ABSTRACTO Y LO CONCRETO. La dialéctica consigue destronar 

la generalidad por lo abstracto, acercarse a la particularidad 

reconociéndola como ser (no como no ser = error). 

v1s 1ón mas desarrollada y racional . La realidad ya no se enfoca 

como generalidad, pues esta última ademas de ahogar la 

p a rticularidad, pues no la puede reconocer, pretende una 

i n aagar por qué esto apa r ece de esta manera ni como eso que 

esta configurado al r ededor de ·¡ -
J_ '-' 

, 1 Cit. r·- () 1 1 
11 

Es asi que la dialéctica plantea las nociones de abstracto y 

la abstracción no es generalidad: 

Lo abstracta es alga totalmente unido a lo 

Lo real es racional, luego entonces lo abst r acto no 

11 -.i;::\ 

vive si n l o concre t o. La idea abstracta tiene necesariamente q u e 

realizarse prácticamente en lo concreto, que no resulta ser el 

puro sustrato material de la idea sino una de las formas de su 

e x presión r acional - real. Entre l o abst~acto y lo concreto no 

media so10 un trabaJo lógico, media la necesidad de la antítesis 

que devien e síntesis. Es así como la particularidad pasa a ser 

valorada por su pr o pia existen cia y no a expe n sas de la 

Cada fenómeno se produce en s u lugar y en su momento 
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s1gu1endo ieyes fundamentales de movimiento que integran en si ., -
]. e\ 

LA SINTESIS. El equ1l1br10 parecia la mejor manera de hablar 

del proceso de mantenimiento de los sistemas. 

equ111or10 no puede interpretar mas allá de la equilibración 

¿como trazar el desarrollo histórico de una manera 

racional, Para no sólo anotar aque l lo que se equilibra en el 

momento~ La d1a1éct1ca mostró un sentida en que la historia se 

mueve en espiral ascendente, movimiento particular que da la idea 

de superación combinada con retorno de los procesas, a momentos 

s1m11ares a !os ya transcurridos, pera en un orden superior . El 

oesarrollo v1s~o como tendencia hacia un equilibrio mas perfecto 

no agota coda su riqueza. El movimiento dialéctico tesis -

ant1tes1s - sintes1s da cuenta ademas de llna historia verdadera, 

no en el sentido de la ~ons1gnac 1ón w~ los sucesos con una marca 

en el tiempo, sino en !e sentido de mostrar cómo la historia para 

serlo necesitaba la expl1cac1ón de las origenes y de las 

moo1ficaciones escructurales de las cosas. ·1 - ·-J. e:~·.-::.· 

cosas y de los nombres es el triunfo de la razón que logra, en su 

invo1ucrac1ón en ella, superar la dispersión en pos de la 

RUPTURA Y CONTINUIDAD. A la pura continuidad Plana -·' -1_.11::: 

fenómenos, la 01aléct1ca le agrega sinuosidades, encrespadas 

montaGas y profundos abismos. El planisferio de la ciencia que 

traza el moaelo de la realidad en regiones de límites arbitrarios 

pero continuos, es convertido en otro modelo más terrestre o 

realista, en opinión de algunas <ellos dirían: ¿acaso no ocurre 

con todos los modelos, que al principio no son muy reales pero 

conforme se reelaboran se aproximan més a la realidad?) 

La d ialectica muestra a la realidad no sólo en sus partes 

visibles sino en sus partes ocultas. r··' ..:~ .L orden de la r ealidad no 

permanece como descubierto Por el solo hecho de descubrir. Todét 

acción y sus productos conducen a sus contrarios. 

racional del universo na se conforma con la apariencia inmediata, 

a;:.;- .·· , 

·-' • . 1::. 
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1naaga aque110 que sostiene al ser inmed i ato de ! as cosas: .. ·-
.L d 

h1scor1a que se marca implícitamente en una estructura actual que 

no se muestra en lo inmediato, que debe ser interpreta~a. 

La continuidad no esta en el principio del pensam1en~o, es 

m~s oien resultado, esfuerzo que en la acc1on sintetiza lo que en 

e1 principio esta opuesto, fragmentado o lejano. 

uno pero contrad1ctor10 , el esfue r zo por comprenderlo imPlica el 

esfuerzo por realizarlo: 

PALABRAS Y COSAS. Las palabras ya no resultan puro vehículo 

oOJet1v1dad para que hablen de las cosas. 

contradicción entre unas 

pa1aoras su acc1on sobre las cosas acepta la dificultad d e hablar 

ae las cosas mismas. Nadie puede hablar fuera o por encima de su 

exper1enc12, la pura oOJetividad es imposible, Pues no puede 

hablarse oesoe el punto oe vista de los objetos sin ~~ sujeto. 

Las paJaoras son el nudo que puede, en la Historia, sintetizar la 

relación del suJeto con el obJeto, mas no pueoe sustituirlos a 

ninguno de ellos. 

HIS TORIA Y CAUSALIDAD. La causalidad gue al principio es 

mecanica y luego mult1causal, no puede, establecer relaciones q u e 

no se encuentren en un nivel dimensional similar. 

dimensiones es el eJemplo más claro de esto: 

01versas a1mens1ones son convertidas a una cualidad geométrica 

-:;; i rn i J '" t· • El pensamiento puede entonces decir de la utilidad de la 

gr~f1ca pa r a modelizar las diversas causas, s1 a esto a~adimos la 

pos1oil1dad de trabaJar con la logística matemática, el 

pensamiento c1entif1co ordinario se sentirá doblemente complacido 

<.'f4·> n 

A esto la d12lect1ca a~ade otras formas de entender la 

·;:,1n •.. ·¡ 
t::! J. usa de herramientas matemát i cas, 

muestra comb la causalidad va unida a determinaciones y no a 

Las variables son el aspecto visible de las 

determ1nac1ones pero no las agotan. El estudio de la realidad 

¡,,::.;: · .-. 

· · - · D" ... ) 
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es~ructura ae ias cosas para aar cuenta de las determinaciones. 

Son estas las que configuran el ser de la historia aue no puede 

tener otro asiento mas aue el suJeto social que las sostiene en la 

teoria v en la practica. 

TOTALIDAD . Empero, no es pos1b!e mostrar el origen y las 

determ1nac1anes s1 no se observa el universo como totalidad. Las 

cosas no son continuas. entre palabras v cosas no hay definición 

precisa, la síntesis no sign1f1ca anulación ae la contradicción. 

concebido sin las mult1ples determinaciones de las diversas cosas 

que integran la totalidad. Para l a dialéctica no enfocar la 

totalidad impl1ca una 

que no puede ser cubierta por la ilusión de un orden general que 

puede perm1t1r la idea de que cada quien puede dedicarse a su 

especialidad sin preocuPacion, concibiendo que la realidad ya esté 

la realidad ya esta or~enada de 
. . . 

¡:.-:1 ¡·- J. t .. : e:: J. ¡::· J. () • 

~! pensamiento de la totalidad implica que el universo no se 

in~egra por si mismo, necesita del suJeto para hacerlo. 

suJeto es parte constitutiva de ese universo. 

La categoria de totalidad !en una vertien te diferente del 

pensamiento común c1entif1co; también pretendió salvar los 

escollos restrictivos. Totalidad era el concepto capaz de enfocar 

mov1m1ento fundamental de ella: lo abstracto. Pero se continuaba 

con el planteamiento de que esa realidad se encontraba allí , 

;ustamente en el propio planteam i ento. 

Es esta l a conf1gurac1ón de dialéctica que trabajada e n la 

ense~anza nos conduce a vislumbrar .una - , 
!:::!J. 

pensamiento c1entíf1co ordinario, pero este pensamiento racional 

muestra tamb10n sus limites. La dialéctica se muestra como un 

pensam1en~o que no teme abordar las particularidades, contradice a 

.l i:'1'0.: ideas que marcan 1 i::t ..J... ·¡ -
l . .Jt.::.' l <::\ 
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inc1uso se cuestiona ella mi sma. ; _ -· -· -· . - ·¡ ·-r i ~:~ '···· i:::: r .l.. ! .. .! ., 

p11ega soore si misma cuando despliega su saber. 

env1d1aaa por ei pos1t1v1smo que siempre quiso aplicarse a sí 

m1smo sin encontrar más que silencio. Al desp l egarse l a 

01a1ect1ca rescata lo negativo, que antes era error y llamado de 

corrección, para ponerlo en el orden del eterno dialogo oue como 

en ~oda pareJa genera sus frutos (a veces frugales y fructíferos, 

a veces imposib l es, a veces ... J. Al p l egarse la dialéctica se 

tutea y pierde el poder que ante otros impone, mirándose a si de 

~ternos Juegos que se arro1an al albur del destino. 

Por haber aguzado l a mirada durante el día (ese día que en su 

mediodía proyecto ya su sombra mas corta, como lo se~aló Nietszche 

LO DISCIPLINARIO COMO DEBER SER Y COMO CONTENIDO 

EN LA DIDAC TICA. 

Cuando existe sabiduría en la escuela, en la pedagogia, en la 

a1aact1ca, en la educación en pleno, ésta consiste en ejercitar la 

racionalidad hasta el cansancio, de manera que cada vez el 

eJerc1cio pueda se r mas fuerte. El trabaJo de esa racionalidad es 

un moao de acc1on q ue es interpretado en la escuela como 

transm1s1ón, como ense~anza de contenidos y valores. 

. - il 1.::. 
-¡· .... . _ los contenidas y valores se enuncian y 

traOaJan en la escuela, es a partir del planteamiento racional de 

que la idea pueae dar cuenta del orden real, para fundamentar esto 

ia diaact1ca toma las opiniones de la ciencia ordinaria y de la 

t1losofia propia de ésta maneJéndolas como teorías que por se~ 

reales se convierten en debe r ser . 

Siempre el d e ber ser se estructura en forma de teoría, o más 

01en, el deber ser adquiere su cualidad mas acabada en la teoría. 

Las diversas practicas, los diversos modos de pensar y ser pueden 

ser articulados por la teoria, la teoría se presenta como como la 

¡.;;;· 1:..:: · 
·-' • . .,,1 
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fu nc ión de las diversa~ instituciones es asegurar QUe los sujetos 

que en c1er~os sentidos se puede enunciar en forma teórica. La 

necesaria transm1s1on de 10 que puede decirse sobre el 

tunc1onam1ento i nst itucional Y. el uso consciente de este 

conocimiento por l o s suJetos resulta un deber ser propio e 

..... M > - · M• -' -

1_/f:::! 1_.c.-!.l....i~:t institución particular . 

Varios conceptos son nodales para la didáctica en este 

UNI VERSO . Para la d1d~ct1ca el un ive rso es real y posible de 

El hombre es parte de ese .un iverso, s ea como se r 

capaz de obJet1v1dad, sea como suJeto activo que en su relación 

con el universo integra la subjet1v1dad de su existencia . 

SOCIEDAD. Es el orden de los hombres que debe tomarse en 

cuenta no solo para fortalecer la adhesión de cada sujeto al orden 

socia l, sino porque ademas muestra la 0nica forma en que los 

homores pueden re lacionarse uno s can otros, incluyendo la misma 

Para algunas interpretaciones esta relación está ya 

def1n1aa y es incamb1able, p ara otros es reformable y para otros 

mas, necesaria de ser cambiada <contra la actual ~ue es de 

desigualdad y dominación). Para la di dáctica es nece sario 

apegarse a un orden de relación prefigurada desde lo social (sea 

en apoyo a un o rden ,sea en contradicción con él, pues se asume: 

lJ la di recta posibilidad de transmitir el orden del mundo, 2 ) 

que el arden ael que se haga partícipe la didáctica est~ basado en 

la toma de un orden específ i co que se p u ede usar e n r elación con 

el arden socia l general o la t o talidad social. 

FILOSOFIA. - -- .l.. ·- ·- ., ... - -· 
!::.;~ '::J l .. ·<:!. L.! J. I::;! '-· I:;! .l.i:\ 

defi n a la final1aad de la enseAanza y de su contenido. 

algunos es~o quiere decir alga propiamente filosóf ico, para otros 

s1gn1fica algo 1mp 1 ic1to, que debe definirse solo en aquellos 



Lo que es com0n a 

!as or 1entac1ones didéct1cas es la necesidad de una filosofía 

para f undamentar la capac 1¿ad de la eaucación para ense~ar 

[:iISCIPLINAS. Para algunos no es sólo ciencia lo que la 

ense~anza debe transm1t1r. ·- ·¡ 
1::;~ .!. 

arce, e l aeporse, puestas en l a escue la se convierten en 

disciplinas: campos de estudio y/o desarrollo. 

d1sc1p11nas se asocian en dos sentidas con la didáctica, por un 

nacerse el la misma similar en desarrolla a 
. . . . .. . 
.!. :::~ -::~ 1:1 1 ·::::e: J. !=' .l. 1 r-: e:~ ·=~ .. c:c1f¡l() 

con~en1ao creo que ya ha quedado estab lecido que existe necesidad 

u~ Just1f1car la ense~aGza de ciertas cosas (fines), por el lado 

de l eJemplo, vemos que la didáctica no puede vivir sin asemejar su 

e1erc1c 10 a o t ros, 10 que quiere deci r que vive del ejemplo. Los 

contenidos son eJemplos que la didáctica debe vehiculiza r en su 

la did2ct1ca en acción es el ejemplo de lo que 

se transmite, de alli la tan exigida cercan ía con la vida real. 

Las disc1pl1nas se entienden como la forma idónea de conocimiento 

AUTORIDAD. Ya que la didéct1ca puede estar segura de su 

adscr1pc1ón a órdenes més generales a abstractos, y que tales 

óraenes son propios tamb ién de las diversas dimensiones del 

conoc1miento soore todo ello), no existe empacho en ejercer la 

autor1daa que todo ... ·, ., ·-
1;:;!' .\. J.!_! idea de autoridad 

es la que viene del propio orden (en sus varias dimensiones v 

moaa l 1aades), la segunda idea de autoridad es la que Personal iza Y 

person1f1ca el propio maestro. 

Las d1sc1p1inas y su arden signan a la d1d6ctica , ~~ru la 

d 10act1ca, hemos visto, no se mueve por sí mi sma ni de manera 

a i slada, pues en tanto pra c tica social especifica que se realiza 

¡;;; · ··-} 
·~·¡,. ! 
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t .. -· , .. .c. • . - ·- ,L • ... ·•·' - · 
¡ ! ...::tr: ! .. · r -:::l 1 ••• ¡:; t ! ..• ! i ... ! 

!a d1dact1ca desee las d1sciP!inas y sus órdenes. 

ac t ü2 el maestro en relación a esto? 

Para el maestro, para e l a l umno. para el hombre comGn, toda 

es t a no logra realizar sus fines, propósitos u objetivos. 

esta practica que necesita de tanta Just1ficac1ón y a la vez de 

•i roa 1~=t 1 1 __ ; ..; .. .i .; ·--<- ...; ·-· - · 
1_,: .L !, . .i d'·- · i .... L • .. _-;::'. :• 

e~1c1ente o ae una i nef1c1ente transmisión del saber. 

d1dáct1 ca exige sus frutos, el fin es la adecuada t ran s mi sión de 

con~en1aos, pero para e ll o el eJerc 1c 10 de la enseGanza -

apren01zaJe exige acciones sui géner i s re l acionadas con l a 

La buena didéctica represent~ al contenido . 

sus estrategias son person1f1cacion de ese c ontenido. 

o dom1n10 que crea el maestro en el aula alrededor del 

conoc1m1ento no proviene de el. 

del profesor es ense~ar cosas que él no inventa o descubre: él 

representa y person1f1ca. 

2. La ouena d1dáct1ca busca la identificación . 

profesor r epresenta una disc1 pl1na, l o hace para que los 

mea1ante su capacidad oe generar o 11berar el deseo de aprende r, y 

es~o se logra con la 1dent 1fi c acion del alumno con la 

personif1 cac1on hecha por el maest ro y con la identificación de 

E l contenido disciplinario debe 

presentarse como -· .... --- .... -· 
!:;:~ • :-:. .l. ·:·::..· l ... !;;:! 

ésGe debe ident1f1carse a partir de esto con el hacer propio de la 

3 . Las disciplinas por ser asociables con lo que se hace en 

10 cot1d1ano se explican en la escuela par medio de una metáfor a. 

~- , ·, 
· .. .1:1 C • 
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U.N.A.M. CAMPUS 
IZTACA~ 

Se a1ce que hay metaroras constitutivas que son Propias 

conoc1m1ento, oe aqui se dice que todo conocimi e nto ~s 

.... - ·¡ 
l . . J !:;! .!. 

esencialmente metafórico; Por a~ro lado se dice Ql!e existen 

me~a foras pedagog1cas que ·¡ ·- ·- · - - -· :c..· -· ·- ·-- ... 
.1. ~:..... '".::~ r 1 =:.· •::~ 1·-1 d. r : ..::. ~-:f. 

4 . La d1dáct1ca para muchos tiene la tarea de Preparar Para 

otras formas <4 /)) , de alli que se le exija cercanía con la vida 

pero esta cercan1a debe estar estructurada por 

organ1zac1on d1sc1pl1naria (y no por l a vida misma que muestra 

aesorgan1zac1ónJ. Esta es la ut1 l1daa ael conocimiento: 

traauc1r a un coa1go válido todo lo que o curre en el mundo. 

5. El me~ooo en la didact1ca surge en gran medida de las 

., -

.Ld 

Las d1sc1pl1nas tienen una lógica dominante con un 

métoao que denominan c1entif1co, la didactica trata de hacerlo 

suyo en su eJerc1c10. IZT. l OlH 173 

(ver en capitulo G apartado 11 St.! j r:::t.c1 ~l 

Se d1ra que no se miente, sino mas bien se busca 

decir verdades a medias a suJ etos que no pueden comprenderlas 

conoc1m1ento; o dicho de otra manera, la formación de un 

conoc1m1ento basado en el de la disciplina pero construido y 

acomoaaao a las f1nal1dades de ense~anza. 

J. La conc1enc1a es el receptéculo de la ense~anza y el 

apreno1zaJe, lo que se ense~a es o puede hacerse consciente, al 

igual lo que se aprende. El orden de esta conciencia es en parte 

a1scip11nar10, pues las d1scipl1nas nos muestran aquello de lo que 

la humanidad se ha hecho consc1ent~ y puede hace r consciente a las 

nuevas generaciones. 

Buen ma r co de trabaJO para el psicólogo que quiera adentrarse 

en estos asuntos sobre la didáctica y las disciplinas. 
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!.:a ·;:::.1.) ... ..... __ .._ -· 
1:-.:.:·: .. :::t'.- · '-·!:1. 

aprena1z2Je que genere como imagen s1metr1ca la torma w~ ense~ar 

a1sc1p i 1nas habr2 que es~ablecer cómo lo psicológico es parte de 

Cuando lo d1dact1co refiere en su fundamentación 

ordenes mas generales Gcomo funciona 10 psicológico en ellos? 

~uando el pro~esor rePresenta, personifica, una discipl ina 

Gque procesos ps1colog1cos se dan entre el profesor v el alumno en 

1a iden t 1f1 cac1on o no con la representación? 

S1 desde lo social inst itucional la dio~ctica impone su 

orden traauc1éndo!o en orden d1sc1p1inar10, ¿qué pasos sigue esta, 

aenom1naoa por muchos pedagogo s, psicologización? 

Son algunas preguntas que la psicolog ía puede ir trabajando 

para configurar un saber sabre la didáctica. 

~;. 1 u 
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El suJeto es e1 motivo de 1a ense~anza. 

raita rormac1on, es un motivo p!aus101e a la vista de toaos. La 

tam1 1 1a cumple su cometido soc1a11zador inicial , la escue l a toma 

e l relevo para asegurar l a educación de aquel l os aspectos que l a 

f am111a no puede aar. La escuela moderna t iene ante s i e sa 

función en el orden de una es~ructura Polít i ca soc i al 

Sin embargo, es el suJeto e l que va a ser fo rmado 

y acerca ael cual cabe preguntarse par su arden. 

receptaculo de un orden externo ? 

Las respuestas a la pregunta han sida clásicamente tres y 

J. "'· 
·:::..!;;;! 11:::: ·¡ - --J. 1_1·;;;,, 

munao exter1or puesto que no tiene orden propio: b) la del hombre 

oueno o malo, racional o irracional desde el nacimiento, que tiene 

un o rden propio que puede fomentarse o deformarse Por el mundo 

e) !a de la interacción, idea que plantea que e l sujeto 

es resultado de l a relación de sus estructuras con las estructuras 

Tales respuestas son lógicas pues parten de la premisa de que 

entre el sujeto y el medio hay una continuidad que puede admitir 

cualquiera de las tres variantes. De igual manera la pedagogía y 

la didáctica buscan a partir de ~~ci~ opciones y de otras 

consideraciones, dar argumentos para fundamentar la formación del 

Lo común a las tres variantes es la identificación de 

carencias en el suJeto, la formación de éste se hace necesaria, 

pues se considera que el orden, se configure principalmente a 

partir ael suJeto, de l med i o o de la interacción, necesita ser 

aesarrollado en aqu0l a trav~s ce la formación. 

eoucac1on ~~ proponen llenar esas carencias. 

instrumentaaos por el maestro. A continuación veremos una serie 

f::., " J. 
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ae consiaerac1ones gue se refieren al su j eto desde 
·1 ·-
.f. et 

i. SUJ ETO Y ADAPTACION . La carencia del suJeto respecto al 

deber ser es v1s~a en el orden de la necesidad. 

todo sujeto necesita cubt·1r neces1dades de formación aunque estas 

sean a1ferentes <49>. Se dice que el suJeto debe formarse Para 

aprender a soorev1v1r en !as condiciones actuales. pues se 

establece claramente que la re l ac10n ael sujeto con su mundo es 

u n a relacion económica en la que los intercambios deben ser 

Y en este orden de pensamiento nada hay de m~s 

econom1co ni de mas necesario que adaPtarse y sobrevivir. 

Empero, e l sujeto se resiste a la sujeción, se resiste a 1~ 

necesidad, se resiste al orden. Pugna por desarticularse, por 

oesorcenar su entorno mediante acciones antisociales. 

este grave problema: pues nadie se socializa sin costo ni exis te 

sociedad que socialice sin conflicto. 

este problema poco parece importar para los fines de la estructura 

institucional, igualmente poco parece impor t ar para los 

fi n es propios de la educac1on v - · - ·-· • -· ·¡ ••• r.::! :::..1 .. _ 1 . ...1 i;::! .!. (;:t u ' -l .... c:!. 
., -
.l.<::( 

d1dactica son proclives a no preguntarse por la problemática del 

Cuando algo preguntan acerca de él lo hacen en el ma r co 

que hay necesidades oas1cas y secundarias que los sujetos deben 

cubrir aunque diversamente . El suJeto resulta pues definido y 

preaef 1n1do en un orden económico en el que carencias y excesos 

deben regularse con fi n es de adaptación -sobrevivencia. 

2. SUJ ETO Y PALABRAS . Signo tamb i én de las tendencias 

desart1cuiaaoras ael suJeco, son aquellos temores de que las 

La experiencia com0n de sentir, en 

momentos de con~rar1edad , sem1sue~o o desubicación, que alguna 

pa1aora es rara porque suena de cierta forma que nada tiene q u e 

ver con aque il o que s1gn1f1ca y de pronto sentirse sorprendido por 

esa cuestión log1ca que es la relatividad entre palabras y cosas, 

6.2 
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es exper1enc1a que anuncia algo mas. 61 en tales momentos nos 

sentimos solo sorprendidos y extra~ados es porqL1e esa experiencia 

no se generaliza a toda nuestra certiaumore --i.-
•._il:::: 

en peligro ae ocurrir nos produce temor. 

Solemos defender la necesidad de un l enguaje preciso y 

er1c1ente (func1onalJ. Nos molesta la d1versioad de sentidos de 

ciertas palabras .- -· MJ -· -
'-· !.,,!l .. J-:::i. ':::-

una vieja cons igna de los 

exorcistas rezaba: .... , 
!:;~J. 

primer paso para can~r al ar a un demonio era conocer su nombre y 

--' -· ·- . ... .. - ·- ' -
!_.JI:::!!, ... ;¡_ f '::::.· !;:! J. !,_l ~1 Al igual, en el presente, angust ia no poder nombrar. 

LO aesconoc1do es aquello que no tiene nombre , y nombrar es el 

primer paso de conocer y dominar. 

Cie rtamente, y se ha apuntado, es generalmente aceptada la 

relat1v1oaa del lenguaje, pero por esta se s1gnif1ca la asociación 

arb1trar1a, en princ1p10, entre palabras y cosas, mas no la 

pos1b1!1dad u~, una vez establecida 1~ asociación, una ruptura o 

un libre juego entre palabras y cosas. 

Puesto que se dice que - ' l::! .l 

. . ·- ·, -- ·, ... 
V ~:.1. J. I;::! .!. ci transmitir ta les 

para que las nuevas generaciones accedan a ellos. 

la d1oáct1ca emPrenderan esta tarea educativa, bajo el preciso 

entenaida de que es posible la transmisión, pues esta se 

fundamenta en pa labras Cadn las instrucciones más técnicas y los 

aprena1za1es mas prácticos se articulan por medio de palabras> que 

tienen características verdaderas. 

3. SUJETO Y CONCIENCIA. Es planteamiento básico decir que 

el suJe~o es consciente. Pero al decir esto no se trata de decir 

que es consciente como una de sus caracteristicas en relación o 

contraste con otras, sino se trata .de decir que es su 

caracterist1ca pr1nc1pal y que aquellas que salen de esta 

caracter-1za¿1ón no son en modo alguno contradictorias con ~~Gci. 

~n estos term1nos, aquellas cosas que no están en la conciencia 

representan una lim1tac1on: en el orden perceptual, en el orden 



aei canoc1m1en~o o en el orden de Lci amplitud y profundid2d. Si 

no somos consc1en~es ae todo lo que ocurre en nuestras medios 

it1terno y ex~erno se debe a la impos1bil1dad de tener receptor~~ 

··- -· _, - ··-!,, . 1,_l l, • .J! .. ,!':;,. 

intormac1on; s1 no somos conscientes ae muchos fenómenos que se 

se debe a que no conocemos 

rios percacamos, descubrimos un n uevo fenómeno, nos vo l vemos 

consc1en~es de ello; s1 conocemos los rasgos generales de algo y 

sus características mas sobresalientes, pero no conocemos la s más 

espec1f1cas n1 las mas profundas, se debe a que no Podemos abarcar 

con la misma 2ntens1on y extens1on todas las cosas. 

también para la pedagog ia y la didáctica, -· ·, 
!;;;!.!. 

suJe~a resul ta consciente en primer lugar; y el reconoc imiento w~ 

que no pueoe ser consciente ae toco s1gn1f1ca considerar ciertos 

limites que no r o mpen con el orden genera l del universo ni rompen 

la pos1 0 1l1aaa ael acceso a ese orden por vía de la conciencia. 

