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)La asignatura de Didáctica, con diferentes nomenclaturas, pertenece a la rama de las Cien-

cias Sociales y Jurídicas, inserta en el módulo Organización del espacio escolar, materiales 
y habilidades docentes, e incluida en la materia Educación. Se hace un recorrido por los 
aspectos fundamentales de la ciencia de la Didáctica con relación al proceso de enseñanza 
y aprendizaje, con base experiencial de los elementos curriculares que se deben cono-
cer, a través de la formulación y respuesta de las preguntas clave: ¿qué, cómo y cuándo 
enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?, y la manera de programar el ejercicio profesio-
nal docente. Se abordan las instrucciones y saberes del correspondiente área de conoci-
miento desde una perspectiva general y básica en la formación y desarrollo profesional 
del docente, siendo sus principales destinatarios el alumnado, profesorado y educadores 
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Pedago-
gía, Psicopedagogía, Educación Social y en el ámbito no formal. 

Ser un buen docente es saber transmitir, e incluso hasta ser un buen actor o actriz: a veces 
intérprete, otras figurante, quizá comediante, o animador, aunque siempre responsable de 
las relaciones y el discurso que aproximan y cimientan el aprendizaje. Para ello, se intenta 
ser conscientes de las particularidades en la comunicación. La Didáctica ofrece abundan-
tes coincidencias en sus ofertas transversales aplicables a todos los niveles del Sistema 
Educativo, con el propósito de poder adaptar y acomodar sus esencias a los diversos eco-
sistemas educativos, tipos de educación y creatividad en los diversos episodios didácticos.
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PRESENTACIÓN

1.   DECÁLOGO INTERRELACIONAL

1. El alumnado (es decir, usted) es lo más importante.
2. Sólo me justifico si le soy útil.
3. Me debo a usted como usted se deberá a su futuro alumnado.
4. NO soy el enemigo: estoy de su parte.
5. Nunca le haré daño deliberadamente y espero que usted a mí tampoco. Y si nos 

equivocamos, lo reconoceremos tranquilamente.
6. No tengo derecho a humillarle, a insultarle, a ridiculizarle, y no lo haré (espero que 

usted tampoco lo haga con su alumnado).
7. Veo en usted mucho más que alumnado; veo a una personal profesional en for-

mación (que dentro de varios años será colega mío). Espero que así se vea usted 
igualmente.

8. No lo sé todo, pero sé cosas que los demás no saben (como todo el mundo).
9. A la hora de valorar su rendimiento, seré exigente y ecuánime.
10. Siendo importante para usted lo que yo diga, igual o más importante debe ser lo 

que yo haga. Preste y mantenga atención, y tome buena nota.

La docencia puede ser desempeñada por la persona que haya adquirido un título acadé-
mico que le otorga la posibilidad de dar clase a un grupo de estudiantes. Pero ser docente 
es mucho más que ese diploma.

Motivar hacia el porqué de las cosas, hacer cuestionarse los entes desde una perspectiva 
crítica y constructiva, actualizarnos, predicar con el ejemplo… la labor docente profe-
sional influye en las exigencias de enseñanza y aprendizaje, además de ser conscientes 
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ÓN que ha de ser un proceso bidireccional. Nuestra labor y compromiso es vocación, dedi-

cación, esfuerzo, al servicio social con relación al proceso de desarrollo integral de las 
personas. Es una forma de vida.

Además de transmitir conocimientos, la docencia supone un orgullo y responsabilidad 
para hacer de las próximas generaciones unos ciudadanos mejores, y por ende la socie-
dad. Una profesión que enlaza y relaciona las vidas que se cruzan de las personas con 
las que coincidimos y que llenan las alforjas de la experiencia.

Y una cosa más: las cabezas bien hechas antes que bien llenas.

2.   LA MATERIA

Las asignaturas Didáctica: teoría y práctica de la enseñanza y Procesos y Contex-
tos Educativos pertenecen a la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas, insertas en el 
módulo de Procesos y Contextos Educativos, e incluida en la materia Didáctica.