La a1aact1ca Puede entonces decir que las pos1bil1dades de 

eouca c10n son ilimitadas y que es pos ibl e (dentro de limites 

ense~ar todo a tooos · " ;:,;.- "1 • •• 
·· .. . ,_l .L .. ·· <~:52> u 

La conc1enc1a aaemas es el reservorio de la moral, puesto que 

l a conc1enc1a -accede a la verdad, ésta tien e necesariamente que 

que cesea nacer lo correcto y lo hace, ni el hombre sin culpa, 

4. SUJETO Y SU ORIGEN. El su J eto es recono cido como 

consciente y esta característica como esencial en el proceso de 

~in emoargo, cabe preguntarse p or el origen del propio 

suJeto; esta pregunta toca varios aspectos: a) origen del sujeto 

como especie humana, qu~ determinó su capacidad consciente; b) 

convierte en suJeto; c) origen del suJeto como diferenci aci ón 

presente entre e l suJeto y las cosas; esta remite a preguntarse 

aonae comienza y donde termina el suJeto , ¿en su propio cuerpo? 

6. -4 
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~lo que es~a dentro de Lct piel es su J eto y l o que esta ruera ~~ 

Lci pedagog1a y la didact1ca adoptan un pun t o de vi s ta q ue 

argumentac1on anterior !, • .! !-..::! 
- ·; 

1-.: :! .!. 

su J eto ae la c onc1enc1a , su ori gen esta en e l propio o r igen de la 

concienc ia , y el origen d e la conc 1enc1a puede describ i rse por 

mea 10 ae su propx a ex 1stenc 1a, ya que l a conc iencia es la 

rac 1ona l1 dad capa z de hallar las verdades del mundo. 

SUJETO, VERDAD Y CERTEZA. El lenguaJe bien estructurado 

y su correspondien te buena c o nc1enc 1a, nos conducen a poner una 

barrera a !a amenaza de las interpretaciones . 

mucnas las interp r etac i ones que pueden hacerse no sólo de sucesos 

aislados o de exp 11 caciones particu lares, sino ae la realidad 

Por este c a mino llegamos a graves conclusiones a por lo 

menos a graves preguntas: Gson todas las interpretaci ones 

va~ 1das ? Gen qué sent ido?, ¿hay alguna i nterpretación més valida 

que las aemás), Glas interpretaciones _pued en ser ve r daderas o na 

independientemente de quien las haga? , ¿ qué sos ti ene nuestra vida 

G~~ cuestión ae c r eencia y f e ? 

Justamente es aqui donde debe f uncionar , ·-1. e~ 

conc1enc 1a y e l lenguaJe bien art icul ados, que no de jan fract ur a 

por l a cual se cuelen los cuestionamient os . Es as { que se abo gará 

sean equivalentes. E l sentido de la verdad será el d el orden, 

oraen que puede expresarse en el lenguaje para acceder a la 

esa expresado por - ., 
f-.::! J. lenguaje será verdadera en 1 Et 

medi da que sea 0a l1do en la r ealidad, la validez va de la mano con 

la ut1 l 1daa, pues es la aplicación y eJ e c u c 1on de una i d ea (sea en 

lugares ae comprobac 1on c1entíf1ca .o de uti l ización técnica) la 

que da la pauta para tenerla como cierta en los l ímites act ual es. 

La uti l idad del conocimiento es un punta c l ave, aparente men t e las 

01scusiones aqui terminan, todo aquello que las palabras, por el 

pecado a r 1g 1na l de su relatividad, pueden pos i bi l itar de equívoco 
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e imPrec1so, q u eda saldado en este terreno. Pueden darse muchas 

it1terpretac1ones pero l a practica ~t1l nos conduce a no aceptarlas 

todas. La navaJa ae Occam (Principio de par s i~onia, de 

s1mp11c1~ad) f1losamente dispuesta descarga como l a esPada 

~an Miguel sobre el demonio de ·¡ - -
Lci~ interpretaciones que de alguna 

rorma se exceaen. 

La pedagogia y la a1dact1ca son participes de esta forma de 

considerar la r e alidad, es decir como real idad verdader a, pues les 

parece que o tra cosa seria considerar a las palabras ilusiones y 

al conoc1m1ento sólo consta t ación de la ilusión, i n capaz de 

. . e J ercerse. No puede ser de otra manera; si la pedagog i a y 1 0 

d1dact1ca han de t r ansm1t1r , ~~Gw sólo PLJede ser posible s1 hay 

verdad; la seguridad de su ex1stenc1a Gnicamente puede 

comprenderse Por la via la autoridad, debido a que las 

11m1tac1ones de nuestra conc1enc1a nos imPiden el acceso inmediato 

a ella. La didact1ca en su eJercicio buscara enfatizar la idea de 

la verdad de la r ealidad y u~ la realidad de la verdad, mediante 

la autoridad y el ejemplo; la realidad se expone de manera 

aogm a tica, no como puro estilo dogm2tico del maest r o, sino como la 

~n1ca fo r ma que la expos1c1ón de la realidad puede adoptar, pues 

~como transm1~i r el orden de la realidad si no se expone como tal, 

como rea l idad verdadera~ Pero la didáctica a~ade el ejemplo como 

manera de aprox1mac1on a la realidad, el ejemplo demuestra la 

r ealidad por partes, demuestra el orden de cada parte, l o 

sacraliza y plantea la conclusión edificante de que ese orderi 

propio del e Jemplo es e Jemp l o del orden general. ¿No se demues t ra 

acaso la ley de la conservac1on de la materia en el espacio 

reduc ido del laborato r io~ ¿no se demues t ra, del mismo modo, la 

ex1stenc 1a de Dios por la atenta observación de lo que nos rodea y 

la pregunta, plena de mist1ca inspira c i ó n: ¿ q uién pudo crear c osas 

tan pertectas y ordenadas·>? 

6. SUJE TO DE LA EDUCACION Y DIDACTICA. Queda esta blecida la 

n ec0siaaa oe formar al suJeto carente de ciertos conocimien tos, 

nao111aaaes o actitudes. Queda asimismo establecido que el suJeto 

6.6 
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aiumno aprenae meJor en i d m0d1da que acepta es a su .Jec ión y en Ja 

medida que genera una mayor aependenc1a respecto a l maestro (5A> 

CJ. ·- t .· ······· ... !::1 .!. 1.A!l!r 1r .. .1:: -- - - - - - 1 'M .. 1,_!fjJl,_1 f:=! .!. se reconocen en mode l os 

que son s1metr1cos. ~ l buen maestro , se d1 r~, es aquél qu e (fuera 

u~ los estilos part iculares; logra que el a l umno movilice su 

inceres nac1a e l conteni do y trabaje en e1; para hacerlo. !e 

transmite la 1og1ca inte rna ae es t e forma d e razonar) y la lógica 

externa ael mi smo (forma de acciona r> ademas de mostrarle la 

ut111dad q ue ta1 c o n ten ido tiene en su vida diaria, sea desde e l 

punto de v ista inte lectua l, profes i onal atico , social u otro. F:t 

aprender, gue ti ene conc 1enc1a de sus carencias y li mi t aciones, 

que esta ce acuerdo en ir adecuando sus intereses personales y 

momentaneos a los fines genera l es y trascendentes de la 

inst 1tuc1on - sociedad ; ademas , este buen alumno no sólo encuentra 

que a demés le encuentra 

siempre ut 1l 1dad a las ense~anzas ; para él todo conocim iento es 

aplicable aun q ue esta aplicación esté restringida al marco de la 

escuela y del eJ er c1c10 del e jemplo ideal (~ue como Adorno nos 

a1ce, es 1 0 que la escuela tiene po r real) 

Lo que de aqui podemos deducir es que la acción didáctica 

tiene mejor efecto a la vista d e todos cuando se realiza en form a 

-· ¡ f-.:::!'.1. )-1 ·~ .l a l umno están claros 

81 este planteamiento no es adecu adamente valorado, 

n o se entendera por que lo tradicional de l a didéctica congenia de 

manera precisa con los p lanteamientos re ligi oso - democráticos, y 

por que so n precisamente las corrientes religiosas las que son 

educadoras po r excelencia y las que han generado los 

plat1team1entos didact1cos mas desarrollados, que después son 

retomados por otras corrientes laicas para hacerlos suyos e 

incluso para usar l os de maner a antirrelig i osa. 
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una caracterist1ca propia de l e j erc i c io d e ! / ¡ _ - ••••••.••. 
;· :.::t : .... !:::: r 

hacer s e desde ur~ Per spect i va 0 e l -· ......• - --
i •. J '.' ,_,J !:::: i· : 

superior oue d i cta ciertas normas toma f orma :::::.!. :i.·::;:.; r __ ::.: . . :::t ·- . ··- ·-· . ---:::\ ;_ , ~ ¡- i '-.; r.A r::.: 

• - · - 1 . .. ... . . . • J., - ·-- ••• - - -· ' r ;:;:'. .:. ;::t 1 ...• . !. l ... 1r ! 1 .... i .. .ir r i:::: .L 

ma n 10 ulac 1an o convencimiento. sino que e l su1eto es 1r1fluenciado , 
__¡ - ·, ·¡ ·-

t .•• : !;:; ~ .:. J. e~ 

La d1dact1 c a comprende (sin comprende rlo ) que es 

-· ' c:tJ. SU Jeta dentro w~ acción y dentro de ·¡ ... 
J_ .¡::!, 

nor mativa de la escue l a, y que la meJor ma nera de hacer lo es 

J us~amente haciéndolo participe de e lla; par a lograrlo la 

a1dact1ca ousca hacer la correspondencia entre dos órdenes: el 
_ ... ... ·, 

r .. Ji:::! .1. casa part i cu l ar , 

entre el orden de l suJeto con el oraen del conten i do (el contenido 

es una d1mens1ón del arden escolar). Los dos órdenes, el del 

suJeto y el escolar, son considerados como reales y que entran en 

relac1on econom1ca de intercamoias equilibrados . 

! a d1aact1ca ousca traOaJar con e l sentido com0n y con los lugares 

comunes, es ce alli ae donde el suJeto viene y de donde hay que 

El suJeto vien e ya con un DagaJe de socialización (la 

familia es uno oe los e lementos soc1alizaaores basicos, pero otras 

inst1tuc1ones naoran hecho ya su parte, esto depende del sujeto a 

que nos refiramos, pued e también tener ya exper1enc1a en 

1nstituc1 ones esco l ares) y esto es 10 que la escuela retomará para 

ejercer su act1viaad e i ntegrar al sujeto. Puesto que para toda 

inst1tuc1on esco la r se presupone y~ una socialización base , ¿cuál 

es l a 1aoor soc1 al 1zadora u~ l a escuela? Esta consiste en adherir 

al suJet o al orden social pero de una mane r a particular que consta 

oraen1, es decir, hac ienda a l suJeto consc i ente del orden, 
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vai1 a as y aaecuadas para cons1derar1a , ana l izar!~ e: ¡··· :i. t. i e~ E:~ 1·- 1 c1 y· 

/J oasanaose en el orden cultura l v e n el 

runc1onam1ento se asemeJen a ese orden. Des d e e l p u nta d e vista 

rac i onal proporc1onado por la escuel a tod as l as c a s as P ueaen ser 

¿ n este s entido. lo c1dáctico 

s19n1f1ca recamar el or d en est ab l ecido, darle form a en l a 

conc1enc1a y genera l izarlo a todas las cosas. 

7. SUJE TO Y TEORIA DEL SUJETO. . .. --·'·· ... !;.:!' '.:::· 1_. e:\ 

expos1c10n se observa como el suJe t o resulta cons i derado desde la 

a 1dact1ca de una forma particular . Es significati v o q u e as í sea, 

las teorías que a las que se adhiere la didéct i ca, Par a c onsiderar 

a ! s uJ eto, ti e nen en comun varias características: 

e s p a rte de un universo ordenado; OJ el suJeto pued e reproduci r 

de alguna manera el orden del universo y puede dar cuenta d e é l ; 

cJ e l suJeto es consc1en~e y esta cualidad le ayuda a dist i nguir 

necesario de lo superfluo, ! o simple de lo comple j o, lo que 

corresponoe al orden de lo que desordena; d) el suJeto se adhiere 

necesariamente a ese orden universal que es retomada como deber 

eJ el hecho de que el suJeto sea consciente y pueda ser 

capaz de conocer el mundo puede plantearse como alga ya dada o 

como algo que se fue desarrollando 2 la largo de l proceso 

e v olutivo, este Gltimo p l anteamiento m~s acorde con la teoría 

c1entifica estab l ece que el su1 e to, su conciencia y su 

conoc1m1ento han sobrevi v ido por estar adaptados a l med i o, 

s !gn 1 r1ca una correspond encia obJet1va ... 1 
1:::!.I. 

- _ .. ·'- ·-!:::'. ":.::~ 1_. !_! 

- -- 1- ..a 1:=:-;;.. ! ... c:l 

e n re l ación de intercambio equilibrado con el medio, hay una 
·¡ -
.l.d 

medica de v2i 1dez y verdad del conocimiento; g ) el sujeto vive en 

un mundo de necesi d ades, é l mismo tiene necesidades que 

c on s u medi o, ese desequ 1 l1b r 10 deoe ser cubierto; el d eber ser 
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representa l a d1stanc1a que el su .Jeto d eoe c u br i r para vo l ver a un 

v1versas teorias, que son propiamen te ps 1co l og jcas , cumplen 

es~as car2cterist 1cas, o lo fundamental de ellas, y son retomadas 

des d e las Ps1cologias de l sentido comGn 

1to l let1nes y manuales que nos hablan de nuestra Personalidad y 

como superarnos), hasta dive rsas corrientes que buscan un estatus 

c1entif1co oasada en la .; _,, ·- ... . ... -
.t l.,.Jl:::!d 1 __ :1:::! 

consecuentemente en la idea de predec i r v controlar tenomenos 

~· ' . - --· 1:::: .:. J . ..::t';;;, 1~'.! .i. el cognocitivismo, 

~ eoria de 1a gesta l t, la teoria p1aget1ana, y much a s e s cue l as 

SUJE TO Y SIMULACION. La escue l a prepara para l a vida o 

es un moao oe vida similar a los demas QUe contribuye a formar a 

Para hacerlo realiza ~n trabaJo q u e busca 

denodadamen~e tener corresPonoenc1a con l a vida externa a la 

_. -· ·, 
1 •• .1 f;:: ~ .!. 

en remeaar a l go que se considera importante (un texto habla de 

e r11 c.1 1 t::t ¡·- <. ::¡ (;7· .::- .i :t El profesor ~ciu~ que él no es propiame nte el 

creador de conoc1m1entos, él es un transmisor, un difusor, alguien 

que s1gu 1endo ciertas est r ategias logra que l os alumnos aprendan. 

~l profesor en pr1nc1p10 sólo representa , lo que el profesor 

representa es un orden u órdenes que lo trascienden. 

10 que sabe transm1t1éndolo a los alumnos, pero defen derlo no 

s 1gn1fica comprenderlo cabalmente, el profesor desea representar 

a d ecuadamente aquellas t1guras ae las que tiene como misión ser 

El maestro es un actor que encarna el contenido para 

mostrarlo, para e n seAar!o. En este sentido es significativa la 

pronunciar Pittaco en la antigüedad, su famoso ... (conócete a ti 

rn 1 ·.::;rnc1; acogieron los sabios ~on tanto entusiasmo dicha 

sentencia, que para entregarla a la plebe afirmaron que había 

6 .. i u 
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de oro en e l r ront1sp1c10 del Temp l a de ~po l o en 0 e1 fos, adonde 

cancurria gran multitud ae homores. Fue prudente v Piadoso 

Proceder , pues aunque en realidad era L1na ficción, se encaminaba a 

~1 nos detenemos un poco e n la trase anter i or vemos planteada 

ae u na manera meridiana el fundamento de la acción didáct i ca: ser 

portadora de un discurso que se dice proviene de una entida d más 

grande, mas sao1a, mas gloriosa; ademas estaolecer l o asi pa r a ici 

pleoe, para !os carentes de f ormación; y par Ultimo l a 

.. JUSt1f1cac1on de que tal proceder na es inadecuado ( ¡aunque sea 

1encam1nar a la ve r dadi 

Pera, s1 por parte de la inst itución y del maestr a s e e j erce 

es~a suerte de enga~o (finalmente Justificado porque este camino a 

correspond encia el alumno, el suJeto de la didéctica, actuará 

acomodandose a tales s1tuac1ones. \/ i'.i l cr¡·- i'.i f. -·' ·-,_J 1;;:! 

la acción d1déct1ca la alternativa no es mirar si el estudiante 

realmente cree en lo que el profesor dice, o s1 realmente lo sabe 

a la manera como el profesar quisiera, la constatación de los 

resultaaos ae la accion didact1ca se mueve par otros sentidos que 

son los ae la acción escalar: la actuación par parte del 

estudiante del papel que le corresponde. 

Se habla ae simu lac i ón para dar cuenta de este proceso 

Pero en muchas ocasiones ese 

concepto es usado en un sentido moralizante o peyorativo , como 

es~ablec1enoo que s1 en la escuela los suJetos simulan es porque 

esté funcionando ma l , crea que es más conveniente considerar cuál 

es la raiz de la simulación desde la misma a c tuación y ser 'de la 

Can respecto al suJeto na es nueva la polémica respecto a qué 

~1po de acción realiza en lo social, el papel de la persona e n la 

soc1eoad y en ia h1stor1a: Es actor, espectador, marioneta , 

6. J. l 
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par~1c1pante, ooservador, critico. Y es curioso ver que esta 

vida como un espectaculo donde se act~a, como s1 la verdad de las 

1;:~ J - · ..!~ . - -! .. .1 1 •. • r ! __ ; 
·¡ - · _.; -
.l. e:!. r_J l .. .! ,, ,. ,, 

9. SUJETO Y D06MATIZACION. La escuela tiene definida la 

responsabilidad oe formar suJetos dentro de una sociedad 

aunque los suJetos que comparten e l espacio de 

escuela tengan dite renc 1as, sus acciones deberán ser consistentes 

con aquellas actuaciones que s1 gn1fican formar suJetos (hemos 

visto que esta actuación no s1gnit1ca necesariamente 

convenc1m1ento o creencia Por parte del formado>. 

oe formar aaou1ere una forma dogmatica~ lo que se muestra ante el 

alumno es la forma de la ex1stenc1a de l orden. 

profesor cuscaré dar diversas or1entac1ones respecto al contenido, 

algunos lo haran con un estilo mas dogmat1 co, otros con un estilo 

mas crítico, otros incluso mostraran un estilo desordenado; pero 

\ ¡ ·= ¡ 1 
"" -····" 

pr1mera instancia significa participar de un orden que no está en 

cuestión, que estaolece la medida del dogma básico y ocu lto. Por 

tal motivo el alumno aprende del maestro la certidumbre de un 

aogma y un estilo de representarselo. Quien pretendiese que la 

par~1cular1dad del estilo de un maestro es secundaria, equivoca e n 

pensar que la transmis1on finalmente se da, independientemente de 

ia forma en que se realice. 

Para concluir este capítulo rererente a la didéctica en 

re1ac1on al suJeto, me gustaria apuntar una Glt1ma consideración 

que tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de la 

confianza en la posibilidad de la transmisión. esto es. desde mi 

punto de vista, ademas de algo propio de la didáctica, algo que 

comParte con otros puntos de vista y con el sentido comdn. 

~erc1D1do el mundo numano como un mundo económico y por tanto 
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esta no Puede ~ener otro problema que e l del error, - •H ·- ....; •H 

·::: .. !:::~ c.:t ! ... : ':::'. 

cod1f1cac1on, de canal, de interferencia, de entropía , de 

aecoo1r1cac1on, u otras s1m1lares. Se anto j a inadecu a a o que se 

nos diga que l o gue se da en una interacción humana definida como 

En términos de la 

d1dactica esto suena ademas de inadecuado peligroso. A pesar de lo 

c uai mencionaremos un eJemp!o que no solo es fundamental, sino 

aoemas prototip1co de la manera en que el suJeto aprehende su 

¡· - 1:2 ¿:;~ .J. ~1. (j Ct CJ •: 

Si e1 aprend1zaJe requiere de l a transmisión, de l eJemPlo , de 

la ac~1v1dad 6cOmo se aprende lo sexual? Las observaciones de 

nos muestran como en algunas especies animales se cf,::t 

ligado a expe riencias tempranas 

~l oOJe to sexual esté representado por el objeto que 

1mpron~a las primeras experiencias del· animal, la madre cumple 

este papel en la impronta por ser el obieto mós cercano y en 

ro i:' \/ .i. rn J. •?. r .. i 1~. () :1 S1 ahora miramos lo que ocurre con el humano veremos 

gran diferencia en cuanto a un proceso similar. 

en primer tér~1no a la madre como objeto cercano, sin embargo ese 

oOJeto, que es al mismo tiempo un obieto sexual, le es negado como 

tal <proh1b1c1on de! incestoJ, es asi que el crío humano se 

convierte en suJeto, por via de la negación se reconoce como ser 

El lenguaJe enuncia contrastes que no tienen otro 

rundamen~o mas que lo que le fue negado, l o que falta. 

manera de hablar del mundo; con un objeto que no puede hacer suyo. 

aprenae por otros medios? ¿su pretensión no es acaso desmedida 

cuando solo pueae literalmente ense~ar , es decir, mos tra r? 

lo mostrado l os suJetos miran v aprehenden, mientras actúan su 

... · ~ , 

.1 •... ') 
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z~ Lo IBBQ!~IQ~Bb º~ be QIQB~rr~e MIRA 

Qt§Q~ ~b QBQ~~ I~~~I~Q~ 

Los capitules anteriores han servido para aar una Panorámica 

ae los aspectos que tiene que ver con la didáctica, el presente 

caP1tul o trata de resumi r tales aspectos y precisar como la mirada 

tecn1ca Jos enfoca; esto servira, ademas, para mostrar como la 
. .. . 

varias corrientes de F' ·=; 1 1:: Cr J. (.) ·~¡ i i~1. ; 

empa r enta con la v1s10n d1dáct1ca. 

6. o. LA PEDAGOGIA Y LA DIDACTI CA COMO PRACTICAS SOCIALES . 

La Peaagog1a y la a1dáct1ca son practicas propias de la sociedad 

moaerna, no nacen solamente como sectores auxiliares de 

determinadas funciones de la sociedad, sino que son partes 

La práctica pedagógica es 

propia del func1onam1ento polit1co que estructura nuestra sociedad 

compuesta por di v ersas ins~ituc1ones dentro de las cuales los 

su.Jetos se mueven coincidiendo, atacando o resistiendo con los 

ó r denes que los preexisten y los sobredeterminan. 

Los suJetos se adhieren o no a determinados valores, ideas o 

acciones; ello conforma su Practica social - personal especifica. 

Los valores, i deas y acciones están articulados alrededor de 

discursos que son los que conforman a los grupas, tendencias, 

nuc1eos u organizaci o nes sociales. Las o r ganizaciones que logran 

establecerse de una manera estable en la estructura general de la 

sociedad lse valida y leg1t1ma su ex1stenc1a como necesaria) se 

constituyen como i ns~ituc1ones. 

Esta amalgama de SUJetos, grupos e instituciones no se 

conforma de una manera dada o preest0blecida. 

momento dado existan ciertas instituciones. ciertos grupos e 

inclusive ciertos suJetos, se requiere que hayan ganada el espacio 

que ocupan, es decir que se hayan establecido con base en la 

confrontacion y el acuerdo. Esto es asi porque no todos los 

d1scL1rsos tienen la misma fuerza ni tienen la misma capacidad de 

articular amplios espacios sociales; en resumen, e ntre los 

7 . :l 
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J. !._!._"";;, sociales que art iculan ·- .. - -- .. _ -· !:.;;! ,:-: . • l. ·.~·; .. !, •• !:;:'. 

unos discursos son dc ~1nantes Por que han ganado ese espacio, 

la t arma de h aberla ganado l es da caracter í sticas propias, al 

igual que la s adquieren de sus confrontaciones o acuerdos con sus 

Los princ1P1os y fundamentos son l o que hay de més 

mutable y mudable en iu~ d i scursos, Pues aque llo en lo que se 

apoyan no es propiamente d1scurs1vo sino que pertenece a un orden 

diverso que puede nombrarse modo de vida ; asignarle tal nombre no 

io exP!1c2, solo imita la se~al del indice hacia un OOJeto. 

S1 doy un lugar preponde ran te al discurso como articulador de 

-- -· ,,_ .... , ' ·- ·-· 
·.:.· .. ! .. )! .... . r. .: ::l . . !. !;::! :-::.· '.' 

su0Jet1v1dad como creadora de la realidad. Mas bien quiero decir 

•:::} i . ..i t:~ 
·- ·, 

!::..""!" .!. discurso está presente 

que cualquier cosa que emprenda estaré signada por ••• ·1 
!;:~J. 