La Didáctica ofrece abundantes coincidencias en sus ofertas transversales aplicables a 
todos los niveles y etapas del Sistema Educativo, con el propósito de poder adaptar y 
acomodar sus entrañas a los diversos ecosistemas educativos, tipos de educación y crea-
tividad en los diversos episodios didácticos.

Se hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la ciencia de la Didáctica con 
relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, con base experiencial de los elementos 
curriculares que se deben conocer, a través de la formulación y respuesta de las pregun-
tas clave: ¿qué, cómo y cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?

Se abordan las instrucciones y saberes del correspondiente área de conocimiento desde 
una perspectiva general y básica en la formación y desarrollo profesional del docente, 
siendo sus principales destinatarios el alumnado, los maestros, el profesorado y los edu-
cadores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesio-
nal, Pedagogía, Psicopedagogía y Educación Social, tanto en los ámbitos formal como 
no formal.

Ser un buen docente es saber transmitir, e incluso hasta ser un buen actor o actriz: a 
veces intérprete, otras figurante, quizá comediante, o animador, aunque siempre respon-
sable de las relaciones y el discurso que aproximan y cimientan el aprendizaje. Para ello, 
se intenta ser conscientes de las particularidades en la comunicación.

Las competencias que debe adquirir el alumnado para su capacitación con relación a su 
egresión académica, con el propósito de adquirir una formación sólida en las dimensio-
nes cognitiva, instrumental y actitudinal, son las siguientes:



| XVII

Figura 1. Competencias básicas

Y esta es la estructura de los saberes básicos de la materia:

Tabla 1. Saberes básicos generales

Bloque 1
EPISTEMOLOGÍA

1. Didáctica. Estudio de la enseñanza, el aprendizaje y el currículum.

2. Didáctica. Niveles y Fundamentos del Currículum.

3. Didáctica. Profesorado y profesión docente.

Bloque 2
COMUNICACIÓN

4. La comunicación didáctica.

5. Los lenguajes de la comunicación didáctica.

Bloque 3
ELEMENTOS 

CURRICULARES

6. Objetivos, competencias y saberes básicos.

7. Secuenciación y temporización.

8. Metodología de intervención.

9. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Bloque 4
EVALUACIÓN 10. Proceso de evaluación.

PR
ES

EN
TA

CI
ÓN



 XVIII |

Bloque 5
PROGRAMACIÓN

11. Proceso de programación y Situaciones de aprendizaje.

12. Los Episodios didácticos

Bloque 6
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
Y UNIDADES DE 

TRABAJO

13. En Educación Infantil.

14. En Educación Primaria.

15. En Educación Secundaria.

16. En Bachillerato.

17. Unidad de trabajo en Formación Profesional.

3.   MULTIVERSO EDUCATIVO

La educación es uno de los medios para crear recursos humanos de calidad y competiti-
vos, por lo que su desarrollo ayuda directamente a cambiar el orden de un país. Aunque 
la cooperación internacional en diversos campos es eficaz, tenemos que mostrar inicia-
tiva, espíritu emprendedor, creatividad e independencia, fortaleciendo integralmente 
el sistema educativo, enriqueciendo los logros y superando las deficiencias existentes.

Se podría decir que la educación es una acción compleja y heterogénea, presenta una 
considerable diversidad de procesos, agentes o corporaciones. Así, se habla de educación 
familiar, educación cívica, educación sexual, etc. Como puede apreciarse, esta diferencia-
ción se hace añadiendo diferentes adjetivos al vocablo educación, siguiendo para cada 
caso una serie de criterios. Por ejemplo, algunas pautas para ello son las que hacen refe-
rencia a la especificidad de la persona a la que se educa, como puede ser su pertenencia 
a una de las edades de la vida (educación infantil, educación de adultos, educación de la 
tercera edad), o si presenta alguna particularidad que precise un tratamiento educativo 
más específico (atención a la diversidad), o las que hacen referencia a la personalidad del 
individuo que se está educando (educación moral, educación física, educación social), o 
las que se refieren al contenido de la propia educación (científica, sanitaria, literaria), etc.