El suJeta palpa, por asi decirlo, la inestabilidad del discurso y 

quiere que los ObJetos u~ la acción se registren de una manera m2s 

se e1aoora en e! discurso. El !ugar del discurso como articulador 

de lo soc1a1, de lo cultural, es ineludible. 
-· . . . La sociedad moderna se construye runaandose en discursos, en 

relaciones discursivas, en quiebres de discursas. 

discursos dominen sobre otros requ iere de discursos más fuertes 

que otros; su tuerza radica ra en su lógica interna, argumentativa, 

capaz de convencer y generar acción, y en su lógica externa, 

eJecut1va , capaz de obtener en la confrontación resu ltados de 

¡:.:i ¡·- () )..: 1;~ (.~'t.()·::-:; " Amoas lógicas (interna y externa) tienen la 

Es i mportante notar que referirse al discurso 

implica considerar que este no Unicamente - -·"'· ..... 1::: ::·;,. !_.. ~::i. 

elementos y procesos explícitos y observab les , sino igualmente por 

características implícitas, ocultas o inconscientes. 

canrrontac1on y conservación de los discu rsos. 
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La acc1on pedagog1ca r ea li za Justamente e s ta l abor, 

escaoiec 1enoo l os con~enidos y valores dominantes como 

d ~~ r segu i d os Por todos los su Jetos. Para el caso de l a escue la, 

12 acción pedagog1ca resulta ma s clara, por ser una institución 

especi f 1camente dedicada a la formac1on de suJetos (que sirve de 

s uJe to y los Ordenes mas especificas o més especializados). i - ·-L.! .. .!·;::.. 

modelos a seguir son p lanteados en forma de d e b e r ser , y el s1.11etG 

destino de este es visto como carente de una formación específ i ca . 

acc 1on didac t 1ca, ..... _" 
!,.J !;:;; .!. 

profesor Pretenae, haciendo uso del metoda, del arreglo del t i empo 

y de los material es, rea11zar l a transm1s1ón de contenidos y 

va l ores a los alumnos. La Practica social propia del maestro 

lleva a considerar \tanta a é l como a otros) que su quehacer puede 

ser tratad o de manera técnica , puesto que se le exige eficacia y 

ef1cienc1a en su labor de transmisión. Por transmisión se 

ent1enae realizar una acción comunicativa similar a la que desde 

lo socia l se conforma de manera ideal: donde el vector va del 

Essado hacia los ciudadano s, para este casa concreta el vector va 

d el profesor hacia los alumnos. Por transmisión se entiende 

también una acc1on que tiene la característica de sólo ser 

afectaaa por las var1aoles propias de los elementos comunicativos. 

Va rias conclusiones podríamos obtener sobre el campo de la 

ps1co 1ogia en este primer nivel relacionado més específicamente 

con lo pedagógico: 1) S i l o peuagog i co es parte integrante de la 

estructura social inst1 tuc1onal, el estudio psicológico de este 

aspecto no puede aislarse de esta problemAt i ca. 

ueoer·a aoordar e l v1eJo problema de la relación indi viduo -

saciedad y no pretender que l o psico l ógico es mero preémbulo o 
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lo101og1co v soc1alJ. 

alcance que tiene la act1v1dad rs1cológ1ca en otros órdenes, asi 

como no cons1aeran el alcance que teorias no psicológ1cas ~ienen 

soore lo que denominamos ps1co1óg1co (debate que para muchos es 

Prefiero no hablar en 

estos term1 nos, pues ~como denom i nar a a0uellos alcances qt1e tiene 

una disc1pl1na soore otra cuana o estos n o son compart i dos 

inmediatamente por la segunca~ EJemplas de este suceso los 

tenemos ya frecuentemente en las disciplinas sociales y humanas; 

es el caso de la soc101ogia que al estudiar fenómenos grupales 

'=~J. 

caso ae construcc i ones teóricas de una disciplina que son 

retomaaas por otra ae una manera que La primera no se había 

p ropues~o e incluso reformulando e! orden que la teoría original 

nabia elaoorado>. 

t: . • i . LOS IDEALES SOCIALES EN PEDAGOGIA Y DIDACTICA. 

La moaerna soc1eaaa es denominada sociedad burguesa, can esto 

se s1gn1f1ca que el pensamiento y las acciones de los sujetos 

con las de la clase burguesa. Uue los pensamientos y acciones de 

perspectiva de la sociedad moderna con sujetos en b0sgueda de la 

unidad en forma de poder. Estos pensamientos, valores y acciones 

por un lado permiten un acuerdo politico bás1co y Por otro 

Esa perspectiva domina 

porque l os suJetos se sienten convocados por ella como modelo de 

reai1zac1on de las cosas. La dominación u~ la burguesía es la 

Por un lado los 1dea1es de libertad, igualdad y fraternidad , 

y por otro lado la idea de un mundo ordenado, en constante 

evo 1uc1on y cuyo funcionamiento es equilibrado, san las dos 
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nociones que se haran propias a todos ! os s uJetos a través de su 

soc 1al1zac1on y partic1Pa c 1ón en las instituciones. 

sociedad ourguesa ldea 1es y conteni dos van de la mano, ·, ·-
.L d 

rea l1zac1ón de l os ideales so 10 puede lograrse en es t ricto apego a 
, ...,¡ - l , __ ¡ 1:;;; ..!. libertad no Puede conceb i rs e s i no 

como libertad comercial -economica en apego a las '' leyes del 

....... ·- --·- ·-· ··· ,, : 11!::.! r ! __ ;::i: !._:!_.J .. La i gua ldad no puede concebirse sino como igua l dad ante 

no p ueae concebirse sino como un principio , en e l que a cada cual 

se ie proporcionan i guales oportun idades para producir y construir 

en su provecho, baJo la consigna mo r a l de respetarse mutuamente 
•••• ••• • - ••• ·-· - - -- ,.¡ ,, -· ·-:-:-.- ':::! r 1::! :::~ i·-· !:::! !_ • .;:!. :- : y toman en cuenta todas 

Los iaeales propios u~ la sociedad burguesa se legitiman cam a 

universales, por lo que no solamente deben ser dichos sino 

pub l icitados y propagand1zados, ,...,,-1,.- ,-;1 ;,:::. 
r·· · ... · ' -1 ····• ··-

- -- .... ·- -!:.;:~·-=- !_., __ ! ::-:... 

11 oertad ae l hombre posib1l1ta aesv 1ac1ones y errares que deben 

ser Prevenidos a tiempo en l as g e neraciones Jóvenes !ver en 

Foucault la idea de predicción con apego al orden en las c1enc1as 

:;;.oc: 1 r.:t l E:!-:.:. < 1::1 U>) :: 

La familia realizara la socialización primera, la escuela y 

otras instituciones ampliarán en perspectivas especificas esta 

laoor in1c1a1 de la familia, en ella se de f ine al suJeto y la que 

sera, se formara como tal en la negación de su ser inicial y en la 

perspectiva de un ideal, se instaurará en é l un orden, un Estado 

in~erno que le pos 1b1 li tara acceder al orden externo en sus 

diferentes variantes (Estado externo). En l a familia el sujeto 

que é l es él y que su acción der 1 v~ de su propia voluntad. 

La escuela serv 1ra ae nexo entre la formación familiar del 

La escuela conf i gurará el 

·¡ -· .=:1 J. ci 1 el 
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estructura soc1a1 - inscitucional y a id división ael tr a baJo. 

La pedagog 1a y 1a d1dáct1ca recogen ~~~~ nivel d e l os ideales 

socia l es en terminas del planteamiento de los fines en la escuela. 

es tos seran recogidos por la escue l a para su transmisión. La 

DUsqueaa y 1ust1f1cac1on de esos valores y con tenidos será asunto 

oe una var1eaa a de instrumentos y teorizaciones. 

llamada a colaborar en esta tarea. Ciertas t e or ías psicológicas 

proporcionan argumentos para decidir sob r e determinados valores o 

contenidos. f y le r {61> por e Jemplo menciona c ie rto debate entre 

ps1c01ogos y soc1ologos respecta a qué darle mayor peso en la 

seleccion de ~1nes en la escuela, s 1 a las necesi dades y 

real1aaaes sociales o a las necesidades e intereses de ·1 - -
.l. '"·' '::;, 

Otras teorias ps1cologi cas pr0Porc1onan ins t rumentas 

para el rastreo , y e l aborac1on de los fines; en este caso podemos 

mencionar el caso de la construcción de instrumentos dirigidos a 

d1ferenses personas que están interesadas en la educación por 

alguna razón como son los padres y otras personas, del mismo modo 

inteligencia , f ormación, aptitudes, actitudes de ellos. 

€; •• 2. VALIDACION DE LA ACCION DIDACTICA. \./!:"?.!ff!()S •::¡ 1 ... 11:~ l C1S 

conten1cos y valores que ~ . ' escuela maneJa y sostiene provienen de 

amD1tos propios de la estructura social -institucional. 

validac ión de la acción aiaaceica si bien esta relacionada con ese 

mecanismo de 1eg1t1mac 1ón y 1ust1f1cac1ón que exige el 

func1onam1ento palit1co, ello no le basta para ejercer su acción 

nac1a l os educandos. Estas estan 1nteresados en sus prob lem~t icas 

cercanas <i gual que mucha ae la demas gen te) y no se interesan 

a1rectamente por el contenido o los valores. La didáctica debe 

entonces adoptar una actitud hacia las alumnos que valide y 

JUst1f1que su act1v1dad. Para eso, la acción didáctica toma un 

lugar oe autoridad y establece la utilidad de los valores y 

contenidos que maneJa . Va lores y contenidos, como hemos visto, 
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estan a~sae el punto de vista escolar. fundamentados e n la 

e structura social 2ns t1 tuc1onal y son ret ra cucidos como fines de 

~stos es~an !Oq1 c amente JLJst ifi cados pues to que 

at1enaen a! orden de l a realidad . Los va l ores no Pr ovienen d e 

otro l ugar sino del or d en moral que r i ge la soc iedad. Lu~ 

ODJet1va, para otros pre~aaa u~ sana SllbJet1vidad), s1emPre capaz 

de encontrar ia verdad , e l orden . tras l o secundario y accesor io. 

·1 ·-.r. e:!. 

asoc 1ac 1on ae los va i ores y contenidos que transmite con l os 

valores y conten1aos que el alumno va posee, l a misión esco l ar es 

ampliar y protuna1zar r emedando lo que y a existe, lo que anticipa 

Recordemos las Palabras d e 

Pronunc12aa por P 1ttaco, fue inscrita e n el fron tisp icio de un 

templo y los sacerdotes diJe ron a la plebe que la frase la habían 

d1cno los dioses. De esta maner a la f r a s e era mas impactante. 

Comen10 a p laude esta sabia decis i ón. La didéctica actual continda 

este camino de funaamentar e l quehacer de la escuela e n una 

autoridad suprema que es incontrovertible. Pero 12 autor idad 

mode r na no solo tiene la f1nal1dad de ejercer el poder sino, 

ademés, este eJerc1c10 se dirige hacia todos por igual, es decir, 

la autoridad se eJerce p ara resguardar la igualdad. Lc:t r:~s r:::t~ •:2 J. Et 

nace iguales a los suJetos porque universaliza los valores y 

contenidos y porque en e1 eJercici o ae la autoridad garantiza la 

igualdad ante la ley. 

La d1dactica, en su pensamiento y actividad, funciona de tal 

manera que nunca le fa l te la Justificac i ón que se fundamenta en 

tal tipo de autoridad. Di spondr~ de teorías e instrumentos para 

elaoorar JUs~1f1cac1ones sob r e la formación de los alumnos 

! fundamenta das en el orden y la autoridad). 

colaooración de varias disciplinas para hacerlo, la p sico logía es 

so11c1taaa para contribu i r a esta tarea. Ciertas psicologías 
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funcamentan esta labor; los conduct1s~as , Por eJemP l o . dirán que 

contenidos y va ~ ores, pues su labor estriba en q)e una vez 

oef1n1uos se Puedan trabaJar de marera eficiente sin embargo, 

fun c amentac1ones. 

mayor1a pide, quiere o le parece meJor; remedando una idea 

Utra corriente que sobresale en el Planteamiento de 

r unoamentos es ia p1aget1ana, para esta corriente 1°~ fundamentos 

- ' 1-.::!,l especie u organismo cultural. 

uu1enes siguen e sta corriente, basados en ideas de tipo biológico, 

rn 1_ .. 1 1 t. J. t. i.A e! ~..i -
l .. J !;::! 

ellas estructuradas con las fun c iones eqL1ilibradoras del 

L. ::1 

los organismos por media d e su actividad se adaptan al me dio y 

evolucion an Cl a evolución para los p1agetianos no es simple 

camb i ante, para ellos la act1v1dad es Jus tamente el motor de ese 

adaptac1on por medio ae la act1v 1dad proporcionase automAticame nte 

De allí que teóricos seguidores de esta corriente 

busguen av1aamente a quellos pr1nc1p1os que puedan ser aplicables 

en la ecucac1on y que Just1f1quen su a cción en el mismo sentido 

del progreso e volutivo tcabe mencionar que para esta co r riente la 

forma fundamental del desarrollo d~ la inteligencia es universal. 

y aquí se e ncuent r a la Just1f1cac1on para imponer determinadas 

LA TRANSMISION Y LA COMUNICACION EN LA DIDACTICA. 

Co mo el accionar d1dAct1co se basa en val or es y contenidos 

/ . ::::: 
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reticencia a p lantear lo que se debe ense~ar. Más aún no e xiste 

ouaa o e q ue esos va! ores y contenidos PLleden ser transmitidos y de 

que puede existir una comun1cac1an entre profesor y a lumno. r:~.c 1~1rni::i 

- ... - -··· . .. ' 
'.:.:· !;::! ;:t '··· ! . .-!-::!. l. la exp 11 cac1on que -- ... - l ·' · ';;;.-!:::! ! __ ¡ 1-_7. 

Es t a r dentro d e él 

implica interaccionar con el medio de mane ra que n ada sobre y na d a 

ra lte ; toda 1nteraccion comp rende una rec1procidao que 

econom1camente es e qu 1 l 1brada o t iende al equ1l1brio; incluso la 

.. ........ " 
' ... l l:::! .l equilibrio llega a ser vista como pos iti va, 

se inte r p reta que pasara a un nivel de equilibrio super io r. Se 

pretenaer ense~ar l o que ya es p rop io de la realidad cpara que 

perc1b1do inmedi atamente y haya necesidad de enseGar l o? 

En rea l ida d la exPlicac1ón a esto comprende una visión 

propiament e moderna _., ·- .. -· -- - .. 
1...l ':::! V i::::r ..:;t. J. Cada suceso del universo 

es visto como concretamente vincula do a todo su orden. 

1oaa desigualdad en una i nteracción espec í fica es interpretada en 

re 1ac1 on a! medio general y vista como equilibrada allí. La 

interpretación termod1nam1ca, por ejemplo, mL1estra que aquellos 

t e no menos <la mayoria) en los que las cantidades de energía de los 

sustratos no corresponden con las de los productos, se debe a que 

e l fenómeno aosorbe o cede energía al medi o. Del mismo modo si se 

nocan desigualdades en el intercamb io económico .• J ·-f.J¡::::! se 

exp l ica el hecho Por cierto tipo u~ equilibrio més global que 

pertenece al mercado en general; un producto se vende por debajo o 

por arr 1oa oe su valor dependiendo, por ejemp l o, u~ la o fe rta y la 

e qu 1 l 1oraca necesita del med io para hacer s e factible. 

¿sta to rma de concebir al equ il ibrio representa algo Propio 

dei pensamiento moderno. No es raro encontrar, por tanto, la idea 
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-·· ... ··- ··"' ... 1._11:::·:::.·!._; t::: los cuales se enfocan 

La d1dact1ca retoma el -·· · - _ .. . .. ·; -· •• .: - j : ¡: ! .. ,! ! ... ; :;::~ .;. ! .. . ! i .. . ~ ~::: J. 

eL crden resu l ta ser una torma ae equilibrio, y la ~ransm1s1on 

resulta tamo1 en ser una ~-l - ·, ·, ·-
1,_J 1:::! J . . L !;::: ' :::l ..:::~ r a l equ i libri o dentro u~ 

las re1ac1ones humanas. 

Pero aoemas retoma un modelo de t 1Po adm1 ni strat1vo en el que 

los intercambios comun1cat1vos pL1eden ser exp lí citamen te 

ooservaaos; aescr1tos. predichos y por tanto Plani fi cados Para ser 

p1antea que aquel lo que en un momento dado puede mover a error 

!por eJemP!O en la e1ecuc1ón de un plan) , na r esu l ta porque se 

trate ce algo r e a l mente azaroso o incognoscible, sino más bien 

resulta ce qu0 no se tomaron en cuenta todos los fa c tores <se 

denomi n a azar a aque!lo que no se toma en cuenta en un momento 

C:J <°'.i C1 () ) n 

En otro aspecto ad ic iona l se muestra esta tendencia de la 

a1a2ctica a mirar las cosas ae manera aamin i strat1va y 

Cuando se habla de transmisión del contenido, éste 

debe ser maneJado de manera que la l og1ca de las conclusiones a 

las que cona uce no perturbe el sano equilibrio que se p r etende 

instaurar en el alumno. Resulta poco halagüe~o constatar que teda 

de esos e x tremos consiste en la confusión teoría 

Curiosa ParaaoJa esta, pues po r un lado siempre se busca que las 

palabras se acerquen cada vez mas a l as cosas y que se pueda 

llegar Lciuci vez mas a la verdad, y por otra l ado se teme que la 

ll egue a nao1a r como s1 l a hubiese tocado. J. .... •¡ 
!_. t::\ .l 

motivo que se enuncia l a necesidad d e Lln equilibr io entre teoría y 

rea11oaa, entre teoria y teoria, entre f antasía v realidad... Se 
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J u s to med i o ~0mc .. il ··1:'.. ···· ;·· \/ :i. -=~~ ! .. .! ':::! 
- -· , ... -·· ...... ... -· ·- ·-

!,, .. 1 .. . ! l ¡¡ ¡ ... • r 1:::: r 11 •.. l 1: ::'. r 

La ps1 c o 1ogia s e ra convocada Por .::·.· .l. 1:::~ J. .!. i'.) 

l ~o es a1fic11 ooserv2r estas incl i naciones en la 0s1colog í a. 

¿ncontramos ~eorias conauct1stas que nos proporcionan una visión 

d e los intercamo 1os oOJet1vos y equilibrados e ntre un organismo y 

conaucta y especif1camente el apr e ndiza Je de los a l umnos; su 

y GQU~ es aquello no aaaptativo y no func i ona l ? 

que carencias o e x ceso s en algGn o algunos Parámetros 

Los teor1cos p1aget1anos nos expl1carén sobre ~i desarrollo 

u~ !as re1ac1ones entre el suJeto y su medio. El equilibrio de un 

organ1smo c on su medio es una tendencia móvil que se observa en 

los sistemas abiertos, donae existen intercambios obJetivos de 

energía (1nrormac1on). En e l casa concreto de l a didáctica, estos 

teóricos nos harán ver como los alumnos aprenden activamente , 

mov1l1zanao sus estructuras para as1milar el orden exterior 

1nsegránaolo a su cogn1ción, paralelamente ellos acomodan sus 

propias estructuras para aJ ustarse a la realidad. 

que s1gn1f1ca una caoa vez mas perfecta adaptación al medio, se 

relacionarse con la d1dactica pues muestran Llna forma detallada de 

aesarrol10 de l suJeto. 

6.4. LA CONCIENCIA EN LA DIDACTI CA. ·~ 'I 
t::: .!. 

equ1l1br10 y la comunicac1on, la conciencia resulta ser un 

e1~mento e s encial en la did~ct1ca . Tal vez e s t o no se valore lo 

suf1c1er1te al encon~rarse en muchas ocasiones implicito o en otras 

inc l uso descartado \como cuando se dice que el alumno es 

cuando se a1ce, oasanoose en teorias canduct1stas, que la 
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que e1 mas s1gn1f1cac1vo para la d 1dact1ca es el que se refiere a 

ia capac1uaa del SUJeto de reconocerse como tal en relación a los 

cernas , comprenderse dentro del mLindo y tener presentes las reglas 

que rigen sus relaciones. 

varias pos1Dil1dades aparecen al tratar el tema de la 

es oasica Para in1c1ar una actividad educat i va. 

pensar que la conciencia se va formando paulatinamente y que la 

escue l a es un es1aoon mas en el desar rollo d e ésta . 

seria 1a o~ cons iderar que existen varios tipos de conciencia , uno 

oe e l ios seria e1 que la escuela aporta. Sin em b argo , ning una de 

escas alternativas desconoce 

neces1aad de trabaJar en/con e ll a. 

....i - 1 -
l ... l !:::~ . L ~::i \/ 

J 

Se ent1enae que no puede ex1st1r actividad didáctica sin 

El puro aPrenaizaJe es impropio de la educación v 

esta reservado a pautas Ge conducta mL!V o~sicas y reducidas en el 

la eaucac 1cn se reQU1ere de la cultura, el lenguaje y la 

Entonces la conciencia ocupa un lugar básico en la 

f ormación ael suJeto, y la educación como ve h icula ce transmisión 

cultural proporciona una educación de la conciencia. 

esta manera se puede cons1derar adecuadamen te la relación del 

nombre en el munao, sólo de esta manera puede Justificarse que al 

homore se le eaLica para que pueda decidir ce una manera más 

adecuaaa e l camino a seguir. Para Comen10 por ejemplo era una 

rorma ae preparación para el verdadero fin que estaba en la vida 

eterna. para otros como 0ewey era la preparación para el progreso 

soc1a1 112 rea11zac1on del reino de Dios en la tierra). 

Justaménte cuando se habla de que al hombre se le educa y no 

le doma o adiestra, ...... l.., ¡ ... 
r f c:1. 1. .. 1 J. el 

quiere decir: hacerlo part1c1par del orden social -institucional 
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es~o es convocarlo e incegrar10. Ve esta manera, maestro v alumno 

consc1en~es ce s u pape l . .!. i?. c.1 1 el ;~, e t .. i. c ie: 

Fa1taria a gregar que 1a d1d~ct1ca ademas !;:::·::: .. 

•• J - ·; 
!_.:;;::!.!. 

opo s1c 1on , !a acc ión d1dac~1ca no es un hacer sob ~e el vacio , no 

es 11enar un p i zarrón donde nada habia . En un sent100 la diaa c tica 

actua para mostrar el sentido ael orden ante ) ~ im0osi bili dad de 

Las inconerenc12s que se descubren son as i mil a da s a 

una expl1cac1ón religiosa o c 1ent if1 ca s obr e -"··· ·, 
1 ••• : !:::~ .i. 

en e l uni verso y su permanente progreso . S1 hay algo que deforma 

mundo 1a d1oact1ca es ;-·, ;::. ;." :::: r· , __ , , · ...• 

No hace f a lta decir que son precisamente las ps1cologias de 

la conc1encia quienes le apo rtan a la d 1aactic2 una serie de 

ar gumentos para tener va11dac1on c1entif1ca de aquello que e n la 

conduct1sta, al parecer r et i cente a la aceptac i ón de términos tan 

subjet ivos como conc1enc 1a , no tiene empacho en aceptarla cuando 

va de por med io una 0efin1c1on oPe raciona l de ella, con lo cual se 

ademas se le oOJ et1v1za. 

Otras teorias como la p1aget 1ana incorPorarén la conciencia 

a1 propio desa rrollo gene t1 co de la inteligencia, y nos ense~arén 

como a traves de diferentes estadi os 
. . . . . 
los SUJetos adqu1eren 

a1terentes formas ae consi d erar la realidad, su conciencia se va 

construvenao a la par de! desar r ollo de su actividad con el med i o . 

Es s1gn1t1cat1vo que la conc1enc1a , r elac ionada can el lenguaje, 

pueda ser tratada en torma de operaciones GQUé es comprender un a 

s1suac1ón~ es realizar de ma nera i n teriorizada las ope raciones 

para actuar sobre ella y s 1gn1f1carla . 

6. ~5 . MOTIVACION Y UTILIDAD DEL CONTENIDO. 

2mportantis1mos, desde e l punto de vista didéctico, para el buen 
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1_.!1:~ ':.: .. ci :-- ;- ( .. ! .L .•. ·--- ! .. J!::;'. 

H pesar de Guu0 Just1f1cac1on de transm1t1r valores y 

con~e1~1aos, s e observa (como deJamos en~rever en el apartado 

interesa directamente ¡-,,-,,_ .. 
!" ' .,_.' 

- · - - ¡ .. - - - -'··i 1 • ..: 1-_-;-! J' : >::~ ;.,., !:::! A 

a1aact1ca se 1e exige que u~ las f o rmas en que esto puede 

lograrse, en ~i en~ena100 u~ q~e es la motivación la que convoca 

ai suJeto a aprender y resulta, por lo tanto, muy relevante Para 

que se efectue su función. 

La i1us1ón de la didact 1ca es que el a lumno sea motivado por 

comPrenaer la im p ortancia ae aprende rlo y tener una actitud 

Pos1t1va ae acercam i en t o a l mismo. Es aquí donde se habla de la 

necesidad de mostrarle al alumno la utilidad que tienen l os 

con~eniaos y valores que la escuela pretende transmit irle. 

muchos pedagogos y maestros - ' !:=.l. '
1 ·:::¡i ... ! :i. e! 1 1 i::1::::! 

se encuen~ r a precisamente en mostrarl~ al al u mna que los 

contenidos no son algo ale J ado de su vida diaria y que ~1enen una 

apl 1cab1liaad directa ~~d para la interpretación més adecuada de 

su vida y su entorno , sea para usar l os en la ap li cación técnica. 

Dado oue e l docente y el p edagogo ven que ta l cosa es difícil 

que ocurra , se s ienten incli n ados a inventar a r gucias que, según 

o para crear las conc1c1ones mas adecuadas que propicien el 

apreno1za1e: organ i zar el amoiente de manera que el alumno sea 

llevado o c o nd1cionaoo 

Los planteamiento s anteriores son contradictorios en cierto 

la necesidad de organ izar el amoiente para que con base en el 

cond1c1onam1ento se oen l as conductas propias del aprendizaje. 

·-- ·, 
i:::!.i. 
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puede ser suscitada desde el exterior organizado raciona l mente. 

convocado d1 r ectame~te par el contenido hacia su aprendizaj e, en 

amoos planteamientos permanece. Aunque para un~s en un sentido 

La d1dac t 1ca ousca el aux1l10 de !a Psicolog í a en estos 

pr1nc1palmente en el - · ·- R-- •-~--¡ ! .. ~ ·:.-:~ ! .. _ .. ::', r 

iema que es tamo1~n clave en las t eo rías 

~l retomar las ideas ps1co1og1cas sobre la 

mot1vac1on, la a1aact1ca podria instrumentarlas en un sentido 

leorías oe corte conouctista hacen su aporte a la didactica en el 

aquellas cono1c1ones que hacen posible que se de cierta conducta: 

as1, la cond1c1ón de falta de alimenta posi bilita l a conducta 

a 11 ment1c1a, la cond 1c1ón de tener experiencia de que se recibirán 

ciertas consecuencias pos1t1vas por realizar cierta actividad 

aumenta la pos1b1l 1dad de ésta. La apl1cacion de estas ideas a la 

a1o~ct1ca esta, por ejempla, en plantear que a los alumnos debe 

grat1f1carseles par hacer una act1v1dad académica adecuada, o 

plantear que aeoe restringirseles el 

ciertos requ1s1tos academ1cos. 