Igualmente se habla de educación formal, informal y no formal, determinando así 
tres tipos de actuaciones o dimensiones educativas. Esta diferenciación tiene una fina-
lidad integradora y de unificación. Todo aquello que forma parte del ámbito educativo 
incluye tanto al talante formal como al informal y no formal, lo que significa que cual-
quier método, estrategia, medio, agente o entidad puede incluirse en una u otra moda-
lidad de educación, según las particularidades que presente.

Al mismo tiempo surge otro concepto de educación, que engloba a los tres ámbitos aludi-
dos, cuya idea central supone el desarrollo de todas las capacidades de la persona a lo largo 
de su vida. Es la educación permanente. La educación de las personas engloba la totalidad 
de los procesos de educación, ya sean en los ámbitos formal como informal y no formal.
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Figura 2. Tipos de educación

¿Cuáles son las particularidades que presentan la educación formal, informal o no formal?

 • La educación formal y no formal comparten varios rasgos entre sí, la intencionalidad 
de la persona que educa y la organización y sistematización del proceso educativo.

 • La educación informal se caracteriza por la falta de intencionalidad de la persona que 
educa y su carácter asistemático del proceso educativo.

 • Las tres están funcionalmente relacionadas. Cada modalidad educativa atiende de 
distinta manera a la persona, como si entre los tres ámbitos se repartieran las res-
ponsabilidades de formación, y se completaran entre sí, para que el proceso educa-
tivo sea global.

 • Un tipo de educación puede reforzarse por algún recurso de los otros.

 • También es posible que algún tipo de educación asuma cometidos que se puedan con-
siderar propios de otro, es decir, se trata de funciones de suplencia. E incluso, dando 
un paso más allá, es probable que un tipo de educación sustituya totalmente a otro.

Teniendo en cuenta estas relaciones, en las instituciones de carácter formal se 
debería ayudar a desarrollar acciones socioculturales, y ampliar y potenciar el 
uso de recursos no formales e informales de los que disponen.
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4.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar la materia, se pretende haber interiorizado los siguientes logros:

 • Aprender la deontología y ética profesional.

 • Proporcionar experiencias que le ayude a familiarizarse con los elementos curricu-
lares y las herramientas metodológicas, para actuar profesionalmente dentro de una 
variedad de modelos de enseñanza.

 • Contribuir al desarrollo de la competencia epistemológica para tomar partido, posi-
cionarse y argumentar cómo, por qué y desde dónde se actúa.

 • Fomentar la capacidad de reflexión crítica y creativa para promover la mejora de pro-
cesos educativos.

 • Alentar a programar, gestionar, razonar y evaluar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje para responder a la heterogeneidad del alumnado.

Los coordinadores
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)La asignatura de Didáctica, con diferentes nomenclaturas, pertenece a la rama de las Cien-

cias Sociales y Jurídicas, inserta en el módulo Organización del espacio escolar, materiales 
y habilidades docentes, e incluida en la materia Educación. Se hace un recorrido por los 
aspectos fundamentales de la ciencia de la Didáctica con relación al proceso de enseñanza 
y aprendizaje, con base experiencial de los elementos curriculares que se deben cono-
cer, a través de la formulación y respuesta de las preguntas clave: ¿qué, cómo y cuándo 
enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?, y la manera de programar el ejercicio profesio-
nal docente. Se abordan las instrucciones y saberes del correspondiente área de conoci-
miento desde una perspectiva general y básica en la formación y desarrollo profesional 
del docente, siendo sus principales destinatarios el alumnado, profesorado y educadores 
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Pedago-
gía, Psicopedagogía, Educación Social y en el ámbito no formal. 

Ser un buen docente es saber transmitir, e incluso hasta ser un buen actor o actriz: a veces 
intérprete, otras figurante, quizá comediante, o animador, aunque siempre responsable de 
las relaciones y el discurso que aproximan y cimientan el aprendizaje. Para ello, se intenta 
ser conscientes de las particularidades en la comunicación. La Didáctica ofrece abundan-
tes coincidencias en sus ofertas transversales aplicables a todos los niveles del Sistema 
Educativo, con el propósito de poder adaptar y acomodar sus esencias a los diversos eco-
sistemas educativos, tipos de educación y creatividad en los diversos episodios didácticos.