¡-·,,-·, i·" 
r- ·-·· • 

mot1vac1on, tendr iamos a !a teoria piagetiana, que abogaría p or un 

es~ud10 ae las es~ructuras cognoscitivas del alumno de manera que 

se pudiese hacer s1gn1f1cat1va para el la actividad de 

Para este planteamiento, se trataria de motivar al 

alumno con oase en suscitarle una necesidad proveniente de un 

recuperar el equ 1l1br1a, es decir, resolver el problema. Aquí J.i:=t 

tarea oe la d1dactica es encontrar qué operaciones tiene 

es~ac1ec1das el alumno para, partiendo de ellas, enfrentarlo a 

s1~uac1ones que requieran o~ras operaciones, lo que, de acuerdo a 

·7 ti :l '.:::¡ 
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s. ~~IQQQ~ t I~~~!~~§ ~~ bQ IBBQihJQ~Bb 
oE bB Q!Qegr1~e~ 

La d1dact1ca tiene valor cuando se ejerce. El planteamiento 

no es otro sino el de deJar clara su ut1l1dad técnica . 

JUSt1f1ca como vimos en Ultima instancia en el orden general del 

universo, que es ser en cuanto tal y deber ser en cuanto dirección 

Pero el ide al pedagógico es extenso y 

pretende dar d1 r ecc1on a todo. En la educación se deoositan 

expec~at1vás ae progreso en muchos ordenes. Parece lógico que as1 

sea, pues s1 es la educación la que forma 21 hombre tomando en 

cuenta el orden de ia rea lidad, es ella el vehículo de su meJor 

Por eso el idea! pedagógico es extenso y busca la 

formac1on de todo ~i suJeto y desde el principio. 

d1dacti c a oe este ideal se encuentr a fehacientemente reflejada en 

la idea de q ue la educación comienza desde el nacimiento y que los 

padres debiesen estar adecuadamente p reparados para edL1car a sus 

h1Jos; esto se ve t ambién en la idea que tienen los profesores 

cua ndo al considerar las fallas d e sus alL1mnos, consideran que no 

pueden nace r mas, pues la educación recibida en casa por los 

alumnos n o es adecuada, o bien la preparación que les dieron e n 

ciclos mas oás1 cos tiene errores que es imposible subsanar. 

Este ideal Pedagógico d e f o rmar d esde el principia, tien e el 

sentido de dar v al ores v contenidos al alumno que se supone le 

seran útiles d u rante toda su v i da. Ninguna tendencia pedagógica 

suJeto sea formado y otra en la cual se le contradiga aquella 

Incl u so las tendenc i as criticas de la Pedagogía 

pretenden una formac1on integral del sujeto; cuando oclirre un a 

i ncongr u encia entre u na formaci ó n r ecibida po r el alumno y otra, 

esta incongruencia es inte r pretada c omo resultado de un mane¡o 

educativo erroneo o por diferenc ias de en f oque ideológico. 
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la educac1on socialista cr1t1ca a la educación burguesa desde el 

pun~o de vista ideo1og1co !e instrumental pe r o esto desde la idea 

ae que ln instru~ental e s refle J o de una orientación ideológi c a) . 

Luanao 1a educac1on soc1al1sta s e eJerce en LJna sociedad burguesa 

o una sociedad en trans1c1ón, c rea un a inco n gruenc ia con l a 

1·o rmac1on prev1 a d e l su Jeto, ~ste arrastra un lastre i deológico 

con1~. 1·· .:::i e .1. que hay que iuchar. S in embargo ~~~d situac ión .... -
1_;1;::!' 

incongruencia se prefigura como pasaJera, ya que se entiende que 

21egaao e1 momen~o oel tr i unfo completo d el social ismo, la 

eaucac1on pasara a ser integralmente soc 12l1sta v no ex istirá la 

incongruencia en~re dos tipos de educación. 

Observamos entonces que toda tenaenci a Peoagóg1ca tiene el 

1aea1 ae formar desde el p r1nc1 p10 y de manera integral al s uJ eto, 

aun e n las tendencias criticas. EJ cuestionamiento y cr íti ca de 

un oraen vigente no es la critica de todo orden. 

aaecuaao ae un or den, pero se propone otro . 

ve hecno, al plantearse una tenaenc1a crít ica desde una 

pos1c1ón d1da c t i ca , lo q ue tal hace no es sino de jar más claro que 

1a pos1c1ón a1dact1 ca se encarga de mostrar un camino correcto, en 

de~r1mento ae otros; que se encarga 

oe ver ca r enc ias en el suJeto para co rregi rlas; que su acción es 

eminentemente tecn1ca, pues n o mira la carencia para reflexi onarla 

sino pa r a actuar sobre el l a . Es tamb1 en en este punto donde el 

auxi l io de la psicologia se hace necesar i o, para dar fu ndamen t os 

alli desarrollarlo y contr i buir a formar un ser productivo y 

En otro senti do l a p s1cologi a contri b uye a dar pautas 

adecuadas para el 01seGo y rea l ización de métodos y técn icas pa ra 

7. 1. EL LUGAR DEL METODO Y LA TECNICA EN LA DIDACTICA. E:-:::;.t.!;::! 

es el eJe r cicio q ue corresponde específicamente a la di dác tica. 

Pero n o está exento de problemas. Una problemática es la cuestión 

ce l metoao o de los metodos. Este punto remite a la didáctica a 
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~ensar en el ~e~oda implica tratar acerca de una 

temat1ca que no se reduce a la mera apl1cacion de ciertc 

d1 spos1t1 vo ae ense~anza, se trata de Justificar inicialmente e l 

camino a seguir y la manera general de hacerlo. No es raro que la 

d1d2ct1ca ousque en el m0toao mas legitimado el as i ento de l suyo; 

resulta ser e1 matoao c1entir1co el que aporta el modelo a seguir. 

La traaucc10n del metodo c1entif1co al propio eJercicio de !~ 

ense~anza permite no solamente una ense~anza m~s ef~c0z sino 

aaemas 1a oemostrac1on de 12 continLJldad de la escuela con la 

De c u 2iqu 1er forma no todo el eJerc1c10 didactico es 

-·· .... ··- ~· ... ; .. . ! i i i:::~ '-. !._ ¡ : ... ~ ! .. . 1 
·-··· ······ -4· '·- .i. ;:::: r ¡ '-- 1. [ .:. ! .. _!_, 1 • 1 1 : •• ,_; !-~ -.i ... 

!_f!:::! 

·¡ ..• 
.i . ..:::'. 

rH;::1 \i:"'1F' :::;, ·!- 'i , .... ::'.!:"'- "F :::, ''' , .. ~ .)" · ... · ' · .... ' ... · .... '··' ... _ .:. "" " 

a~raer y ~acer participe al alumna para el logro del aprendizaje. 

EJ. la diaact1ca se configura: \/ Í Et 1.:::t 

exper1enc1a de docentes y pedagogos; o> por la b0squeda a nivel 

teor1co de cierta torma ae traba Jo. Poner en el primer inciso la 

exper1enc1a de !os educadores es intencional en este caso, pues 

aesae m1 punto de vista el metodo de la didáctica es 

fundamental mente asunto de la exper1enc1a que se traduce al plano 

de Ju s t ificac i o n e s teóricas. Por qué sucede esto asi es algo a lo 

que no podemos aar respuesta; solo constatamos que la didáctica 

~ 1 ene un campo de acción muy particular que conf1gura una práctica 

reacia a los cambios, maleable en la actuación y mimética sobre 

magnlcud'' que la técnica , pero a su vez, ese método, esos pasos 

1 og1cos se miran como necesariamente traducibles a la técnica. En 

ocras á reas al metodo no se le exige una concreción tan rápida, un 

pasaJe tan 2nmed1ato entre él y lo empirico, es mas se acepta la 
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neces1oac aei roceo metoao1og1co, porque esto lmPone c iertas 

res~r1cc1ones a la practica misma. Hacer algo, no hacerlo, o 

hacer otra cosa se de riva de cuest iones metocolog1cas (ace rca de 

cuestiones metooo1óg1cas ver Feyerabend <65)). Pero a nivel de la 

a1dact1ca las cosas son diferentes; hay cuestiones que ya están 

preoef 1n 1das, en relación a las cuales hay preguntas gue no tienen 

81 muchas veces (y aqui enfoco el camino inverso al ya 

tra~adoJ nos vemos inc l inados a mirar todos los metodos como 

similares al metodo que sigue la didactica, es por una suerte de 

escuela ense~a la realidad, el camino a ella es el que ense~a la 

7.2. ELEMENTOS DEL METODO Y LA TECNICA EN LA DIDACTICA. 

Fn la 01aact1ca el métoao es la parte dinámica y més 

~n e1 se configura la argumentación didáctica y se 

aesp11ega <en el sentido teor1co y practico) el tiempo y espacio 

Se l e cons1aera proceso, y generalmente se marcan 

tres momentos en los que, en té r mino s ae su despliegue temporal, 

Planeac1on, eJecuc1ón y evaluación. 

Los tres momentos generales en que se divide el proceso 

a1aac t 1co, son para algunos pedagogos momentos prop iamente 

temporales, es decir, para ellos estos momentos revelan una 

secuencia natura l que debe seguirse; para otros, estos momentos 

asi aefin1aos , coar tan l a flexibilidad del actuar didáctico, ,, 
.f 

prer1eren naolat de momentos 1og1cos antes que de momentos 

tempora les; desde este Gltimo punto de vista, la característica 

que mueve 1a acción no esta ar t iculada por el cumPl1miento de una 
1 

fase pr e def1n1da temporalmente sino definida por las 

caracteristicas mi smas de la acción (una fase de planeación por 

~Jemp!o, esta definida por la neces idad de d2 r coherencia a un 

proyecto, esto no s1gn1f1ca en modo alguno que en ese momento no 

7 2 



se este tamo1en en una tas~ de rea 1 1za c1on, tampoco s ign i fi ca que 

nada nava que evaluar, puesto que la misma pl aneac1ón es 

estar en el momento de la 

rea i1 zac10~ no 2mp11ca deJar de planear n1 deJar de lado la 

evaluación; esta r en el momento ae la evaluación no significa que 

en ese momen t o no se haga cierta Planeac1 on n1 se realicen 

c.~c: ·c l V 1 CJCt(}E~·;7. . • 

Las anteriores so~ las ideas sobresalientes sobre el 

desarro ll o del método en la didactica, empero fa lta decir que es 

lo que se mueve en esas momento s sean tempora le s o l ógi cos. 

Existen vari as maneras de considerar los elementos q ue constituyen 

e 1 metodo a1 oact1co . para el c aso de este escr ito consideraré 

ci n co elementos (66> que me parece resumen bastante bien la s 

a1versas propuestas a l respecto. Los c inco el ementos son: 

conten ido, actividades, materiales, interacciones y 

CUN r r.::r~JDU .. Elemento impor~ante en el método didáctico Porque 
··- ·-·· -·· ·- ·-· ·-- ·- ··- ..... - · 

tiene que ver con aquello oue ~e plantea objeto de la transmisión 

Segun diversas or1entac1ones didá cticas éste seria: 

a) ~ l go que esta establecido en l os planes y programas , 

que se encuentra en el campo de la ciencia, la filosofía, la 

tecn1ca o la d1sc1plina especifica, apar ece ante el alumno par los 

textos y por los profesores, c ) algo que se configura en la 

practica ae la e s cue la, el contenido no esté directamente 

re 1ac1 onado con las c 1enc 1as, la fi l osofía, etc. es más bien un 

r ecorte que a partir de aquellas se hace en la escuela , e:!) 2J.·~C1 

que no es solamente 1n f ormac1on que se encuentra en receptáculos 

propios de ca da disciplina (textos, programas , revistas, saber del 

experto o del maestro ) , su naturaleza es más subJeti v a que 

obJet1va pues se mantiene vivo po r la relación intersubjetiva de 

diversas pe~sonas que co i nciden en lugares y momentos específicos, 

pero esta colmad o de formas d1versas de entenderse e 

interpretarse; es recorte pero a la vez punto de referencia. 
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¡::..¡(: .. ¡ l.\/ 1.!.):~.:il) l::. s .. _;.; . .J..; __ _¡_.; __ 
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ias acciones que el estudiante rea lizara 
. . 

Para aprox i marse al 

t ales act1v1oaoes estén acordes con el contenido y can el nive. 

~ estas act1v1dades se les d enomi na actividades 

pero están íntimamente relacionaaas con lo 

oenom1na exper1enc1as de aprenoizaJe. La mayoria ae la s 

or 1entac1ones a1a2ct1cas acepta que ague110 qL1e se plantea como 

act1v1aaaes no necesariamente repercute en el aprenoizaJe, ¡-,¡ ¡ ,::-.. :::: 
¡- · ........... _,. 

nace falta tener en cuenta que las actividades sólo tienen erecto 

oe generar aPrend1ZaJe cuando se convi erten en exferiencias de 

aprend 1zaJ0 para el alumno. ve acuerdo a la orientación didáctica 

espec1f1ca ias act1v1dades pueden ser: al son elementos de 

aprox1mac1on al contenido, ei puente para llega r a l contenido, b) 

son e ! contenido mismo, puesto que las act1v1dades están 

const 1tu1das por operaciones que en ulti ma instancia son el 

contenido !todo concepto, noción, teoria, está formado por 

operaciones, son estas l as que hay que instaurar en el alumno) 

el son la parte importante en términos formativos para el alumno, 

permiti r que el alumno rea11ce actividades que le interesan es lo 

mas importante pues eso lo nar2 desarrollarse. 

f"I ¡:~ :} ·r E. f.: I 1~~1 L.. 1::. :::-; .. 
··-· ·-·· ..... ·-·· ..... ~-· -- - --- --· ---· Son el veh ículo del contenido, su 

Todo profesor busca utilizar materiales para 

hacer mAs accesible el contenido a los alumnos. 

ff¡ J. ·::;rnEt - 1 - ·, 
1-.1 i:::'. J. 

transm1s1on, otros materiales comunes son el pizarrón, los gises y 

ei borrador; ademas diversos pedagogos instan al profesor a 

ut111zar materia les mas novedosos baJo la idea de que muchos de 

ellos favorecen la aprox1mac1ón oel contenido hacia el alumno. 

varias ideas encontramos en la d1dactica acerca de los materiales: 

aJ son importantes por ser e l contenido mismo (el texto tiene el 

contenido, un esquema, un cuaaro lo contienen también), b) son 

impor~antes como vehículo, pero seg~n su uso y sus características 
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pos10 1 11~2ran o no el aprena1z2 Je, al estar bien d1se~2aos y ser 

:r f\! · r t~~ f< ¡:.:·:e: c.: J. t.J I\! t~: ~:-:: " las r elaciones que se 
·~- ..... ··-· ··-· ..... ····· ·-·· ..... --· ··-· ..... ···- ··-· ·-·· 

es~ab i ecen entre los dife rentes su Je tos QLle se encuentran en una 

s1~uac1on e duc ativa talumnos y profesor), est2s pueden se r , por 

-- ,::, ,-,¡ i 1 ¡-,,-, 
• •••• 'º"! • .... ... 1- ·-·· :' 

alumno - equipos, equipos - equipos, etc. ~l inte ré s de plantear 

las interacciones estriba en hacer ver la gran variedad de 

re laciones que dentro d e un gruPo pued en generarse !incluso sin 

proPOs1to explic 1to J , y usar las Para 12 formación. 

orientaciones d1dact1cas de a cuerdo a s u c oncepción r efie ren l as 

aJ como l as formas de organización de un grupo 

(planeadas o no) que pueden favorecer u obstaculizar la 

suJetos se relacionan para traOa Jar la esencial gue son l as 

el son l a parte viva del grupa que no s o la implica 

aque ll o que puede verse de forma explicita, pues har í a falta 

conoc1m1ento mas adecuado de l o que 9stas sign i fican. 

s l. f.; ·rE~r·1(:1 ·r I ~:: (~1.=: i 1J f\~ .. --------- ------- Consiste en la organi zación en tiempo y 

espacio de tod os los elementos metodológicos . Como la didáctica 

ousca transmitir contenidos y va l or es adscritos a un orden 

fu n damenta l, esta tarea la realiza ra siempre buscando remedar el 

orden propio del mundo. Dará un principio y un fin a su 

transm1s1ón, la arreg l ará d1spon1endo adecuadamente el ambiente 

par a e l a l umno (tiempo, lugar, materiales, suJetos). 

or1enGac1ones didácticas plantean: 

p o 10 que reune todo e l q uehacer d1dact i ca, es lo que pone a 

runc1on a r el proce s o , DJ es un elemento que cobra sentida a la luz 

ae !a log1c~ del contenido y las n ecesidades de los al um n os, éstas 

son sus f uentes pr1or1tar1as de organiza c ión (siendo el marco 

inst1tuc1on a1 un elemento adicional a considerar) , la 
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s1stemat1zac1on es el elemento t unaamenta l Pues el el ~ l oue 

·conauce '' 21 aprend1za J e cel caso oe la ense~anza progr ama da que 

se funda en una s1stemat1zac1ón bien elab orada aue pos1 b i l1 ta un 

aprend 1za J e eficaz) 

Una vez delineadas las diversas ~ases del proceso 

metodo1og1co de la d1aáctica y sus diversos elementos , Puece 

pasarse ai piano de la concres1on, que como ya habia dicho, es lo 

que en d1dact1ca se le exige al método. La técnica estar i a 

const1tu1da Justame n te Po r las maneras de concretizar los diversas 

e l ementos ae 1 m0tado didact 1co en a l g~n momento especifica . 

elementos que p o r parte ae docentes y pedagogos aparecen más 

1 1gados a s1tuac1ones de tipo técnico son: las act1v1d2des y las 

Resu l ta s1gn1 f icat1vo este hecho pues s1 bien el 

conteni d o, los materiales y la s1stemat1zación, también nacen a 

cues~1ones ae tipo técnico en determinado nivel 

son para el aocente (y para el pedagogo por razon de las demandas 

cuestiones menos vincu l adas ... ·¡ 
c:l.I. tt· abaj i:;. doc·;~ntc~ .. 

El docente ve mas como propia la tarea de organizar su 

~rabaJO y el de los estudiant es de manera que pueda p e rcibir que 

tales actividades involucran a los estudiantes, asimismo e l 

docente desea que las relaciones interpersonales ql1e se generan en 

referencia su au~oridad. 

El necesita representar adecuadamente cierto papel Y J. ic'l 

manera de constata r la se encuent r a en las actitL1des y las palabras 

No desea plantearse otras problemáticas acerca de 

esta s1tuac1on, piensa que la s1tuac1ón es resoluble en su p r opio 

espacio y se inclina por sol1c1tar técnicas que a nivel del propio 

que los docentes se ven a1 principio fuertemente atraídos por las 

tendencias didact1cas que les indican las maneras de realizar 

act1v1oaaes e interacciones en sus g rupos. Pero aJ. transcurrir el 

tiempo se des1lus1 o nan de ellas. Esta desilusión contiene 
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eiementos contraa1ctor1os: por una parte mantiene la ilusión del 

aocente de que Si existe una técnica adecuada a su persona y a sus 

cosa no existe, y se aproxima a la d1dactica con esa ambivalencia: 

exige una sa l1oa en la que no cree , a l a vez no quiere indagar que 

s1gn1t1ca esta proo1.emat1ca. ~n el siguiente cap i tulo se abundaré 

a! respecto mostrando un =aso especifico. 
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Seria interesante investigar par que muchas textos d idácticos 

prores1ona1es que se d1r1gen a hacer propuestas educativas, signan 

s us es f uerzos con una critica a las formas de traba jo propuestas 

por pedagogos y/o educadores que les anteceden . 

tamo1en es comun q ue lo haganJ realizan un reconoc imiento a esos 

antecesores, reconocen el esfuerzo y e l logro de las profesores 

perc• ... y es Justamente aqui donde se inicia ¡ -· - ·- ¡.l. • .• ·- -· .;. o. 1 ...• r J. 1 ••.. t. 1.-• .:::~ :1 

basanoose en su nuevo planteamiento renovado r , can m2s o con menos 

21us1ón, proponen algo que resolverá graves y urgentes problemas 

oe La educación <esta manera de la didact1ca de mirarse como 

renovadora comienza con el propio Comenio <67> y está presente en 

au~ores contemporáneos como Uewey <GS>, en teóricos de l a 

tecno1ogia eoucat1va <69}, en teóricos piaget1anos <70> y en 

or1entac1ones didácticas denominadas criticas <71: 

Las tencenc1as pedagógicas se miran marcadas por esta 

tendencia de cada vez mejorar més, progresar mediante la acción de 

nuevas m~todos, instrumentos y/o técnicas. No creo que esto sea 

solo atribuible al egocentrismo de los pedagogos - autores. Más 

01en parecería que por una parte la ense~anza es percibida siempre 

como algo proolemat1co <nunca se siente perfecta o la más 

adecuada) a !a que (desde profesores, ~lumnos, autoridades, 

ciudadanos) se le exige que sea buena, ef icaz y eficiente: que 

cumpla con un cometido que aparentemente es claro e igual para 

todos: el de educar bien. Por ot ra parte parecería que en la 

ense~anza se depositan ilusiones de progreso (que son igualmente 

comunes en otros é mbitos) y que, dado el lugar específico que 

tiene la educac10n, en ella reperclite de una manera doble, pues se 

le exige formar a individuas competentes con el progreso y además 

se le exige que integre en su nacer esos elementos de progreso 

<por eJemp10, muchos rec lamas a la educación van en el sentido de 

que en tanto que las empresas continuamente renuevan aparatos, 

·::; . j 
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U.N.A.M. CAMPUS 
IZTACAL.A 

Me inclinaré entonces a hablar 2 partir de 

sooresa 1 1ente hacerla mas eficaz y eficiente) y de resolver sus 

problemas (que se ident1f1can seg~n cada caso particular en 

01 r erentes causas) tZT. 1001173 
~s a partir de esta v1s1on/neces1dad de Progreso que es cam0n 

a au~ores ae siglos pasadas (comenzando por el misma Camenio en el 

siglo XVII> que har~ algunas consideraciones sobre l as nuevas 

or1entac1ones didacticas fundamentalmente me referiré a ·¡ - ··-J. ci ·,";j 

naD1das en el nive l meo10 super i or y superior. 

Se suele tener la Idea, y para la mayoría de los maestros es 

as1, de que la didact1ca se divide en dos corrientes: la 

'' t.,.- ¿;;i.c11 e: J. i:::r¡·-1.::1. J. ' ' ~/ j_ <::1 ,¡ -· .. - ........ - '' ·:::l !._, i .. · .!. \i {;;\ Aunque hay autores <74> que 

mencionan varias corrientes de acuerda ; _c_.1 .¡.. · , · ...; ~ · Par~1cu~ar1wa~es que 

encuen~ran en el las: a> tradicional, b) escuela nueva , e::) 

~ .-t i !1··-:.:.·r, \.::.:. 
··- '--' '••ºl•o•H'••• ,_, olo .. \o o\ : • Ci) didact1ca critica. Pueden encontrarse 

otras clas1f1cac1ones de !as corrientes didécticas (por ejemplo 

las que se hacen con base en la inc linación metodológica 

ense~anza audiovisual, ense~anza programada, etc. 

pero m1 interés, siguiendo la idea trazada al inicio, ha sido 

mostrar lo tradicional de la did~ctica, plantear la idea de que la 

d1a~ctica en sus diferentes orientaciones mantiene características 

comunes, y que los esti l os de ense~anza más que calificarlos de 

ser unos me jores o peores que otros, no s refieren a Lln ámbito que 

curiosamente n o esta ni en la dicáct1ca ni en sus obJetivos ni en 

sus ilusiones; pero que, mas curioso todavía, son precisamente 

(ac1arano o oe L1na vez que esto no sucede a la manera como lo 

exp11ca l a didáctica>. Este capítulo tratara de en f ocar las 

nuevas or1en~ac 1ones d 1dact1cas v1v1das en la ense~anza media 
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b1gu1 enao l i 1dea ae mostrar c ua1es eran y son l os pianteam ientos 

oe esas nuevas or1entac1ones y a .! . .::: i 
....... .... ~- ............ " 

i, .. i •:::~ : ... t:::~ : .. _ ;_. e:\ r 

con ! o tradicional de la didáctica , se~a l ando coma a l cabo d e 

00 Jet1vo ae 1e g1t 1mar sus iaeas y p ract icas que f inalmente no 

resu1taron tota l men~e novedosas. 

uu 1s1era, antes ce continuar, se~ala r algo que se observa en 

que entre el Pe~agogo y el docente existe un a c ie rta 

su o u squeaa de nuevas alte rnativas didácticas la basa casi siempre 

~ 7~/ en angustias o 2nsat1sfacc1ones que siente h ac ia la eficacia 

cesea una alternativa 

angl1st1a y la insat1stacc1on, desde su punto de vis ta esto debería 

estar acompa~aao de un t rans ito a ser buen o meJ o r maestro. El 

ta1 l as ciel alumno , sus caren cias, su desatención, su rechazo o su 

p roc l 1v1dad al enga~o , no se deben al maestro , ya que estar í a 

seguro de que hizo todo lo posible ,-; ; ; ,::. .. ,._.,.,_ 

pa rte para que el alumno aprendiera (aquello que de suyo e s 

importante y va lioso >. El maes t ro , no obstante, intuye que no 

los componentes para atribuir los problemas a las causas 

espec if icas, pudiendo, en tal proceso, mostrar que él no está en 

falta (esta 1lu~1ón de pode r separar las cau sas [variab les ] del 

fenó meno educativo viene de la idea de multicausalidad, por la 

cual es posible determ i nar las d1f~rentes variables que 

El profesor sabe también que está involucr ado en el proceso , 

saoe que se le exigen resultados y que él será el depos i tar i o de 

las cr í ticas y los cuest1onam1entos. Por eso prefiere pone~se 
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s 1emPre a cuo1erto, adoPtando ante l os a l umnos y hacia otros 

maes~ros un di scurso de seguridad en lo que nace. 

alumnos ademas de rePresentar y actua r con cierto estilo, les 

·- ·- - ·, 
'::.'! r i ~:..: .!. 

compartida tmaestro - a l umnos/; 01 va a poner todo 1o que esta de 

su parte, nacer todo lo Posible por ense~arles, f al ta que ellos 

1 0 posible por aPren der. -· -- ..;., -· :::::::::.!, .. ! .. .! 

e J empi1f1ca, de alguna forma, la ma n era en que se configura la 

pr~ct1ca del maestro, y cómo Para ~l son dese a bles y deben existir 

una o varias alternativas que entendidas y aplicadas lo lleven a 

'::;..!:::!f 
.... ··- -· ·- .......... - ..... ·-el. .l. ! ... 1: ::! i r i e t : ... . :. \ 1• et::.:-

oemanaas ae parte de autoridades , profesores y alumnos. 

aemanoas son generalmente ae orden técnico. se siente forzado a 

El forzamiento de dar respuestas no viene so l o 

ae! exterior, e! mismo na sido a l umno , el mi smo es considerado 

maestro, mas a0n: tormacor ce maescros. Su misma Practica lo 

presiona a generar ciertas respues t as . Empero, mira las cosas 

proo1ema que w~u~ tener una solución ...... .i. -·-.; ··-··· 
! ... !::;'.! .... r ! .:. ! .. _et:• 

proolema que deDe estudiarse primero para poder ser resuelto 

a esPues por la via de la construcción de herramientas técnicas. 

Para algunos pedagogos, orientados fundamentalmente 

por teorías de la ps1cologia conduct1sta (tecnologia educativa), 

los proolemas de . - . . . tienen so 1uc1ones técnicas; 

conocen, teorizan, crean nuevas técnicas, metodos e instrumentos 

para d1anost1car, ense~ar y corroborar el aprend1zaJe; Tales 

tecn1cas, se dice, puede n ser usaadas por los maestros sin 

aeseaole que el profesor no conozca ciertos fundamento s pues as i 
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<. "/ -~/ _.:· .. o~ros pedagogos piensan que - - i ' ..... - ·- · - -· ,,_ ·- ·~ 
·.:-;,! .• _!J. ! _ _.1 ! .... • :. i,,_if' :1:::: ':::, f' f! .. .I 

s enc11 1as como traOaJar soore el campo de l a ense~anza 

aprena1zaJe y aesPués e l aborar herramientas técn i cas que el 

maestro puede ut1J 1zar. 

tecn1 cas en eaucac1 on - ., 
!:::!.l. 

comPrenaa la teor i a y l a t1loso tia en que e llas s e sustentan ,78). 

0 esae su punto de vis ta, l as técnicas didácticas no son ci la 

manera de otras de l as cuales puede decirse que no exigen 

conoc1m~ento profundo pa r a su aplicación . Es en este orden ae 

cosas oue la f ase de Bachelard es prool emat1ca en la didáct i ca. 

el estua10 es necesario Para la e1aoorac 1on de las técni cas, y 

estas al estar oasauas en l a teo r ia pueden L1sarse sin conocer l os 

funda men tos, a 12 manera que alguien p uede usar un pol ipasto sin 

conocer l os pr inc1p1os de las poleas. Para otros, la teoría en la 

d1dact1ca oeoe acompaGar y actuar Junto a! uso de la técnica, pues 

ei uso de esta da resu ltados di ferentes y conauce a probl emas q ue 

tienen que se r reflexionados por la teoria durante el mismo 

proceso d e ense~anza - aprendizaJe. 

La v1 s1on de l maestro soore lo que es la didáctica emparenta 

mas con aquellos planteam i entos pedagógicos que la signan 

pr1nc1pa1mente como una técnica. Es por eso que entre ambos se da 

f eliz asociación que dura poco, 

la sensación de insatisfacc1on de l docente vuelve a aparecer. 

Los planteamien t os u orientaciones en la didéctica dentro del 

medio un1vers1tar10 y medio superior tuvieron auge en nuestro pais 

alredeaor de los a~os setenta y siguen teniendo cierta fuerza 

Mi oO .J et1vo no es hablar aqui de las condiciones 

que perm1~1e ron la difusión de estas ideas renovadoras en la 

d1dact1ca= me oasta mencionar algunas evidencias que aunque muy 

sac1das , me perm1t1ran plantear cómo es que estas nuevas 

or1entac1ones tuv ieron eco en l o s profesores, alumnos y di rectivos 

i=i.I. punto de conve rtirse en 

·. ~ t r..:; 
-' :r .,_, 
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~l crec1m1ento acelerado de la matricula d nive l medio 

superior y un1vers1tar10 generaoa dos tensiones: 

profeso r es ae una manera rap 1da y er1caz e cnand o mano directamente 

ae ~u~ egresados de diversas carreras universitar ia s que oor tal 

motivo carecian de exper1 e nc1a laboral y docente. y ut111zar 

metodos acces101es para que estos nuevos Profesores pudiesen 

~ estas circunstancias hay que 

a0ad1r la cercania del movimiento estudiantil , , 1968 que Proveía 

ci ios jovenes docentes y estudiantes de ideas de cambio hacia 

toaos los niveles. Es asi que las nuevas orientaciones didacticas 

estuvieron la mayoria ae l as veces te~ioas de P l anteamientos 

po11~1cos retorm1stas o revoluc1onar1os v no se l imitaban a iu~ 

aspectos pu r amense educativos. 

torno a estos p1anteam1entos no amerita el uso de l término mas 

estr1c~o de corrientes didécticas Ces cierto que la tecnología 

eaucat1va fue una corriente que descollo, pero la impresión gue 

-· ·--'-···-'-- _.;_ <::t I,._ l .. · !.A~-::\ i .. J <::', 1 .. J !;;:! 

que se v1ncu1aoa a planteamientos de otro orden [sociológicos, 

f1losof1cos, etc.)J. 

~as nuevas orientaciones r.:-.. ;.- ::., ·-· ... ~ . ··-~ 
ex1stenc1a ident1f1caron problemas existentes en la educación y 

configuraron un adversario responsable de ellos, lo hicieron a 

imagen inversa de lo que ellos prometían y le dieron nombre: 

didact ica tradiciona l. 

Así, la c1aáct1ca trac1c1onal se convertia en la imagen 

Pocas maestras eran capaces de 

asumir trad1c1onalidad. La gran mayoria de los profesores estaban 

ansiosos de conocer y aplicar esas metoaos modernos que prometían 

nuevamente en este 1 -
J. d 

. . . 
exper1enc1a muestra 

d1rerenc1as entre pedagogos y docentes al 
. . .. 

1·- '?:! ~-::.: r.:· 1:::! e~ t. C) 1:1 '=~ J. 

cosas que deseaban se resolvieran mediante las nuevas 
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or1entac1ones 01oact1cas. Para el caso oe las profeso r es, ellas 

rorma de presentar los temas, medios para 

. .:.:.,. MeJores tecnicas u~ . . . . . 
J. Et í~~= 1.:.1 ·:-::-:, <:t ! .. ~ !:~(ji~~ C! 1~:! 

tecn1cas oara ganar liderazgo y 

confianza con los alumnos, meJor a r re lac iones o reso lve r 

cont 1 1ctos 1t1terpersonales, integración del grupo y los equipas) 

Me J ores tecn1cas ce traoa10. Necesidad de actividades 

que motiven a los alumnos, que sean Ut1les y adecuadas Par a -· ·¡ 
i::::.J. 

apreno1za Je del contenido. 

~eJores tecn1cas de presen t ac1 on u~i conten ido. fyj :::. ~-• • ::: • . , .-. ' ''·"' , .. _.,_, . __ . 

oe materiales d1oact1cos de diversos tipos / la manera de 

.. .: · 
· .. .I u Me1ores tecn1cas de eva 1uac1on. Que permitan al profesor 

tener una aaecua a a detección de l manejo del contenido por parte de 

los a lumnos, de Los problemas oe aprendizaje específicos y 

proolemas de otro t i po que puedan en cierto momento repercutir en 

el p roceso 01aactico: cons trucc1on de examenes v otro ti p o de 

6. MeJores técnicas de sistematizar el contenido. 

Presentarl o ce forma adecuada a los alumnos: 

redacc1on de ObJet1vos, adm 1n1strac1ón del tiempo de ense~anza, 

instrumentos ae p l anificación como cartas descriptivas. 

J MeJores técnicas para conocer la proolemat ica de los 

punto de vista educativo: conocer el estado socioeconómico y 

cu l tural ae los alumnos para ajustar los programas a su nivel, 

conocer su estado ps1co l og1co para darles una orientación adecuada 

y e vitar que sus con fl ictos obstaculicen la ense~anza aprendizaje . 

Ante estas demandas de los docentes algunos pedagogos por su 

or1entac1on tecn1ca espec ifi ca pretenden darles solución. 

'::i. ? 
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•••• . i, _,,. ~ .. • .•. ·- -·· 
t •. · !: :: ~ i.... r : .!. i .... • : :~ :::.· 

proo1emas res~ring1dos -- - . - ...: . . -·· .. _ - -- .... -· ~ 
l .... i .. ,lf : i_.J • .•• ¡ '·- · '..·J. ·;·:.·íl l ! ... \} " 

or1entac1ones, ~u~ proolemas diaact1c0s inmeoiatos estén e n orden 

los problemas de 

los primeros automat1camente oenef1c1a la solución d~ l os segundos 

ampliarse e 2dent1f1can estos problemas inmediatos del docente 

como asocia dos a otros son mas fundamentales Pero que no pueden 

.. . solucionarse de inmediato s ino a iargo plazo . Pero si plantean 

una forma en que estos dos t1Pos de Problemas estarian vinculados, 

para hacerlo usan un ienguaJe sim11ar al politico que establece 

re1ac1ones entre cuestiones estratég i cas y técticas. Las 

oDJet1vos 0 lt1mos y fundamen ta les, las cuestiones técticas tienen 

que ver con el aborda Je de obJet ivos inmediatos, Pero que tienen 

que abordarse atendiendo a lo estrateg i c o, pues entre amoas 

proo lemat1cas no existe necesariamente continuidad y debe cuidarse 

que el pretender so l ucionar un problema inmediato no obstaculice 

los obJet1vos es~ratég1cos. 

Ve esta manera, estos Pedagogos renovadores se inclinan por 

descuidar los inmediatos, abriendo la did~ct1ca hacia otros 

amo1tos, f1loso f1c os , soc101ógicos y epistemo lógi cos, 

Los temas estrateg1cos que estos pedagogos 

sin descuidar tact1camente ·, -· ·-· .l.l_.!·::..·, 

temas que los profesores demandan, son: 

l. Es t. i?. t' J '"''ce: 1·- la universida d con ºi ·-. ..1.·:::1 

sociedad, de manera que los problemas didéct1cos no resu ltan ser 

Pur a mente del aula, sino gue estén condic i onados a determinadas 

formas ae re1ac1on, y el meJoram1ento de lo didactico inc luye 

necesa riamente una re1a.:1on entre esas aos pa rtes . 

~- Estaolecer la conven1enc1a de una filosofía educativa 
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exp11c1ta que conforme el proyecto ed L1c2tivo de la institución, de 

manera que la acc1on didactica no se convierte en una acción de 

cada protesa~ con sus respect i vos grupos, sino en u na acc ión 

p1anteam1entos y oOJet1vos comunes. -- -· -·· ., ·- . - .;.. ... ·-'::; .. !:::: ¡ .. .'.l. cf.f' : ' ... !:::'.<::{ 

necesidad de formar a un alumno activo, crítico y constructivo. 

B0squea2 de l a reforma -·· -1_.! t-.: :~ 

~e plantea que una filosof í a común no es pasible 

s1 se gesta por acción autor1tar1a. 0ebe apuntarse a una reforma 

ae las estructuras que permita el involucram1ento y la 

... 
rormarse a un suJeto critica, activo y constructivo 

de un amo1ente prop1c10 que estimule tal eJerc i c io. 

4. ~stablecer una forma mas fle::ible de r el ación profesor 

Hacer ci i alumno partic1Pante activo de la situación 

eaucat1va imP!ica una relación en la que las palas ense~anza 

aprena1zaJe no son extremos sino puntas de convergencia. El 

profesor aprence mientras ense~a y el alumno ense~a mientras 

Se concibe esta relac1on didáctica como bidireccional. 

contenido de forma 

intero1sc1p11nar1a. 

pueaen conceo1rse solo como interdisciplinarias. 

vieron la necesidad de aglutinar los contenidos de diversas 

materias aisladas en áreas y módulos. La d 1d0ctica para enfrentar 

ia falta de 1ntegrac 1on de l contenido y la dificultad de su 

aprend1zaJe, tenia que ouscar formas novedosas de articular el 

Estao1ecer una relac1on entre teoría y práctica. 

plantea la necesidad de que de que en la escuela no únicamente se 

revisen conceptos teóricos sino tamo1én se ....... / ... -
! .... ;::tL!I~,! 

conoc1m1entos a la practica. Existen varias maneras de conceb i r 

la relación teoria practica (como comprobación de lo visto en la 

como forma oe involucrarse en l a investigación), pero en todas 

( • .J (;.; 
-·· a_ .. 
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~s~o s1gn1t1ca que Por parte del profesor 

alumnos oeo e op ~arse Po r una pos1c1on eo1stemológic2; es jecir, 
- -~ - ·¡ 

!::~ ··"' '":: J. 

ooJeta de estuo1a de m1 d1sc1p11na. como se cont1guro 

h 1s~or1camen~e ese ab J eto, cuales son ! os Prob l emas que pretende 

resolver el campo de estu a1 

otros campos de estudio, 

•.::· 
'···'u íener un concepto de protes1on. Los alumnos estón siendo 

PreParados para que puedan insertarse en un campo de .i. . ... - · •... .... : ... 
1 •• • r ;:.:t L.! <:.:l ..1 1 ••• 1 .. :-::iin 

emoa r go, segGn el tipo de Protes1ón estar~ o menos o mas 

configurada como una ocupación específica. Hace fa l ta que se 

tenga una 1dea de !a Prores1on y w~ sus perspectivas de trabajo y 

oesarroi10 de acuerdo a la h1stor1a propia .... ·-
1 .•• : ~::: ~ la profesión y de 

las necesidades sociales. 

~ste es un panorama general sobre dos diferentes 

or1encac1ones renovadoras de la d1a2ctica y los prob l emas que 

pretenden sean resueltos por ·- ·, ·, -· ·-
1:: ~ J . .:. (;:t ::::. :• 

., -

.!.;:t 
_.; -

!_ji::! 

una manera adecuada o porque no los considera dentro de su forma 

No hace ralta mucha 1mag1nac1ón para, entonces, hablar de las 

con pensar que ciertos problemas, sean inmediatos o de más largo 

eJercer l a docencia, se establecía que existían formas didácticas 

nuevas que iu~ ioan a reso l ver, a partir de ese ideal se 
1 ••. 

.l. e:\. ima g en negativa de ;. cj i cj~~c:t. i i.:: i::t t r- Et ci :i. e: :i. c,¡·-:Et :t Ji .. f=' ()¡--

Pues su forma privilegiada de 

transm1s1on era ia expos1c1on hablada ael maestro. 

La interacc1on pr1nc1pal consiste en la que 

un1d1recc1onalmence dirige el profesor a los alumnos. 

'). :l u 
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11m 1tan a escuc har a1 protesor y re0raauc1r10 en sus cuadernos sin 

pos10111dao es d e d1scu~1r y ana lizar. 

~l ma terial aidact1co se reduce 21 uso del pizarrón y el 

Las eva luac ion es se res tringen a aaue11as que el maest r o 

pueoe hacer, muchas veces mas dise~aoas y mal constru i das . 

La s1stemat1zac1on s e reduce a seguir un orden de programa 

su curso y s1stemat1zac1on a l n i vel u~ los alumnos. 

~ x1 ste p oca d1sPos1c 1ón a c onocer los prob !emas reales que 

raita a e un 01agnost1co bien estructurado. 

ce prores1ona1es rormar y con que ori entación . 

Ausencia de proyecto academico explicito. 

se a e a1ca t1 a su asign a tura sin importa rl es la conerenc1 a con las 

inst1tuc1on globa l . 

Las es t r uctura s u~ gest1on Permanecen inamovibles pues lo 

que menos interesa es la part1c1pac1ón. Toao esté ya definido y 

oeoe segu i rse como esta e s tao ! ec1do. 

El protesor conoce la asignatur a y el alumno no, el 

pro f esor cump l e exponiendo los temas, dejando ejercicios v tareas ; 

la 0011gacion del alumno es toma r apuntes , estudiar y real izar 

eJerc1cios y tareas. 

Generalmente los contenidos se encuentran en forma de 

Hay falta de relación teo r ía - practica. 

y las formas de t raO a Jo só l o posioilitan el manejo ae concep tas a 

n1ve 1 veroa l , fal t ando l a actividad practi ca . 

·:;¡. l 1 
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exros1c1or1, uso ae conceptos teor1cos, caracter ae un Profesor 

genera una fantasia descomunal acerca de las posibilidades 

il1m1taaas de la aidact1ca renova dora. 

La ps1co1ogia (diversas corrientes) ha sido participe muy 

cercana de las nuevas or1entac1ones didacticas. 

la critica a ella; ha servido para crear instrumentos ae 

a1agnost1co y eva1uac1on que comDarat1vamente muestran resu l tados 

m0s aoecuaaos por una or1entac1on aid~ctica renovadora que por 

otras; na generado conceptos de educación y para dar nociones 

maneJabies y oOJet1vas de lo que es el aprendizaje, cómo se 

cuales son sus Problemas, como puede valorarse; ~.1- ...J -
1 •• .1.;:;t! . .J!, .. ! 

rormas ae anal~zar interacciones g rupa les para generar tacnicas de 
- .. 
í::t .i. establecimiento de 

v aam1nistrar la ense~anza; etc. 

Pooria parecernos bastante apropiado este papel 
.. . 

¡· .. i:;~ .!. !?,~ \/ .?.i !' .. !t.!::~ 

Jugado por la ps1cologia en el quehacer didáctico; pero antes de 

aventurar un Juicio Precip1taoo recor demos que la didáctica no se 

encuentra solo cump11endo un papel técnico, y que los problemas a 

que se enfrenta (y qu e en ocas iones cree poder reso!verJ la 

~fendria derecho la psicolog í a a encerrarse? 

En el siguiente capítulo veremos un breve ejemplo de 

inte rver1c1ón d1dact1ca para observar algunas de las problemét1cas 

que aparecen y que nos conaucen a relat1v1zar la acción didáctica 

y Por enae 12 contr1bución de la ps1cologia. 

9. i.2 
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que se creo en 1978 <19 > y hasta el momento ti ene vigencia en 

c 1ve r sas 2ns~1~uc1ones d e nivel 

n uestr o pa1s (LN~P lztacala, Colegio de Bacni lle r es. entre otras). 

que a0n se imparte . 2) Ls un cur so que a Pesar de las críticas no 

se na mou1f1cado. :~:! ) 
. . 

que conoensa en si u na 

rac1 o na l1 dad muy desarrollada, lo cual lo hace. también a pesar de 

las criticas . teor1camente poderoso y capaz de e n carar las . 

~l c urso esta estructurado en seis temas fundamentales que 

v a n . en e1 s1gu 1ente orden: 

t:1 1 C!C:tC: t .1c:t::t1: 3) Construcción de la Estructura Conceptual. 4) 

Construcc1on ue 1a Estructura Metoao log1ca. 5> Metooalogia de la 

La secuencia s i gue un orden cíc l ico en el que los ú lti mos 

temas tMetooologi a d e la Ense~anza, Técnicas Didá cticas ) , que son 

los que tienen que ver con l a operatividad de la did~ctica, t ocan 

al primero (Aprena1zaJel. Que esto sea asi responde a la id~a 

d1alect1ca que subyace al planteamiento racional del curso: el 

pensamiento, e! conoc1miento, la realidad, se mueven 

evo l utivamente en un p roceso ae esp i ral ascendente : se dan ciclos, 

pero cada ciclo es una superac1on del anterior; se reeditan pasos 

y secuencias, pero las actuales no son mera reiteración de l as 

anterio res , s1sn if1 can volver sobre temas ya trabajados, pero bajo 

una mi rada diferente. La evo lución como lí nea continua y 

acumulativa es cuesti o nada , pues todo co n oc1miento , toda acción, 

tiene que volver sobre sus pasos para situar su aqu í y ahora; la 

mi sma memoria no puede conceo1rse s1 no existe un reg reso , no es 

posible plantearla como el puro registro ae lo que en un momento 

cad o se l leva ac um u l ado. 

Los fund a mentos teóricos de l curso pueden ubicarse en varias 

co rri entes que, en el tiempo de su elaboración, se encontraban en 

.1. u .. 1 
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ooga: el marxismo (economía, soc10 1o gia, f ilosofía), la teoria 

p 1aget1 ana erases de desarrollo de la 1ntel 1gerc1a, e structuras 

cognosc 1t1vas1, las corrientes ep1stem o l óg1cas francesas 

1Gact1elard, Cangu1 1nelm, Althusser , LecourtJ, c ie r tas 

or1entac1ones tecnológicas que influían en la educ ació n ( dise~o y 

reaacc1on de 00Jet1vos, planeac1on de act1v1dades a través de 

car~as oescr1pt 1vas, t écnicas d1dacticas con microense~anza). 

BREVE DESCRIPCION DEL DESARROLLO DEL CURSO. 

En genera! el curso se i mParte en veinte , ve i nticinco o 

~re1n~a horas, pudiéndose incrementar hasta a cuarenta si se 

con1unta con sesiones de m1croense~anza. Consta de los seis temas 

f ueron mencionados, impartiéndose un tema 

a1a: la ses ión del dia dura entre c ua tro y cinco horas. 

~n~ 
r~• 

La metodalogia general del cursa se desarrolla e n forma de 

curso - taller, en la que se rev isan, ana l izan y discuten 

elemen~os teóricos sobre las p1anteam1entas del curso, y despues 

ue e ll o se lleva a cabo la e laoorac1on de la propuesta didáctica 

prop i a ael cursa . La evaluación es fundamentalmente formativa 

pon1enaose enfas1s en el desarrol l o de los trabaJos que por 

equipos rea l izan los profesores. La entrega de estos trabajos es 

requ1s1~0 para l a aprobac1on del curso. 

1. PRESENTACION E INTRODUCCION AL CURSO, TEMA DE 

APRENDIZAJE. En la presentación del curso se da e1 encuadre 

general ae éste y de los requisitos formales que , -
ici institución 

plantea (en general se habl a de la necesidad de una asistencia 

superior al 80 % y de la permanencia y participación durante todo 

e l t i empo ae cada ses1on). Se plantea la metodol ogía general de 

traDaJo en forma ae curso -taller, poniendo énfasis en 1 -
Ld 

nec es1aad de su partic1pac1on dentro de los aná lisis y 

d1scus1ones, asi como en la elaboración de trabajos r elacionadas 

con la propuesta a1dáct i ca. Es común que e n este punto, o aun 

a ntes , se solicite a los docentes ql1e planteen cuáles son sus 

expectativas sobre el curso . Este punto es impo r tante pues los 
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acerca de lo que es la d1dactica y su a p l i cac ión (trataremos esto 

con m2s amP11tua mas adelante). De esta manera se buscan aclarar 

i os Puntos de vista a1terentes ae profesores y Pedagogos en cuanto 

a ias f 1nal1aades del curso que se estao1ecen como: .1" 

Pianteam1ento y desarrollo de una propuesta dia~ct i ca que ousca 

plantear la necesaria unidad entre metodolog i a did~ctica y 

-· .. la necesidad u~ la ~eflex1ón tanto de la t eoría 

eaucat1va y a1sc1p11nar1a, como de la practica cotidiana u~ la 

asi como el planteamiento de que el contenido es 

elemento eje en la ense~anza Por ser el que de forma teórica 

represenca la rea11daa obJet1va que debe pasar a ser patrimonio 

suOJet1vo del alumno. 

una panorém1ca general de los diversos temas, planteando el 

trayecto cic11co en que estan dispuestos los temas v la manera 

coma se va ir transitando por ellos. 

Despu2s ae la presentac1on y la i ntroducció n se traba j a el 

tema de aprend1zaJe. Se considera al sujeto humano de maner a 

integt·a1, de tal forma que el proc eso de aprendizaje es observado 

como L1na función que se realiza en re l ación al conjunto total de 

d1mens1ones que constituyen al sujeto que aprende, siendo el 

aprena1zaJe una relación particular del suJeto con el objeto. Se 

discuten los planteamientos que ven 21 aprendizaje aentro de 

estrecnos marcos que no consideran la totalidad. 

d1mens1ones son retomadas para dar cuenta de l proceso de 

f1losof1ca y epistemo1óg1ca, :-..:1 ; .. •, ¡.- ,:::,¡.-, ,-·i ·i ~r :~. i ,:::, 
'-·' r .. ' · .... ' ......... ·"- ' ···· .- ·' ··-- " 

Para el p l anteamiento especifico del proceso de aprendizaje 

se retoma la teoria piaget1ana, pues proporciona un marco amPlio 

de trabajo a la vez que sintetiza u~ manera racional aportes de 

a1versas co~r1entes ps1~ologicas. El uso de esta teoría en la 

pr2ct1ca d1dact 1ca es muy amp l io, pero adem~s, esta teor ía ofrece 

la pos101 l 1dad de traOa J ar no solo cuestiones técnicas sino 

1 u. :J 
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Peaagogos y docentes. 

ESTRUCTURA DIDAC TI CA. Este tema deriva de manera lógica 

El tema oel aprend1zaJe del suJeta tiene siempr~ 

0ue ver con su ser social, ningún SUJeto hL1mano aprende fuera del 

~l caso especifico de la ense~anza 

se aooroa como es~ruc~ura d1dact1ca; en este caso el aDrendizaJe 

se da en una s1tuac1on escolar inst1tuc1ona1izada, lo que 

establece caracterist1cas particulares a l a s situaciones de 

cinco elementos son retomados Para hacer e l 

an2i1s1s: conten1ao, alumno, proresor, estrategias, abje~·vos. ~ 1 

contenido es considerado el elemento central, articulador de los 

demas , s1 bien no Puede ex1st1r estruc t ura didáctica s1 falta uno 

u~ los cinco elementos. la propuesta didéctica del curso apunta 

re1ac1on y organ1zac1on ce los cernas elementos. Esto Glt1mo Puede 

verse mas claro cuando - ·- - ·- ·- -- - .... -· ·- - ·-·:::.· '::;! '-.. • ... 1r 1 ·;::; .i. 1 .. Ji:::! r <::\ r 1 las subsistemas de la 

es~ructura c1dáct1ca: subsistema alumno - contenido -obJetivos, 

suos1s t ema profesor 

- contenido - alumno. S1 tomamos por caso el Glt1mo sistema 

veremos que la relación profesor -al u mno está mediada po r el 

contenido por tratarse de una re1ac1on particular entre dos 

En este tema s e concretizan las ideas particulares sobre 

a1c2ct1ca, de tal manera que lo que de aqL1í surge es retomado en 

3 . CONSTRUCCION DE LA ES TRUCTURA CONCEPTUAL. ¡:::· 1...11:::: ~-::.t.() e¡ 1...11:::~ e:···, 

el tema anterio r se planteo que en propuesta didáctica de este 

curso el contenido era elemento central, el tercer tema aborda el 

~~aoaJo b2s~co del docente con el contenido, la manera concreta en 

que el docente en co1aoorac1on con otros realiza este trabajo es 

med i ante la elaoorac1on de la estructura con ceptLJal que consiste 

.1 IJ n .'.f 
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en id elaboración de un esquema de relaciones que rePresenta de 

area o mooulo que el ·; ,.,-,;-, ;:;, ¡.·· ·: ... :::. .,, , , , ,. .. ,.,,. · .. ····- " 

que p1ense0 en la 16g1ca propia del campa de estudia, en las 

re 1ac1ones Jerarqu 1cas que guardan unos conceptos c an otros. y que 

evi t en en este momento pensar en el alumno, en ! os programas 

los 11neam1entos 2nst1tuc1ona1es, pues de lo que se trata es 

precisamen te oe oar cuenta del campo de estudio Por via de l saber 

Los proresores relAn1das en equipos de traba .Jo de acuerdo a la 

at1n1dad oe cursos que imparten , elaboran una estructura 

conceptua l de su curso. 

rea i1 cen este traDaJo Puesto que e l trabajo didactico posterior 

requiere de su completa 2nvo1ucrac1on en su campo de estud10. Se 

1es aclara aaemas que Justamente aesae _¡ -
1 •• J !;;~ 

este curso. s on ellos l os que con base a su conocimiento y 

exper1enc1a def1n1ran la linea d1dactica y la forma de trabajarla, 

puesto que el peaagogo solo hasta cierto punto Puede acompa~arlos, 

y precisamente cuanao se llega al punta de su érea de 

conoc1m 1ento, el pedagogo sólo puede dar lineamientos de orden muy 

general es a los protesores a l os que toca seguir y valorar el 

Los productos obtenidos Por los profesor e s son sujetos a 

d1scus1ón y r eelaboraaos hasta llegar a un acuerdo en cuanto a l o 

4. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METODOLOGICA. 

que los protesores han elabor a d o Ja estructura conceptual, 

atena1enao para ello fundamentalmente a la l ica y estructura del 

=ampo ae estudio, se pasa a la elaboración de la estructura 

Para el enfoque del curso el contenido es central, 

~s por eso que la construcc1on de la estructl1ra conceptual 

1 u .. ::"i 
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requiere un traDaJo de reconstrucc1on por parte de l os docentes 

ae1 contenido, esto es lo que asegura que 10 que posteriormente va 

a ser transm1t1do sea precisamente un Conocim1ento r aciona ! de la 

Lua n ao se construye la estructura metodológ i c a es 

caracter1st1cas d el a 1umno y l as 11 neam1entos de t100 

Las cosas se desarrollan de esta manera en ~i 

curso porque se plantea que el contenido como campo de estudio 

planteamiento de iniciar el t rabaJo de l contenido relacionjndolo 

con l a s características de los estudiantes o con l as ob jetivos 

i~st1tuc1onales , crea una defor mac 1on de princ1Pio sobre el 

conocimiento que es de esta forma pensado de manera fragmentaria y 

b010 con un trabaJo in1c1al sobre el conten ido Puede 

pasarse a un desarrollo de este adecuado a l as características de 

·, - -· 
J. '·-' ·:=~ 

La construcc 1on de l a estructura metodolog1ca requiere, 

entonces, oe la construcción in1c1al u~ la estructura conceptua l , 

requiere ademas de un canoc1m1ento de los alumnos a los que se va 

a transm1t1r ese campo de estudios condensado en la estructura 

requ ie re as1m1smo tener claras J.i:tS 

ia inst1tuc1on ecucat1va en la que se va a dar la transmisión. 

~llo permite reorganizar la estructura propia del contenido de 

manera que pueda conver ti rse en una estructura capaz de ser 

-'-1,_Jt;:! 

traDaJada por los profesores hac!a los alumnos, esto hace que el 

se programe para ser administrado . Para hacer l o se siguen varios 

pr1nc 1p1os q u e son los oe: secuencia, continuidad, pro fundidad, 

Los p rofeso r es reunidos en los mismos equipos 

1os que elaboraron la estructura conceptual , elaboran ahor~ la 

estructura metooo1og1ca. Los proauctos reali z ados son discutidos 

grupalmen~e y reeiaborados s1 es necesario (se gGn el casa , se p ide 

:l U.6 
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que elaooren una es~ructura me~odo!Og1c2 gl obal de su curso o aue 

e1aooren s0 10 Parte de la estructura conceptual traOaJan do alguno 

As1, mediante 12 reorgan1zac1on de los ccnceptos plasmados en 

la estrucsura conceptual y puestos en forma u~ temas secuenciados 

que tengan amo 11 tud , profundidad y tengan relaciones i ntegradoras. 

l os programas que 

lineamientos mas particulares Para . . . -la s uniaaoes del curso y para 

l0s sesiones de clase. 
¡;;;-

·-· a METODOLOGIA DE LA ENSE~ANZA. Habiendo desarrollado ia 

e s Tructura metoao!Og1ca de maner a t al que se transforme en 

progr ama de curso, se pasa a Plan teamientos més Part i cula~es al 

re specto ae la act1vi0aa a1aac~1ca . Cuando existe un programa 

estan ya ~razaaos cier tos 1 1neam 1entos de !a metadologia 

Hac 0 falta, por decirlo asi 

c oncret i zar y ac~uai1zar tales elementos me~odológ1cos de manera 

Se suoraya est o Ultimo porque no se . . .. != C! ¡···: ~.:. 1 C! !::: ,.~ ¡:·t E~ J. 

profesor mer o depos1tar10 de conten ido o mero ejecutor de 

p rescripciones rea11zaaas por una autoridad o experto. 

La metoaologia ae .!.-:::t ense~anza consta 

son: contenido, actividades , materiales, interacciones y 

Los cinco elementos son necesarios en la 

metoaologia de l a ense~anza y caaa uno de ellos se relaciona con 

toaos los demas lesto se representa de L1na manera gráfica 

co1ocanoo Jos cinco elementos en los vert1ces de un pentágono y 

un1enao1os por medio de lineas que los re lacionan todos con 

,·~11 1.:::1 ·= .¡ ... , ....•..... -· ... 

tuerza soore todos l as demas, ya que s1 nos referimos a las 

act1v1aaaes~ por eJemplo, estas no Plleden plantearse en abstracto 

y tienen necesariamente que estructurarse desde el punto ae vista 

( p E11·- ;::1 v.:::: r··· •w · , 
I:~ .!. los demas elementos 

:!. u .. 7 
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que , como ya se menciono , es~ao l ece la estrec ha LJ n1dad entr e 

metooo y contenido . ~s Justame n te esto lo que i w diterenc1a ae 

o~ras orientac i ones d1dacticas que est ruc tur an la did~ctica como 

un m~toao t ecn1co aP.l1caol e inaepenaientemente de l o q u e s~ 

TECNICAS DIDACTICAS. La metoao l og ia de 12 ense~anza 

cons i dera las t~cn1cas a1aact 1cas principalmente dentro d e uu~ de 

sus e l ementos: en las actividades y en las interacciones. Y 

precisamente porque se considera que estos dos elementos no estAn 

cesv1ncu1a~os ae 1 c onten1co, ta les técnicas aidact1cas no Pueden 

plantea rse como simples tecn 1cas. 
.. . . . . ' . 
~e necesita de la act 1v1dad 

sea, act1v1da des e inter acc iones que sean acordes con e l 

contenido, que cons1Geren ! as caracterist1cas Ge los alumnos y que 

tomen en cuenta cr i tic a y creat1vamente l os lineamientos y 

recur sos de la 1nst1 tuc1 ón. 

Se trabaJan con l os Pro fesores , pr1nc1palmente a n ivel de 

tGcn1cas d1da c t 1cas: expos1t1vas, interrogativas, dir igidas, 

a1 scus1on 01r1g1da, de estudio d1r1 giao . Para iniciar los 

comentarios y reflexión se Prefiere tomar en primer lugar la 

exper1enc1a ae l mismo curso, analizando la s diversas dinámicas y 

act1v1daaes rea l i zadas para observar su coherencia con los 

con~en1 oos, las caracterist1 cas de los p art icipantes y los 

11neam1entos instituci o nales. 

En ocasi o nes se llevan a Lduu sesiones de presentación de 

simulada algUn tema , los dem~s profesores actuan como alumnos 

oD5ervaaores para verter los comentarios pe rti nentes , en este caso 

e1 peaagogo hace seGalam1entos sob r e el desarrollo de la 

Ci•?. J. 2. 
. . . . . .. 

ense~anza prop io de u na ses1on ae clase . 
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CONSI DERACIONES SOBRE LA PROBLEMATICA GENERAL DEL 

CURSO, LAS ILUSIONES Y LIMITES DIDACTICOS. 

l. ACERCA DE LA PRESEN TACION E INTRODUCCION DEL CURSO Y EL 

TEMA DE APRENDIZAJE. La presentac1on del curso ·- ··- ..... .. . 
! ::~ ·:::.. 1 • ..: r : >: :~ 

es el aespi1egue de una serie oe planteamientos a los cuales se 

.... ·- ........... ·- .... 
!.,. i;:~ f 1 ~ .. · ! .. .I I::;! J. 

que tanto uno como otro se miran 

papeles esPecif1cos que estan asignados instituciona lmente . Se 

pasa a 1a introaucc 1on, pa~a ello todos los participantes se 

presentan y esbozan un Primer punto de vi sta acerca de sus 

.... ..... ... ··-·'·· -- .;. .. -- .. - ··- ·- -· .... . - ... . .. ' 
~x~~L~ci~ivci~ ~wwr~ ~i con base en el las ·- ·¡ 

l::;!J. 

ae uo1car lci Pos1c1on espec i fica del curso así como sus límites. 

~n general l os docentes plantean las sigLii entes expectativas: 

~como so1uc1onar el problema d e los alumnos que no 

que act1 v1aades ex isten al alcance econom1co y personal de 

Y asi sucesivamente. 

¿ste tipo ae expectati vas , que de Primera instancia parecen 

v211aas, abruman al pedagogo, ~~~~ no PLiede hacer otra cosa que 

aclarar el planteamiento del curso y se~alar sus límites: que el 

curso es un curso básico , que pretende dar e l ementos teóricos y 

practicas soore una or1entac1on aidactica entre muc h as que 

J. u JI·~.; 
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p1anteam1ento del e!!:::'. ~· ..... -·- --1,_f i_ . r ;::{ ·::.:-

or 1entac1ones que piensan que - ·, 
t:::! J. docente orientaciones 

Puramente metodolOg1cas y tacn1cas resuelve el Problema, en Qste 

curso se plantea la unidad ae metodo y contenido, además se 
.;..,, ...... - ·-
1_ •• !. !;::.! f i l::'. intenc1on ae generar un modelo de 

oocente, sino mas 01en mov111zar reflexivamente l as e:~periencias 

d1dact1cas que han ten1ao va sea como alumnos o como docentes, lo 

constituye Parte de su f C• 1·-rn;"c: J i:~·n _ ... ; • ..i .• -- ~- .; _ .. -· 
1 ... 1 .:. ~ .. ; d!._ i .... l. l ___ ;;:~ 

01aact1ca no la dan solamente los cursos formales de didáctica) 

Los profesores escuchan esto y parecen acordar en tales 

incluso dicen que precisamente ellos no acuden ;-,,-t ,.-
r·· ·-·· 

~ero i0c docentes acuden en muchas acas1ones (a veces es el 

an1co o principal motivo) Par los puntos curricu l ares que les 

Proparc1ana el curso. Planteadas las cosas de esta mane r a, los 

aocentes comienzan por comportarse como toda estudiante. 

que, a Pesar de todo, alguna expectativa depositan en el trabajo 

aeJ curso, a decir Por sus 1ntervenc1ones, pero hay en ellos una 

amo1valenc1a ante lo que la a1d2ct1ca plantea: creen en ella 

porque s1en~en que algo deoe ex1st1r que resuelva los problemas 

-1·- - · -· ·- ~· - -·· 1._!1_•1- .. 1::::r 11 ... 1:~._-;, :o a muestran incrédulos e1 

pianceam1ento d1d&ct1co, intuyen que ta!es problemas son mas 

d1 fi c1les ae io que parecen. 

Al entrar al tema de aprend1ZaJe. Los profesores analizan y 

de ellos se enganchan con ·- ·¡ 
1::!.l tema y vislumbran 

el campo tan vasta que tiene que ver con e! aprendizaje, en 

contrapos1c1on con las iaeas restr1ng1das que de él existen (por 

eJemp!o aprend1zaJe =cambio de conducta) . 

Pero aespuas de ver el campo tan vasto relacionada con el 

aprend1zaJe preguntan: Gcómo puede servirnos esto? mi¡·-;::;1·- ., ·- -
.1. ;;;1:·,, 

d1mens1ones soc121es, ep1stemologicas, psicológicas y cognitivas, 

e~c. sirve para fundamentar una i dea de aprendizaje, pero ¿cómo 

encon~rar una iu~d de apreno1za1e Util para la actividad docen te? 

Vuelven asi a la demanda de lineamientos técnicos .. 

1 u" lo 
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2 . ACERCA DE LA ESTRUCTURA DIDACT ICA. Este tema da a los 

docentes la oportunidad de plantear sus ideas particulares sobre 

Lsto es particularmente importante ya que muchos de 

ellos 21 in1c10 ael curso mencionan que les falta saber l o que es 

Los docentes moviéndose alrededor de los cinco 

eiementos ae 1a didac~1ca (contenido , alumna, ob J et1vos, profesor 

y es~rateg1asJ exp11c1tan su v1s1on sobre la did~ct1 ca, que no 

concuerda prec1samente con la del curso, es común , por eJemplo, 

que su a1scurso se mueva alrededor de las siguientes ideas: 1) que 

que se quiere llegar, ~) que lo me Jor es establecer u na buena 

relac1on proresor alumno pues eso facilita el trabaja, 31 que las 

es~rateg1as, s 1 estan acordes al n ivel de los alumnos, son l as que 

pos10111tan el aprena1z2Je. El planteamiento u~i contenido como 

elemento eJe es planteado como -·-· ···· ·- - ... . _..._ __ 
i._. !_.!::11_.1 ~ .. ' c.i r !_ . !:::: 

3. ACERCA DE LA CONS TRUCC I ON DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL . 

La comprens1on y elaoorac1on Por parte del docente ce la 

estructura concep tual una Problemática seria dentro _; ... ·; 
i ... P:::! .t. 

Para a lgunos profesores su elaboración carece de sentido 

s1 ya existe el programa o s1 existen textos , pues ellos 

representan el conten ido. - ·¡ 
!::.:~ J. 

·-· · . -- ·- ·- - ·- ·- -- - ·-.L. ... . ·-·!'-·! 1:::: r ':::: ¡ ... ' r t::! ·::.:- t-.:: r 1 ! .. . .:::\ estructura conceptual, 

proresores no pueden elaborarla sin tener como marco de refe r enc i a 

el programa ael curso, a los estudiantes y los lineamientos de la 

inst1tuc10n, tal parece que el rol de docente es demasiada 

cono1c1onante como para hacerlo a u n lado, esto se muestra 

c i aramente c uando l os docentes exponen la estructura conceptual 

~emas IV n o conceptos> porque en e\ programa se necesitan trabajar 

¿seo mues~ra que el docente dentr o del curso entiende las 

1 u. J. J 
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nace con la s formas en que e l opera . 

reai1zar una estr uctura conceptual moviéndose sólo ~ri 1.:=t J. ' ,-, .. -, -=-· 
........ 
!._;!:::! 

t:: :! J. 
... ·- .......... -·· ... ·-
!- 'f 1 ... 1 i 1:::!':::.-1,_tr intuye que el no es un constr u ctor de 

s1 s e le s o11 c1ta a ar cuenta de un campo ae estudio. 

~l pedagogo ante esto reitera la propues t a diaact 1ca de l 

contenido para poder desarro lla r - ·; 
!:.:.:.!. 

proceso 01cact1ca. Estab l ece adema s oue e l docente Para manejar 

me Jo r su campo de estudio d eoe conocer la Prob lemat ica filosófica 

'" ·, 
1:;:'..t conocimiento para no .. 

p!antearlw como algo ya dado s1n modificac ión. 

4. ACERCA DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METODOLOGICA. 

Lw~ profesores constr u yeron la estr uc tura conceptual y se les pide 

qLie a partir ae ella. de las características de los estudiantes y 

de ! os 11neam1entos instituciona les e labo ren l a estructur a 

metoao1óg1ca que Posteriormen te se convertira en programa. 

cons t rucc1 on d e la estructura conceptual les resultó difícil Por 

su falta ce 1nvo1ucram1ento con est a forma de trabajar e l 

contenido, la construcc1on de la estructura metodológica les 

resulta muy afín a la forma en que ellos mane j an e l contenido. El 

proo l ema radica en que p ara l a construcción de la estructura 

metodolog1ca usan paco o n a ca la estructura conceptual. hay 

a lgunos que conocen tan bien el orden del programa que l o reeditan 

en la e l aboración de la estructura metodológi ca. 

¿1 pedagogo se encarga de trata r de que la estructura 

metodológ i ca salga de la re f lexión sobre la estructura conceptua l, 

v se tenga un a d ecuaao conoc1miento del al umno, sobre el tomar en 

cuen t a los l1neam1entos inst i tlic1ona l es no hay real me n te problema 

pues son par te ae la act1v1dad cotidiana de los maestros . . 

ACERCA DE LA METODOLOGIA DE LA ENSE~ANZA. 

programa aei curso est2 y a e laborado en forma de estructu ra 

ahora se procede a hab la r ... i ~· 
! .. Jl:::! la ma nera en que e n el 

tr aOaJ o docente puede concretizarse, u~ tal forma que lo 

.:. u .. 1 ... ~: 
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... ; 
!:::! -~-

-- - ..... _ - ·- - _. -
t._. !_.!r 1 1_.1;:-.! r; .l !_..: ! .. .! .. 

LOS pt-otesores ~1enen otra vez l a pos1b1l1dad de enunciar sus 

iaeas soore ~~ d1dacs1ca , y esto permite ver que el l as no se han 

moa1t1cado, las problemat~cas existentes en los temas de 

es~ructura concep~ual y estructura metodalogica sO!o eran indicios 
. . ... ... . - ......... ·-· .... ... . - -· - ·-'···' r l ·:::t r 1::-~ ·:::~ J. ·:::.. ; __ . =::: ~ r ! '- i. e:'~ 

Puesto que se hab l a de cinco elementos que tienen que ver c on 

la act1v1aaa d12r12 del maestro (contenido, actividades, 

materiales, interacciones, s1stema t1z2ción l él vuelve sobre sus 

ideas ar1g1na1es: imPortanc 1a u~ tener buenos obJet1vos para que 

se l leve a cabo la ense~anza, lo adecuado de fomentar buenas 

a1nam1cas, establecer una relac1on armon iosa entre profesor 

r.:. J. ...... - ·- .., ..... • ... r c:l.' .. ·<::t 
., -· 
.:. .;::t 

_J -
• .. .fl:::! 

cinco elementos, y no como determinadas orientaciones que se 

líneas de fuerza _; -· ·¡ 
1 .• .l!::;!J. 

.L ! .. .!·::.:· 

Sin emoargo a estas alturas (y a veces antes) el docente piensa, 

precisamente porque sus ideas e ilusi ones no han cambiado , que no 

se ha cumplido 1 0 que esperaba: 

Ciertamente, aceptan la importancia de l a 

teoria, la reflex1on y los fundamentos; pero a la vez les parece 

u n camina largo que no resuelve directamente los p r oblemas que 

ellos tienen, pues consideran que tienen solución en alguna 

t~cn1ca aplicable. 

fECNlCAS UlU~CllCAS. Les parece a los profesores que 

este es el Gema fundamental y que debiera estar al principio y no 

¿:¡J. r :tn<:l.l Justamente al contrario de la posición del curso que 

cons1dera que la apl1cac1ón de la operatividad técnica debe 

runoarse en 1a teoria y la retlex1on>, Be discuten las 

exper1enc1as de 1nteracc1ones y act i vidades desarroll a das en el 

curso y otras que los profesores traen a colación. 

profesores quedan 1nsat1stechos, algunos porque quisieran 

,!. 1 .. 1 " 
1 . .. 
J. ·. ~' 
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se can en el c urso ya tienen c ierto t1e moo v seguramente y a han 

: 1 .;_.l. .. ,.,_...;_, ___ __ - ···· 
:_ . !: ;: ~ 1 .• •• f' : .:. : ___ c.\ '::, !,_j t:::: 

... conducen a traca r de hacer un anal1s1s de cua l es e l sentido de la 

c1er~os pr oO !emas que se definen en primera instancia como 

pera que t1nalmente 

como puede obse r varse cuando se ve que e l profesor tiene menos 

inter~s en conocer la proolem~t1ca de su área de conocimi ento (y 

como area de conocimiento remite a s1tL1ac1 o nes diversas acerca de 

como se aprox ima o aleJa un suJeto de ella, acerca de como se dan 

in~eres en conocer técnicas que le permitan mostrarse como 

importante, con una buena personalidad, como una persona que logre 

impacto, como alguien en quien se puede confiar, como persona 

a1gna de c r édito . ~stas ide as n o s dan la idea de la necesidad del 

aocente o e r evestirse u~ algo para dar una i ma gen, antes que 

aarnos la 1dea ae una construcción elaborada de u n trabaja de 

t ransm1s1 o n que es lo q u e la d1dactica d~fiende. 

comentaoa que se neces1taoa primero una f o rma de ser ante los 

alumnos que los convenc i era, v de allí vendría con un poco de 

estuerza 10 aemas . 

:i. u. 1 4 
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~x1sten a1ferentes Ju1c1os soore la didactt~ci, 

e~1os son tan contradictorias o tan difer e nte s (es decir no pueden 

lengua1es distintos) 

que una llega a pensar ...... ·- ... ·-· - ..... -· '.-; 1 .. ~I= l::!'.":::I .. .! ! ... !I;::! 

Ja a1aact1ca; no tiene re21iaaa. 

Porque todos, aunque hablemos desde diferente lugar 

... 

rea !1 0aaes diversas, contrao1ctarias o sin • .• ·¡ -- -· 
;::t,:. ':•:llM.! 

~ramsc1 saDre la materia y el mater1al1smo como conquistas 

~cii por ser oraenaaora y legisladora 

incluso aquello que es azaroso está regido por leyes, ilas leves 

suJeto con su rea11aaa mediante la certeza ~ael orden~ y la 

soc1eaaa civil rcerteza de relación~? 

Rushd1e nos dice: ... las sociedaaes están orquestadas por 

igrandes narrativas»: Un 

planceam1ento similar es el que fundamenta nuestra argumentación 

para enfocar el campo d1dact1co y sus determinaciones. 

En la dio2ct1ca aomina un modelo que es el 

ae la administrac i ón . La riqueza marca la pauta del desarrollo, 

de la cultura que nos rige; la adm1n1strac1ón traza, valora y 

ver1r1ca la manera en que los sujetos transitan el camino de la 

Pero este modelo, del cual participa la didáctica , no 

es un mooeio como cualquier otro, que sólo se use por comodidad o 

1 :L,. 1 
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po r haberse comprobado teor1camente su oond ad, sino que es un 

mod e l o q u e pertenece ci lógica inmanente del 

Pera antes de continuar con la 

a escr1pc 1ón ae este model o, que es e l q ue cuestionaremos en 

a e J ar mas claro el cuest1 onam 1ento e spec i f i co de l a di d áct i ca. 

«No es va11aa una def i nición de educación, porque se trata•de 

un proceso comp!eJo y d1aléct1co ... » 
« E 1 maestro debe hablar con l a verdad, ser honesto consigo 

«Deoe meJorarse La re 1ac1on prote sor - alumno . .. » 
«No solo se trata de ser maes~ro sino de asumir una 

responsab1l1dad . .. » 

Estas frases las tome de cartulinas que quedaron pegadas en 

GNo se nota en el l as que la pedagogía y la didáctica 

no andan muy 01en de saluo? Gno se nota que fa l tan 

claros y 01recc1ones precisas? . Ld vida escolar da la impre~ión 

de estarse romp i endo en aquellos lugares que debieran ser los más 

Sin emoargo estas rupturas no son retomadas para la 

reflex1on sino que son eludidas y devueltas al orden oe la lógica 

conerente y continua. La continuidad del universo, la integridad 

oe! suJeto , la neces1aaa de un a articulación bien establecida 

entre los diversos n i veles escolares, la necesidad de tener un 

1engua J e coma n, ~~~., son para la didactica planteamientos que 

ase guran su tundamentac1ón y su acción . 

Ya me he r efer1ao a diferentes orientaciones de los pedagogos 

respecto a la d1dact1ca. En re lac~ón al tema del presente 

caP1tulo se pueden encontrar también varios puntos de vista: uno·:·:::. 

no narian uh cuest 1onam iento a la d i dactica, más bien dirían que 

1os problemas que en su n1ve1 encontramos provienen del 

estancamiento que h a sufr i do , nos alentarían a tratar d e dar 

J. J.. 2 
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so1uc1ones Pos1c1vas tratando de meJorar sus técnicas 

!OS funaamentos nos or i entarían a revisar l os ~cir ci hacerlos mós 

a e 1a d1aact1ca son ae orcen soc1a1 ~ ideo lógico , nos P l a11~earían 

que la a1aact1ca, al igua l que otros Pr o olemas en el campo social 

requiere ae u n a transrormac1 o n de raiz. e l fundamento ce esta 

ransrormac1o n se uo1ca en el campo ideo 10q1co 

actua1, a1r-ian, existen grupos opresores cuya ideología es la oue 

la escuela transmite, nace taita dar un v1raJe a esta situación, 

re f ormar la eaucacion en la perspectiva ae una transformación 

social, ten1enao claro que las retormas actuales son sólo 

c rans1tor1~s s1 no se da la t r ansfarmac1on; existen otros 

peaagogos que ponen enfas1s en el trabaJo de reflexión sobre su 

l abor, soore la practica del docente , sabre la práctica 

s o bre las diversas Préct1cas que se 

realizan en la institución educativa. no buscan plantear nuevas 

i1us1ones n1 autoenga~arse con perspectivas falsas pues advierten 

la s1tuac1on limite en l a que se encuentran, observan y cuestionan 

sao1enoo que s1 01en hay Perspectivas estas no se construyen sobre 

la oase a e l enga~o que cada vez es m2s el ser de la didáctica . 

_ LOS PUNTOS DE CUESTIONAMIENTO. 

E! cuest1onam1ento de la didact1ca tiene que ver can los 

pedagogos de la tercera perspectiva mencionada arriba. 

l a a1aact1ca, par ser las que aparentemente están ya claras y 

gozan de estaD1l1aad suprema: 

1. CUESTIONAMIENTO CEN TRA L. CUESTIONAMIENTO DEL ORDEN 

UN I VERSAL Y DEL DISCURSO VERDADERO . La didáctica busca transmitir 

y Just1f1ca la transm1s1ón en el orden universal ael que 

part1c1pan las cosas y el suJeto . La existenc ia de ese o r den 

Pa1aoras y cosas se encuentran en estrecha relación, su 

aro1trar1edad no gene r a desconcierto, mas bien da pié al progreso, 

que es la forma en que el universo se desarrolla. 

J. 1 _ .. :::: 
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sino Porque al estar ~ 1 munao en constante mov1m1ento no podemos 

asirlo por completo mediante la teoria; sin embargo, és ta tiende 

caaa vez mas a !a verdad. ~s este el p lanteamiento de l a 

rac1ona11aaa y sobre el que ~~ generan las construcciones de ·, -
-~· d 

Pe ro cier tas 2ntu1c1ones q ue paulatinamente crecen y se 

1engL1aJe sea el instrumento pr1v11eg1ado para d ar cuenta del orden 

Si ~1 lenguaJe, que es en el que articulamos nuestros 

conoc1m1entos, nuestras certezas, nuestras ilusiones, nuestra 

comu n1 cac1on con los demas, deja de fu nc i on a r , ¿cómo p o demos estar 

seguros ae1 universo y ce nosotros mismos? y, en el plano de la 

d1oact1ca, ~como podemos ense~ar s1 no estamos segu ros de la 

ve raad o de una prox1m1caa con ella? y aGn más ¿cómo podemos 

saoer que realmente nos comunicamos a traves del ·-- .l.-·-i:.:::·:::,. l .. •!;= 

Justamente son estas dud as las 

que nos nacen res1st 1 rnos a indagar mas alló de la que 

consideramos establec1ao. 

que se refiere y qué es lo que en él comprendemos son algunas de 

!as preguntas cuya respuesta configura el cuestionamiento central 

No podemos asegu r a r, Pero podemos decir , que el lenguaje 

Solo puede hablarse cuando hay algo que 

cuales pueaen las cosas mirarse y puede decirse de ellas . De 

alguna manera esto es sabido pues se d i ce que hay que tener un 

pero aceptado esto, ex i ste la negativa, la resistenc ia, a pensa r 
¡¡ . ··- -, - •..... - ¡¡ 

\/ r_i .1. '·-' r 1.-::! ::.::.. :• 

Al contrar io, se 

misma , que el suJeto en su exper1enc1a capta el sent ida del orden 
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. .. !;· .. .:. .::t .: -·' -· ·-· f 1:::'.i;:t.!. :. : ··:::',/...! ., 

~e~o, a pesar de las res1stenc1as a considerarlo asi 

iaea soore ~i conocimiento remite a J. ;;i 
~;: -· 1 ..;_ ·-

j <::\.!. ;_ . .;::\" 

cogn1t1vo m~s oas1co necesita Ge un contraste . ·-· ... -- -::_ . i._.l ... !:JJ! .. .! 

.: ... ::\ ¡ ' ·¡- ·; ,·-¡ j ; ¡.- :.-..1 -·· 
l .L :.:1 •-•• ' ~-·• 

- •¡ 
1::: ~ l. 

toao y la nada, el cero y el uno , etc. , nos llevan a decir de la 

só10 pueae conocerse aque llo que tiene asignado un valor. A0n 

10 un1co que nos puede hacer hablar y conducir ·-' c:i . .l. 

poaria esperarse o como ncs gustari a que fuese, p or id razón v por 

sino que esta dado ..... •·· ._ ....... -- ·- ·- .:. . ... -- - ·-
~:! .>:. -c:l ! .... :_ . >=t: 1: 1-..:~; l ! .. · 1::.~ ¡.. •• • 1 .. .i r 

Esto da sentido a la afirmac ión de 

d1net de que ··e1 Pensamiento es una actividad inconsciente del 

esp1r1~u ·· , planteana o que lo incons ciente na es solo aquello que 
~ . 
. lo qi ... re Et Un ne• 

nos percacamos, lo inconsciente pertenece a lo irracional cuyo 

fundamento no es el orden ni sus sucedaneos, ni tampoco una 

tenaenc1a o instinto de bQsqueda ··"" - ·, -
I .. .! !;:~ .!. ·:::\ 

. . ...... _,, -· _ .. 
\' 1::! r t_J ·:::1 ! ... 1 .. 

conoc1m1ento es la fa!ta que proviene de la sexualidad, de l 

reconoc1m1ento de la incompletud, de ser suJeto aparte en búsqueda 

oe un ooJeto de sat1sfacc1ón que no existe. 

Hablar es hablar de la falta, pero sin que ella sea explícita 

Hablar de la falta es entonces 

pa l abras cosas resulta totalmente desestructurada. 

colocan en 1os lugares donde no se esperan, y dicen justamente lo 

que no ou1ere decirse. Y en este orden de cosas esperamos que 

haya un orden fundamental, ahora ya no de los objetos sino del • 
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«««« Maria» me gusta» porque es mu 1e r» es una frase hecha» refiere 

me~a1enguaJes no esta necesariamente def1n1co Por e l arden oue l as 

camillas quieren asignar. 

re0 r esenta «ella» en iT1l i 1 ,::, ¡.-
'.' • . . .. •••' '••M 1 

en general» o de «la madre de Dios»? ( lo cual ya no ~-

precisamente asunto ae una investigación precisamente lógica) . 

Pacemos entonces ver que cualesqu iera de las frases que pongamos 

de ejemplo seré a la vez eJemplo de otra cosa. 

Bastaría obse r var las m~lt1ples realidades _, M• ' ! 
'-.l !:;:~ J. 

para cons1aerar el limite de sus ilus iones de racionalidad, de 

un1aao y con tinuidad. 

1nme01ato'· les decir: el Period ismo, asi lo denominaba Leduc <81)) 

nos muestra la gran dispa ri dad de puntos de vista , de discursos 

que aparentemente tienen que ver con l as mismas palabras y con la 

Gque unidad racional puede existir entre los 

conflictos de ~entroamér1ca y las ideas de los corredores de 

Ctt-it.i:1·:.:;·? ¿nay continuidad entre los planteamientos de los chavos 

banda y los planteamientos de la banca mundial? etc. 

Nuevamente en este caso puede decirse que só lo el lenguaje 

puede poner en re l acion planteamientos diversos siendo también 

aste el que pone en relación ~ l os sujetos en la sociedad civil. 

Sin embargo, poner en re l ación no s1gnif1ca unidad, significa 

soiamente que se da un encuentro entre diferentes existencias y 

El universo de las palabras, del lenguaje debe 

ser aoordado de otra manera diferente al planteamiento de la 

pretendida un1aaa entre las palabras y !as cosas, y la pretendida 

un1aaa que ae alli pueae darse en la conc iencia y el entendimiento 

de l o s a1terentes suJetos. 

~l mundo moderno muestra cada vez mas su agotamiento. 

aque l lo que lo soste nia como real y verdadero ahora se le 

J.J. .. b 
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la c1enc1a, considerada muchas veces como la Pos 1b ii i dad 

rac10~~1 de progreso y 01enestar demuestra su _1m1tac1ón e 

lncapac1aad de comprens 1on: !a te~nologia, vista como i ci acc1on 

Proo1emas de los que resuelve, ademas de generar tendencias 

hacia d1terentes caminos, 

cons1de1 ciWci la Panacea para la reso lución de los confl1c~~~ se 

muestra d1st1nta en relación a estos ~ines, pues Por una parte l a 

gran d1 t us 1on ce intormac1on nos muestra la enorme disparidad de 

ideas y valores, y por otra Parte cada vez nos es más clara l a 

que se desea tanto desde el punto de vista consciente como 

inconsciente lMeran1 <8~, nos ponia el eJemPlo de cómo las 

Palabras l legaban a tener para la población sentidos distintos a 

fomentar e imponer la 1nto1erancia y dictadura més feroz, la frase 

polit1ca se muestra en sus decires cada vez mas lJtópica, lo que 

s1gn1t1ca que su act1v1dad esta encaminada por nociones y valores 

que son distintos seg0n la tendencia política y que no se 

. . . . . 
abiertamente mentirosa, 

que preguntemos que es entonces la que la sostiene como v~lida si 
- ., 
l:::!.!. dilema de las variedades 

del gusto <~8;, parece no ex1st1r limite en cuahto a patrones de 

gusto, lo que en epocas determinadas resultaba condenable desde el 

punto de vista artist1co, otras ePocas lo realizaron, y la época 

mooerna encon~ro en los limites y en la subversión de ellos nuevos 

re1v1ndicado, ni s i quiera el dolor y la muerte en acta se 

mostraron aJenos al arte y al gusto artístico. 

l l .. ') 
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~araaOJ1camente renacen, en nues tro mund o moderno y d e gran 

avance •:1en~i f1 co - tecnolog 1co las tendenc ia s h erméticas. 

~~4 ; no tarda en recordarnos l as pa l ao r as d e Cnester t on ''c u ando 
e:· 1 
1 .... .. . 

incapaz de cr e er l o . 1 .. ••. , ..: • •• ¡ __ ,_ !! t !. 

cons1gu 1ente de cree~ en CLJalquier cosa tG d e d ónde l a neces i dad de 

01 mismo Um~erto Eco nos hace ver en una 

narrac1on reciente <~~> como la gente se s 1ent e incl i nada poi 

tendencias u~ tipo herm~t1co, en esa narrac i ón uno de l os 

PersonaJes cr1t1ca a otro el naoer iniciado una tendencia 

nerm0t1ca, Pero a la vez nabla de las razones del éxito de esa 

~endet1c1a in1c1ada a sao1endas de su falsedad (h ab l ar de esas 

razones no s1gn1t1ca conocerlas): 

\\ u n :'! "t.:,) S ', " .. u } 

eran un borbor1gmo y prometían un secreto. 

tantos han intentado convert1r1os en verdaderos, . . ··- ·- _J ·-y !_,,;::{!_Jd 

cua1 na encortraao lo que queria. 

secretos e l plan de ustedes esta l l eno de secretos 

po r que esta !lena de contradicciones . 

podrian encontrar millones de inseguros dispuestos a 

reconocerse en e1. Hornera no fingió . 

usteces han f1ng1ao. Hay (s1cl del que finge: J .• -· _ _¡ - - ·¡ ·-
'··· 1_ ,1 ! .. .! ; _ _; ·."::~ .L 1;::: 

La gente no le creyó a Semmelweis, cuando 

ias médicas sue se l avaran las manos - ·-J... - -· .;.:{ r i 1 ... 1:::: :-:: .. 

de tocar a las parturientas. Decia cosas demasiado 

La gente l e cree Cs1c) a los que venden 

lociones para que vue l va a nace r el pe l a. 

no es l og1co ni ac t Ga de buena fe. Pera les han d icho 

su~ Dios es comp l eJo e insonca ble y por ·, ·-
.!... <::'. 

i n coherencia es l o que l es pa r ece mas cercano a la 

natura l eza de V1os. Nada tan parecido al milagro como 

1 .l • ::::: 
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--· .. -- ...... -· ';::J i .. ·l·=: .. \,,.;;:~ :: 
... ;,,· ... ·-
l !:::~ ! .. .! " 

~ste ~raqmento de narrac1on nos muestra de rorma literaria el 

pra01ema ce las creencias de la gente y de la relación de ellas 

con su rorma de actuar. 1teratura es capaz de decir cosas que 

no entran precisamente en el Plano de las exPlicac1ones 

~l cuest1onam1ento del discurso racional tiene mucho 

con el lenguaJe mismo. cuanoo l a literatura , por ejemplo, 

los hechos h1stor1cos subvierte el -· ·- .... - ... 
1 •.• \ r < •• J ': ::'. r: :• 

que ao1ertamente se rompan las barreras entre lo considerado 

verdad y lo imag1naao. ~sto hace que ciertas conc1enc 1as que 

p i ensan que su cr eencia .... - ,_ ·- ... :·:.:-! __ , ! ... 1 r !::: ,;:::··-

conGrapos1c1on con la mostrada en l a literatura, se sientan 

como puede verse en 

la novela de Gar c ía f;-'I :~. ¡.- ,-, 1 ; ,::, ''":"" 
• ' '·" 1 ••• , ., _., . _,,, ... 

i; r·-· , 
r.:~ .l. 

arte Joven, desh u man!zado, es un arte, pue~ 

••• J,_ - · ...... ... · - ···· 
!... ! !:::::·:: .. ¡:;~ ! ... ;::l!_j¡;:\ 

.... - • - ·- ... ·- 1 ':) '::: r ¡ !:::! r ·:-.:' .. !. 

que es una manera de 

deformar la real1da0. En ~~G~ ataque ~ la realidad que 

erectGa e1 arte Joven, ha desempe~ado u n importante y 

aec1s1vo pape l la Poesía: mas en concreto .. . la 

y en particular el ; _ - ..... _ -· r 1!:::!1 __ r 11_! 

cometido adornar la realidad, me1orarla. 

poesia, la metatora se ha transformado en sustancia y ha 

-· -- .. _ ·-· ' ... ····· ·- ... 1 ... tt:::!·;;;,,.¡.~ 1 .L i::l...,::.d r a la realidad que antes 

mundo moderno se agota ante la muerte de Dios v de ., ·-
.l <:;! • 

.1. .l -· ·::; 
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2. CUESTI ONAMIENTO DEL ORDEN IJNIVE!:;:SA!_. Habiéndose d a d o e l 

··" ·- ·¡ 
~ ... l !:;.-; .:. cuest ionamiento del 

Es claro q ue s1 el 

ouscar de otra manera el s1gn1t1cado d e lo que ~ablamos y 

momento lo que inte r esa es delinear como ante la aus encia de un 

orden aaoo ael universo, resulta la imposibi l ida d de trazar una 

¿i suJeto d eoe ser formado en 

l a misma pe r spec t iva del orden unive r sal dictado por Di os o po r la 

¡···il ·::::. ~: . C1!·- I i::i. :1 

ce diversa indol e y solamente se eluden mediante la creencia 

2m p os101e de ser demostrada, Hawk1n g <86), por eJemplo , se 

pregunta por que nuestras teorías son capaces de explicar ... ·; 
l:::!l 

universo y que razón puede ex1st1r para que esto sea así; él 

plantea una ParadoJa: ·:::.1 '"'! J 
. . 

t . l 1:::~r-P~~ J 1?~/!:::!·;;::. :• 

leyes son las que conducen al nombre a conocer el universo , lqué 

es l o que garantiza entonces que estas leyes nos conduzcan al 

conoc1m1ento verdade r o> , rea l mente, como él mismo anota, no existe 

.... ~· i 
1 .•• P::! .!. universo determinen que '"~J. 

llegue a conocer la verdad, puede suceder justamente lo contrario 

que las leyes del universo determinen que l o s hombres lo 

comprenoan mal e inc luso que no lo comprendan. 

:3. CUESTIONAMIENTO DEL ORDEN SOCIAL - INSTITUCIONAL. 

iaeas re1ac1onaaas con la sociedad resultan seriamente 

cuest1on2oas en eJ tiempo actual. Un cuestionamiento basico ya 

estaoa planteado por las ideas socialistas. según nas lo muestra 

pretendian subsanar los problemas soc i ales; para los socialistas 

de traa1c1on marxista ex1stia por un lado la dec l aración del 

discurso Jurid 1co , pero por otro y fuera de la forma l se daba lo 

estructural que era t1na l mente e l que determinaba el 

11" l u 
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aerena1aos como l a lioercaa w~ comercio, la igualdad de ae rechos 

se convertiat1 estrictamente en meras tormal1dades que ocu l taban e l 

verdaoero carac t er explotador, desigual y clasista ~ e la s ociedad . 

ideas soc1a11stas conclui an que ' ... ' ! . .!r ¡ .:. ~::~r l!_J! .. .: 
_,; , .. 
U¡:::.'. 

concepciones sobre la rea11Cad social ~~ podría reunir la teoría y 

12 Practica , y asi eJercer una acc1on que terminase con las 

es~ructuras socia l es oe d om1nac 1on y exPlotac 1cn. 

es t ructura soc12 1 deOia ~~r transformado por otro que ini cialmente 

s1rv1ese a la clase o b re r a, considerada ~i su J eto h1stor1co caPaz 

aesarrol l o de la ·- ..... - ' .. ·-· .. ·'· ·-r f:::! \/ t._1 .L 1 . ..; 1 ..•.. L ! .. .!/" J :• 

(este es un i deal ·¡ -
.l.(;:;', 

. . . . 
sociedad moderna, 

~ amo1en 12 ourguesia ~~ arroga el aerecno de hablar a nombre de 

~oaa la numan1aa a> . ~s asi que la dialécti ca soci alista eJerce 
. ' . . . _ ..... ' ... -· -· -· - .... 

!_, !_).l. r .. .! !,_, e:\ 1_,Jt ... 1:-::.· en contrad1cc1on, 

pero en vias ce superación. 

r.::. J. modelo soc1al1sta resulta tamb1 an .. ... . ·- -- .... ,; ... ·- ... ,,.; ·-
! .... !.A i:::! ·:::, !,. · J. i,_! r : et 1_: ! ... 1 .. 

pred1cc1ones soore la resolución u~ problem~ticas a part i r ! ... 11::~ 
... _;..... -

!:;:!·=:, 1_ • .:::\ 

v1a se mos~raron muy 11m1tadas. La soc1eaad en el tiempo presente 

se nos aparece sin perspectivas, s1 por ellas entendemos las 

perspectivas ae un1versa11d2a, coherencia, unidad y progreso . 

ci los eoucanoos hacia ~i deber ser basado en la verdad, el orden y 

4. CUESTI ONAM IENTO DEL DISCURSO Y LA ACCION DIDACTICAS. l...i::\ 

d 1aact1ca vive ya sin fundamentos. Todas aquellas ideas que 

.l. Et \/ r~ ¡·- C1 t:1. CI :• - ·, 
1:;:~ 1. progreso parecen de pronto 

Hay quienes pretenden poner remedio a esto , acusan a la educación 

ae haber perdido línea, su plan teamiento es entonces correctivo: 

d ar o aotar a la educac1on de los fundamentos y los valores que le 

~· ·¡ 
e:'. 1. 

Cl E:~ '' fi"I () CI i:~~ ¡·- ¡--, 1 (j F,{ 1.-::! '' -~/ '' ¡::.:1 ¡·- C• 1~::1 ¡··· 1;::; ::_; () 
1 1 

: se d1ce que tales fundamentos y 

l :l. 11 
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que raita, es una acc1on dictada tip1camente Por el orden t ~cnico. 

Hs1, se nos revela que las cosas hacia la d1d~ct1ca se miran desde 

e l order1 tecn1co aun en los momentos limite com o los que e l mundo 

moaerno vive en la actualidad. 

·- ..... - ... ·~· 
i _ _; ! .. • r i .. J ·:::~ pedagogos que no concuerdan con 

ce aar a la d1dact1 ca aquello que el mundo moderno ya no ruede 

12 funcamentac1on v l os valores aue se van romPiendo. 

Podriamos decir que estos pedagogos ya no lo son en el sentido 

estricto del termi n o, pues la pedagogia para s erlo necesita de esa 

runaamentac1on en valores y orden universales. Si n embargo, dado 

que v1v1mos momentos limite, dichos pedagogos se vinculan con un 

quehacer pedagógico que se mues tra agotado, la didáctica como 

campo de acc1on concreto de la educac1on, muestra también su 

El quehacer d1dact1co amenaza con ser propiamente un 

s1mu1acro, una tragedia que se actua como si fuese nuestra propia 

:::>1n - · - -- -· ·- 1 -'··-r ;._-:!f:::!r .t-:::t:, la pretensión de que 

mundo de la a~tent1c1dad llegara algGn dia. Ya no es el futuro lo 

que se ousca, pues los proyectos han deja d o de ser el aliciente. 

Y ante esto, l os pedagogos que cuestionan buscan e indagan para 

mostrar 10 que es ta ocurr1enco, sin la pretensión de darle una 

Cuestionar significa preguntar, y el 

cuest1 onam1ento busca preguntar por aquello que en aPariencia es 

lo mas comun, obv i o y lóg1co, para hallar en ello el exceso, ., -
J. 1 __ ! 

En la didact1c2 es oas1co el cuestionamiento de los 

s1gu1entes órdenes: aJ El cuest1onam1ento del orden 

O! e~ cuest1onam1ento del orden del sL11eto: c) e! 

1nteracc1on~ d) el cuest1onam1ento w~ las nuevas reformas 

a; El cuest1onam1ento del orden d1scipl1nario. 

l J .• l ::::: 
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re f erido ya a esta proolem~t1c2 , si n e moar g o hace fa l ta s i tuar 

como e lla se expresa en la a1aact1ca . Urtega y Gasset en cierta 

....... ··· ... ' ... .. 
·.:: .. 1::-.!1···;..::t . . i. '·-' ;; 

·-· ·-· ... ·-· ;_J !:::~ .!. ¡::\ ·:::.· nuevas or1entac1ones 

lo se~alado Por esa ··- ·- ·- - --! r ~::t ·:::.· ':::: ,, ;- t:::!f ; __ _; t-E\ J. 

i 1evarse muy !eJos y ocurre que a1chos P rofeso res nec e si t an 

sos~ener su l ugar ense0antes. ¿como hacer l o s1 no podían 

transm1t1r verdades) Las nuevas or1entac1ones didácticas se 

encargaban oe aar tres d1terentes posibilidades oe ense~ar que 

Parec1an mas es tao1es: aprender a aprender, aprender a hacer y 

La ense~anza se inclinaba Por ense~ar ya no datos 

n1 evidencias, sino las maneras ae obtenerlas v adquirir l as. 

Parecia que el orcen metodológico resolvía e l Problema de una 

ense~anza autor1tar1a y dogmat1ca. Lo metodológico, sin emoargo, 

se convertia en un nuevo dogmatismo donde el mL1ndo y sus fenómenos 

no so lo aparecian ordenados sino ademas ordenados de una manera 

s1nguiar que ya se encontraba en la lógica y el método . 

Lu~ pro tesores finalmente se daban cuenta que ante los 

alumnos no podian mostrar aucas, y aun y cuando no pudiesen 

aemostrar aquel l o que decían, debian ense~ar l a y cal1 ficarlo . 

Hecuerao aqui el casa mencionado en el libro La biolog í a como arma 

socia l <88>, donae se apunta como los exámene s son dise~ados con 

cr 1ter 1os absurdos, un caso se aa cu ando se pregunta si en una 

reacción exoter m1ca se crea materia, se destruye materia o la 

can~1dad ce materia permanece igual; para ciertos profesores la 
1 .•• • •• ·¡ -'• • •• - ·· ... 
. L d ;_.¡ -~!,.·.l. :11>;:1, :• 

moaerna tal n o es la Gn1ca pos1bil1dad. 

aefensa de un oroen· d1sc1~l1naria apuntala J <::1 .J -1 __ 1 1::~ 

ae l a d1dact1ca, que no renuncia a su pretensión de ense~ar la 

vercad, aun a costa de que esta sea una mentira saoida. 

considera recePtacu 1o del or oen universal para la did~ctica. 

vesae comen10 <89> ei hombre era un m1cr oun1verso capaz de 

J. l..].:::'.; 
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.... ... ; ..... ··- ·- ... ' -· 
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conc1enc1a es la caracterist1ca del su Jeto que l e permite conocer 

es, pues , ei lugar que un1rica pensamien t o raciona l y moral. 

~xactamente coma se quiere QUe actue el suJeto 

~e r o esta rorma de ser del su .J eto es cuest ionada. 

a los alumnos, puede verse que ellos no actuan como se espera que 

Los suJetos actGan ae maneras que provienen de nivel es 

Pensamien to es una 

act1v1aad inconsciente del espir1tu. 

que ios suJe~os no aprenden en cont1nuidad con ·, - ·- •¡ _,, ••• -· ••••• /... ·- -
.l. ! ... ! 1:j i .. . l (;; t-:~ .L : l l -t::\ ! :;:'. ·.::.. ~-· :· t ••. ! 

ae1 suJeto. las contrad1cc1ones e incoherencias son Partes del ser 

La d1dact1ca elude este tipo de evidencias pa r a 

continua r con su act1v1daa i1usor1a. 

. .. ·- _ .. - ·-
!._1 r !,.J !:;:! r ¡ 

técnico de la interacción. La didáctica busca transm itir 

inrormac1ón a través de cierta relación interpersonal: la 

re lación maestro alumno . Dos p r esupuesto s básicos fundan la iu~ci 

1:J1:: . ··- ... .. .. ·- ... ' ' ·- - ·- ··~ 1_-1r l '···' ' .. ..!!:::! 1::: .1. .!. i_i·::;; i::::·;;;j - ·- ...... ·- -i:::: r i ! .. · r 1:::~ 

se aa una re1ac10n ae comun1cac1on, es decir que hay una re l ación 

01 01recc1ona l ae intercambio de información que puede ser 

comp r ena1aa s1 1os das Pertenecen a la misma cultura ; el otra es 

tecn1camente apropiada para me Jorar la comunicación. 

~l respec to del supues~o de l a comunicación, puede decirse 

que e n la educac1cn l y todas 1as demas actividades del suJeto) se 

par~e de la idea de que lo que el lenguaje dice es lo que se 

tr ansmite y es lo que el suJeto que recibe el mensaje entiende 
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cuestionado no para hacer l a pur·a negac1on ae la comunicación sino 

para 1r mas al!a de ella. Cuestionar este supuesto implica 

primera vista totalmente f uera de contexto, pero que pone en duda 

e1 instrumento propio de la racionali dad. lPor qué si lo que 

existe e s , necesita hablarse de ello? PregLinta sim ila r a aquella 

que se nacia en relación al o rden un1versa.L: s1 las leyes del 

universo determinan 0ue yo pueda descubr ir las leyes del universo, 

veraad, pues igua~mente Puede n determinar que vaya al error. ~e 

asi que nos hemos referido al lenguaje como estructurado a partir 

de !a falt a, a partir de la bUsqueoa de c ubrir la incomp1etud. De 

esta manera podria decirse que las palabras dicen no so lo aquello 

no nos perca tamos y d traves de las cuales nos configuramos c omo 

suJetos en re 1ac1on a otros. 

A l respecto del supuesto del orden técnico de la interacción, 

menci o nemos que es comun en la d idactica pensar ,.,, ¡,;::, .. , ._., ·-· f<:: l J. a·:=; 

la comun 1cac1on prov ienen de fallas de la interacción, y en 

re ferencia mas estricta a la técnica: a las fallas en las técnicas 

de 1nteracc1on entre suJetos. 

Puesto que se s u pone que lo que va a ser transmi tido po r 

med10 ae la d1aact1ca es real y verdadero, entonces las f a ll a s en 

1a transm1s1on a1d~ct1ca se P lantean en el .. J - · 
l .. .JI;;;! 

mediante la c ual l o s sujetos se relacionan. Los profeso r es de s ean 

que existan ciertas técn icas capaces de resolver .-1; li.."'. :1 ... , ..... · .... 

eilos viven y q0e par a ellos se sign1f1can dentro del orden de la 

comun1cac1cn v la 1n~eracc1on. En la actualidad todos sufrimos el 

in fl u jo ae l o s mass media , ae alli que para algunos la p r etensión 

sería que las tecn1cas de la didéct1ca fuesen similares a las 

exitosas té~n 1cas de la mercadotecnia, para otros la sitl1ación 

ser i a contrarrestar los efectos da~i nos de esas fuentes de 

c omun1cac1on masiva. _¡ w• 
'~.i 1:::: vista la solución a 

11 .1::; 
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. - ... -· .... . ... -- -· ..... .. - .. . ¡-• f' 1.,.; ¡_; l. l:::'./li·:;:I. ! .. . J. !.- \::f. se encontraria en ~ i ..... .......... ·-··· -· .. ... 
i.J t ::.':-:: .. ;. ::t r r L! .i . .1. u 

aaecuadas Para meJ orar !a inte racc i ó n de ! os s uJetos d e l grupo 

~1 supuesto d~ que l a interacc 1on meJo ra la actividad 

u1a2c t1 ca es cuestionado. ~1 primero y mas importante argumento 

-· -- ... ' 
i:~ :·.:.- I:::! -~-

- - 1 ... ·- .... • • • ••• - · ·-¡-· .1. ;::t.r ¡ • ... 1:::!-:::t • ... :1_.:1:::: \/!:;:;¡"· 

actuan de c ie rta forma y no u~ otra; es decir se plantea que antes 

que mirar la interacción con la Idea w~ me j orarla en términos 

tecn1cos, se indague e interprete lo que sucede con las 

interacciones, que f ina lmente no son solo lo qL1 e a P rimer a vi sta , 

en i o exPl1c1to, ouede considerarse. 
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12. 

¿n los caPitulos anteri ores he mostrado la teoria y actividad 

a1aact1c2s de una fotma que podria considerarse excesivament e 

Donde, aún en 12 exPos 1c1on de lo que la didáctica es y 

nace no pude deJar de desli zar e l agrio sabor de ia critica. 

rlaoerio hecha as1 podria c onauc1r a k1 ::, \/ 
• ••- • .r 

empero, no cons1aero que la ac~ i ~ud que se deba asumir al respecto 

menos JUst1f1ca n esto Glt1mo: 

Por una par~e considero que la didáctica no muere por haber 

ligado a las practi cas sociales que le dan vida, el agotamiento de 

esa practica y pensamiento no s1gn1fica que de for ma automética 

pro fesores y alumnos entren a l a búsqueda de otras formas de 

traO aJ o diferentes a las establecidas por 1 -~.e\ i.'.t1. 

contrario , pienso que el que la didáctica llegue a un limite puede 

hacer que docentes y alumnos pasen a defenderla ae una manera 

extrema, pues ta1 parece que la d1dact1c2 resguarda una c1ersa 

forma de comprender la rea1idad y estar en ella que no puede ser 

aoandonaaa so pena de un inmenso ~~iisro para el sujeto, Jos 

grupos y las 1nst1tuc1ones . 

Por otra par~e. el agotamiento de la didáctica no significa 

aparece una reali dad lno por tal Gnica, coherente y verdadera) que 

reciama ciertas salidas que en muchos aspectos imP l ican acciones 

eaucat1vas y de conrormac1on de los suJetos. 

Estas son las razones por las que me seguí refiriendo a los 

pedagogos que cuest1o~an el pensam i ento y préct1ca did~cticas Gomo 

pedagogos , pues aun0ue nava mencionado que va no lo son en el 

sent1ao estricto, su forma de pensar y de hacer no puede 
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conf1gLirarse por fuera de · ~ que les d emanda !a situa ción de l aquí 

ha~~~ e l cuestionamiento de l a s 

par~es mas sensibles ae ia d1dacc1ca no 1~Plica haber l as Pod i do 

:·· .. : ... ; :-;;. 

J. ;;:l C1 ~i. ::J -~:. e: ..... . .. ··- ,_._ 

~ds pa1aoras refieren a la s cosas , e! Gni co limite sería cuidarnos 

de j error y ce la oeformac1on. Lo i dea l se caria en el momento en 

L. Cons1derar!a como rea!, ~~ru sus exp licac i ones en 

ocasiones deformadas por cuestiones de tipo ideológico; es decir, 

la iceo1og1a rea11zaria un ocultamiento de fines e intereses. Por 

tanto, tras su discurso exPlic1to habría que encontrar motivos e 

intereses ocultos. 

real se acu1ta par motivos ldeolog1cos. Develar significa hacer 

evidente aquello que esta oculto para favorecer ciertos intereses. 

ellos adquieran con~iencia de ,-·;¡ ¡,;:, .. , ........ .. 

!es estaca ocultada . Así, habría una didáctica cuyos 

Planteamientos serian ideo1091cos y otra didáctica cuyos 

planteamientos ouscarian contraaecir la iaealogía y fundar los 

planteamientos a1dact1cos adecuados . 

Justamente p o rgue lo dice y 1 - ¡ _ - ·- -· J. 1_! r fi::t! __ i::~ .. 

a 1ce y nace v isto desde otro lugar aparece diferente: 

el primer sentido pero tampoco at1rmándolo. Entonces la didáctica 

mirarse como sentidos que pugnan ¡--,,···, ,.-
r- ··-· • 

importante éntonces que esos sentidos sean liberados para que , ·-J. ;;\ 

d1aact1ca pueda ser cuestionada v supe r ada. 

.. . ·, .·, 
.! . ..:: ~· .:::. 

Podría argumentarse 



que seguramence 10 esta porque es peligroso que se libere) 

entonces naoria que se~a1ar que los senti d os actuales muestran su 

1us1onan, que traen como consecuencia la contrario de 

Cuanoo hab l amos de la d1dact1ca no podemos evitar deJar de 

caer en sus redes de formas diversas~ una de ellas es hablar de 

una manera s1m1lar a como ella haola: 

12 que se accede de forma consciente; otra es la Pretensión de que 

10 que decimos puede ser comunicado, que uno puede transmitir 

conceptos e 1deas, y que e ll as pueden hacerse accesibles a otros. 

y argumentar; lo ParadOJ1co es que Precisamente nuestro argumento 

pre~enae negar la pos1b111dad de transmitir argumentos, con lo 

que, en apar1enc1a nuestra argumentación no es posible (en 

apar1enc1a, pues la hemos realizado). 

La paraOoJa del mentiroso es similar: «no estoy diciendo la 

verdad» a1ce el mentiroso. «Les comunica que la comunicación no 

es pos101e» d1go yo. Es claro que s1 nos atenemos a una forma 

un1d1mens1ona1 ae la log1ca del lenguaje, tales formulaciones son 

La pregunta, antes de dictaminar y legislar que ese 

tipo de enunciados no deben ser dichos (recordemos el Dltimo 

~por que tienen s1gn1f1cado y pueden ser entendidos?. 

indicado para resolver estas preguntas ni es el lugar para 

hacerlo, simplemente deseo plantear que precisamente en eso que 

oe nivel en 1os s1gnit1cados que maneJan los diversos suJetos y es 

esto quiera aec1r que entre emisor y receptor existen las mismas 

ideas y tormas de enfocar y percibir). 

Al respecto u~ esto, la d2scus1ón de Wittgestein 
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! ... 1:: '. r -:::t 1 r '::'. ·.-::.· !:::! .::!.r 11 ... ; 1 ... ! :::~ ~-::._ . .¡:~ 

quiero aec1r creo. » 

resu1taaos y que é! sera el depositario de muchas 

.... ·-. - _ .. - ·- ··- ...... 
l,J 1 __ 1 r 1 Ll ~~ 1::: ·:::.- > •• • d :• 

Pensariamos entonces que s1 alguien Puede 

tamo1én podriamos saber to por lo menos los que somos 

81 sólo nav uno que sabe ~como Podría confirmar 

que su saber es rea l ~ necesita de alguien que le 

conr1r me su saoer v el cont1rmarselo al otra. S:i.n 

embargo, eso no asegura que l o que alguien sabe sea real 

sólo porque hay otro q ue se lo confirma, pues no se 

puede confirmar la equ1valenc1a de las conf i rmac iones y 

los saoeres de dos suJetos» 

desprenden, trataré de hacer algunos comentarios finales sobre la 

d1oact1ca \que no denomino conclusiones porque na lo son). 

dar cuenta de su act1viaaa, o mas bien da demasiada cuenta de 

el l a, en el sentido ae que da cuenta de ella desde su propia y 

estricta 1o g1ca, sin perm1t1rse tomar distanc i a para valorarse 

tasi, en el!a ya hay ciertos presupuestos que no se abandonan ry 

que se han expuesto en diversos capítulos~), estaremos echando 

mano de una manera de considerar las ideas que no es nueva (ver 

por eJemplo como 10 argumenta Porfirio Miranda <91}) en el 

L2. 4 
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anai1s~s ae1 pensamiento: no pregun ta r a las iaeas (ni a quienes 

ironiza sobre las corrientes ps1co1 og1cas que 

.... ... ··- -· ... 
:·.7 .. ·:::!.L.' 1:::'. r . - ··- . . ·- . . ·- -.f. 1_.f ' ... f! . ..i!:;:! l.Af :;::1. 

es preguntanooseloJ. 

nace~ Gcual es su sustento, s1 a pesar de su agotam i ento continua 

Cons1aero que la act1v1dad de 12 didéctica Pueoe 

1. LA DIDAC TI CA ACTUA SOBRE LA FALTA. -----
ae la falta v no hab la sino de la fa lta, porque busca rellenar el 

2üsqueaa de cuor1r en la Practica esa ausencia. 

requiere oe l contraste para articularse: aquí hay, aquí falta; 

nao1a no d esde una pos1c1on 

falta; las cosas son , no se dicen, no requieren hablar. 

la realidad naaa falta entonces el lenguaje se Presenta como un 

exceso, aiso sue se estructura desde la ley, desae el juicio 

aesae la invest1gac1ón y la prueba , toda s ellas nociones de 

Só l o cuando se parte de una posición de derecho puede 

ex1st2r lenguaJe, cuando se enuncia una ley a partir de la cual l a 

rea11daa puede aaqu1r1r namore y características. 

Pero cuanao algo falta llama a la corrección, que en la 

practica se da como eJerc1c10 tecn1co. Si el lenguaJe es un 

exceso que soo resale y trasciende lo real, éste na puede estar 

La tecn1ca manipu la el espacio en el que el sujeto se ha 

enganchado con el munao; es una forma de transferencia , porque el 

munao s1gn1f1ca y d1a1oga con el suJeto, el mundo es otro que lo 

La a1aact1ca es una técnica, es la tecn1ca por excelencia, 

~l suJeto pone leyes al mundo, y busca ! de acuerdo con el 

p0nsam 1ento comun J dominarlo . Hay aquí una suerte de ejercicio 
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PGiit1co que toda v1s1on tecno1og 1c2 porta. - ·¡ 
l:::! .i . 

.l. r~~ \/ 1;~; ·:·.7.. CJ 1;;~ J. 

co1nc1oenc1 a , aquello que Kos1K e~3> nos di ce s o b r e la idea de 

q u e los hombres crearon a su crea d o r . de manera que ahora 

l os aom1na, y a pesar de todo ese a c to es el acto més ateo: 

La d1 d ac t 1ca retoma e l orden con que los 

suJetos han s1gn1f1cado ai munao tsea universo mater i al o divino) 

A las Jóvenes generaciones 

l ~~ r a l ta algo, !a d1dact1ca tomara del orden r eal la sustancia y 

los eJempios Para cuor1r esa car e ncia. 

!::: .!. la vez que resu l tado u~ .¡:..· ::, 1 r :::, 
I · ~· . ; . •,.• ... . \ :• 

art1cu 1ac1an de los suJ etos. ~n su eJerc1c10 la didáctica se 

reiteradamente que m1 idea del lenguaje es diferente a aquella que 

plantea que es un instrumento capaz oe hablar de l as cosas mismas, 

de tal manera al hablar ae 

la art1cu1ac1on de l os SUJetos quiero dec i r que hay en t r e ellos 

puntos ae co1nc1aenc1a a la vez que otros de a1vergenc1a. La 

mundo social y los del suJeto. ~l orden que el sujeto posee es 

02s1co para la 01a~ct1ca, Pues ella traba Ja siempre a partir de 

Ordenes ya estructurados. estos son fun damentalmente li ngüís ticos. 

La a1aact 1ca busca traOaJar c on el lugar cam0n al sujeto para 

llevarlo ae la mano o guiarlo hacia conocimientos m~s 

Pero entre los conocimientos y valores aportados 

po r la a1cact1ca y los que el suJeto posee se busca una línea de 

cont1nu1caa que estaria dada por la 2dent1ficac1on y el consenso . 

be ousca que =i suJeto que tiene una log1ca implicita Por su 

tome el modelo d e l saoe r y lo 

Pero esta acción de D~squeaa de identificación y consenso 

]. :2. 6 
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meo 1ante mecanismos di versos a los exPl1c1tado s Po r la d idéctica . 

t::.l ... ·•·· . -·- ·- ·- ' -:::l 1 ... f .;:;!. i::."! ~;:!.. .L alumno no por e l 

por relaciones de transrerenc1a que 

¿l mismo conten ido puede tener consecuencias 

d1terentes s1 10 dan maest r os diferentes . o s1 lo da un maestro a 

dos grupos diversos. Pero de aoui la didé c t 1c2 Pretende sacar 

antes que Promover - ·¡ 
f:::! J. 

traoa10 soore el ser d e los docentes y el se r de l os al u mnos; 

tan~o Pedagog os como docentes no Pueden ae1ar u~ sentirse 

las proo 1em~t1cas desde el . . - ·-· ,,_ ... 
V .L ':.:· .. !_ . .c:;t 

Pero esto no deo1era ser oostaculo Para rea l iza r otras 

Yormas de lncurs1on en l a proo l em~t1ca escolar oue estarían 

,-.. 1 ; ..::::, 
... ! ...... , ... .!. ¿~ educación p ud1esen dar cuenta 

ae .su acc1 on y de s u discurso. 

Se me podria acusar oe exceso o e ps1co1og1smo en e l 

pl anteamiento anterior en la medida que en apariencia el asunt o se 

s 1tüa en relaci ones transferenc 1a1es entre profesor y alumnos. 

Sin embargo. aesde mi p unto de vista, e l asunto de la 
. . . . 

no es cuestión meramente 

La cul tu ra moderna en su agotamiento <uno de los 

c ua l es e s e 1 de l a dioact1ca) pone ante nosotros la imposibi l idad 

ae na11ar un oraen un1co, y 12 pos1bil1daa de recons i d era r el 

sustento y JUSt1f1cac1 ón (s1 los hay) de nuestra vi da . 

cada vez mayor inclinac1ón a considerar e l consenso o 12 

concer~ac1ón como puntos de arranque de nuestras acciones nos 

s1~0a ante ia ev1denc1a explicita de la diversidad y ante la 

r .,-, ¡.-,- ·-··' 

incapacidad, el lugar que les corresponde a las sentidos ocultos 

que mueven la diversidad, que son en última instancia los sentidos 

oe la fal ta, podriamos quedar a medio camino y caer en el 

n1n1i1smo Prop i o del 0 l timo hombre que predijo Nietszche <94~ 

no por n1h111smo es menos destructivo como se ha mostrado va. 

2. LA DIDACTICA COMO ACTUACION. Una forma comGn de 

reter1rse a las acciones de l os suJetos en la sociedad moderna es 

1 :.::·!· 7 
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y en l a sociedad. Como se~alé en un caP itul o, existe una 

suJe~os par~1c1Pan; los sentidos que d2 esto Pueden der ivarse 

conducen a esta interpretac1on: 

por si, pues estan sooredeterm1nados por ciertas condic iones a las 

que no pueden sustraerse. Los suJetos pueaen se r actores o 

esp ectadores, tener un papel protagónico o ser titeres; hacer un 

ouen papel es siempre importante. En la d1dact1ca estos 

planteamientos sobre 1os suJetos como actores estan muy presentes, 

. . y padr1amos aec1r que adquieren en ella una tuerza inusitada . 

f1ng1m1ento, f1ng1m1ento que se Just1f1ca y autoriza por el noble 

~n la escuela, se ha visto, se tiene que 

remedar la vida soc ial; la pedagogía que a nivel socia l busca como 

eJerc1c10 polit1co realizar _¡ ·- ; ·-
! .. Ji:;! J. <:t 

Estaco, en la escuela ousca hacer algo similar pero en escala 

reducida como ensayo, como ejemplo o como preoaración. 

soore la necesidad de proporcionar conocimientos y destrezas 

Ut11es estr1oa en esa idea de continuidad de la escuela con la 

La escue l a simula el orden u~ la vida social, al igual que 

simula los ordenes del pensamiento de las disciplinas . 

simula Para dar una v1s1cn positiva de la realidad. 

simula para enseGar mediante el simulacro que la vida si existe , 

que los valores son runaamentas de los actos, que la realidad es 

veroaaera, pues s1 ello no fuese cierto ¿para qué simularlo?. Se 

Plantea entonces que aquello que se simula 

s1mu1ac1on como forma de preparac1on. 

que ia escuela proporc1ana al actor. 

aa paralelamente otra s1mu1acion que toma ejemplo ae la Primera Y 

que surge ae1 agotam1ento de la lógica de la didáctica: al 
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mundo. de l a sociedad 

l a s1mu1ac1on amenaza con convertirse cada vez mAs 

en una s1mu1ac1on a rt1tic1al y descarnada. Pues como con l os 

aesDués ·· ... 1iegaoos a cierto punto ya no hav d iferencia entre 

LO anterior uci 1ci pauta para decir que hay evidencia de que 

ios alumnos aprenden. 

oec1r que lo que se aprende ~~ ap rende como la s1mu lac1ón sin que 

ense~o aurante los momentos muertos, mientras no se P reocupaba Por 

La 2nvest1gac:on de esta carac t erist1ca de la d1dacti ca ud la 

0os10111daa ce que l a Ps1co1og ia reoriente e l papel que 

el de Proporcionar 
. . ' ' . técnicas de aPrena 1zaJe oas0das en SLlS cor respondientes teorias 

Cste papel asum 1ao por la Ps1cologia descuida la 

Cí!:.=.! las que no es fac1l que nos desentendamos 

las oemanaas que as1 1o exigen y por las Propias fantas i as e 

ilusiones que guardamos 

sentidos que lo impulsan a actuar. 

3. LA DIDACTICA, EL PODER Y EL LIBRE ALBEDRIO. 

prefigura que los suJetos estan sobredeterminados, sin embargo la 

a1oact1ca ousca la 11berac1on de los suJetos mediante la educación 

Se mi ra al suJeto como ligado al arden general 

dec1a1r s1 actua en coherencia con .e se orden; es por eso que la 

conc1enc1a es ~1 lugar tanto del orden raci ona l como del orden 

liiC:ir·E:t :i . ., La ~ontraparte i gua l men te pos itiva de ese libre albedrío 

conc1enc:a da al ("'11 11:=.. ·-, ·-······· 

Esta autoridad se legitima en los órdenes 

:t:.::: .. ') 
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Pero el a gotamiento de estos 

1 lf;P .!. 1 .:: .. i'': ,:;~ .i. ·¡ - _ _¡.; ..... ..:. _ ...... .: - · -
.:. d 1 ... ! .:.1 ... ! .:::~r .... ; . .!. · d 

. ·- ·- . .... - -- -· ~ s. i:::! ' :;~ :1. i, . .!. l ! 1 <::\ J 

perderse, ~ara otros deDia des aParecer <aunque de ~oc a s maneras se 

ousca sostener por si misma. 

soore 1os ~ue ac tua sino en su competencia para actuar y 

sostenerse oen~ ro del Juego que ese mismo poder ha con fi gurado. 

La c1a~c~ 1 ca en la escuela no escapa a estas Pos1b il1dades . 

actuai1dad culminan en que los participantes l legan a ''estar de 

ninguno de ellos puede trazar la linea correcta por la que los 

demas deben seguir. La conclusión pro01a de estas discusiones es 

personal··; se instaura un supuesto libre albedrío que solo tiene 

asiento en la realidad escalar y simu l ada. El proolema del poder 

no se aoorda porque se -' -l.,.i ~:~ 

aoaraar el poder interno conllevar ía serios peligros en la 

esto es lo que los profesores intuyen cuando plantean 

ia impos1b1l1dad de que un eJercicio escolar pueda hacer a los 

estudiantes realmente crit1cos, cuando que ese eJercicio es 

no rma c1zado y valoraco por las pautas que rigen a la escuela . 

La ps1cologia puede investigar en este terreno el asunto 

especifico del poder en relac1on con los sujetos (profesores Y 

a1umnosJ . Las relaciones especificas entre poder y autoridad 

tienen que ~~r aclaradas en la actividad did~ctica, así como 

investigar s1 el poder es el mismo aunque sean diversos los que lo 

1 ::2 . J. u 
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la pregunta sería Ges pos ibl e ·, -
.í . .;::; 

cons 1Ge ra c1on ce que no toda 

importancia de las nuevas or1entac1ones d1 d act 1c a s , aunque sólo 

sea para mostrar una vez mas el agotamiento de ese planteamiento. 

No me gusta aec1r que las or1entac1ones renovacaras ''dieron el 

0r1 mer paso para .. pues suena a que l os sigu i entes Pasos va se 

Las nuevas or 1entac1ones didacticas hicieron evidente 

que la a1oact 1ca no podia ser un campo que se configurara en 

i1m1~es es~recnos y lo abrieron. y a la vez la abrieron al 

¿1 propos1ta era que al abrir l o pudiese 

fundamentarse meJor y enr i quecerse con diversas perspectivas: 

sociales v polit1cas, ep1stemológ1cas y filosóficas, científicas y 

art1st1cas, cu lturales y Personales. ~sa Pretensión atrajo a gran 

n~mero de gente que fue convocada por l a i l usión de la renovación . 

El eJerc1c10 de estas or 1entac1ones que pretendían superar a la 

aenom1nada «d10ac~1ca trad1c1onal» mostró al cabo de un t i empo el 

incumpl1m1ento de la i lusión, a la vez que se hic i eron Patentes 

sus semeJanzas con ese adversario n ebuloso Cla «didáctica 

t r ad1c1onal»J que estas or1entac1ones renovadoras crearon como 

imagen invertida de sus i l usiones para legitimar su acción; se 

mostro que lo tradicional de la didécti c a era lo que en ella 

~l cesencanto ante las ilusiones incumplidas fue 

pos1ole por l a 2ntervenc1on im0ortante de estas nuevas 

or1encac1ones que aor1eron a la didactica a la racionalidad mas 

A pesar de l agotamiento de la didact1ca y del desencanto que 

ello produce, las 1lus1ones no terminan, pues intuir los límites 

produce reacciones ae defensa y las ilusiones se redoblan. 

vez, surgen propuestas que invitan al cuestionam1ento y a nuevas 

1:.::'.,, J. .l 
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tormas ae craoaJo; escas proaucen inqu1etuc Pues abandonan los 

conoc1dos del traOa Jo Pedagog1co v didáctico que 

El auge ae diversas 

pr1mora121 i a prescr 1pc1on, en el terreno de la educación son 

Perspecc 1va que el saber y la ense~anza pueden tomar otros caminos 

-· ·, 
i:::! J. 

t . . l 01aact1ca no impide la de fensa 

espacio educativo como luga r donde se articulan suJetos y saberes. 

~n ia escue~a se pos10111tan encuentros oue ceben ser trabaJados. 

necesita un luga r ae encuentro de suJetos. 

·-· -· ·- · ¡ -
;,,_! .. ) r r J. '·-' l a didactica dice, 

en qt1e se articulan los suJetas es d1terente a la establecida en 

los modelos comun1cat1vos, ello no s1gn1fica que los sujetos estén 

a1s!ados v no requieran del encuentro, a l contrario, - ··-.J .. ... 
l::::·:.:;.\, .. ;::t 

s1cuac1on requ iere mas y con mayor ... ; -
1 .• J!;;;: 

1:;:~.1::::: 
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