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PEDAGOGIA y DIDACTICA DE LAS CIENCIAS: EL

PROBLEMA DE LOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE

ABSTRACT
Este artículo presenta en
torno a la diferenciación existente entre pedagogía y
dzdáctica. El acercamiento propuesto enfatiza en el
naciente campo de la Didáctica de las Ciencias (D DC)
como disciplina emergente) y como una forma de acer-
carse a los escenarios de aprendizaje con sus

problemas especficos. Tales problemas no son posibles \
de abordar en su especfiadad desde otras disciplinas) lo
que constit'!)le desde la D DC un objetoy un referente
teorico metodológico particular, los cuales se articulan
en la interre/ación maestro) saber y estudiante en el
proceso de la enseñanza de las ciencias.

DESCRIPTORES:
Pedagogía) Didáctica de las Ciencias (D DC) Apren-
diza/e de las ciencias) Escenarios de aprendiza/e.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la reflexión acerca de la
pedagogía y la didáctica, los escenarios
de aprendizcy'e son fundamentales para
pensar la condición del sujeto en la
sociedad actual, como también en
los procesos educativos y en las di-
ferentes innovaciones curriculares y
didácticas que se vienen
implementando en la educación
preescolar, básica, media, técnica y
superior. Los escenarios de apren-
dizaje son lugares desde los cuales
se construyen los diferentes cam-
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ABSTRACT
This article wide/y presents a reflection about the
difference between pedagogy and didactics. This
propasa! emphasizes in the startingjield o/ didactics
o/ science as an emerging discipline) and as a way o/
getting clase to the learning settings with their
speaficproblems. 1t is not possible toface thoseproblems

from other disciplines; tberefore, it constitutes an obiea
and aparticular theoretical and methodological referent

from the didactics o/ the saence, which are articulated
in the teacher, knowledge and student interrelation
through the process o/ science teaching.
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pos de conocimiento que susten-
tan la didáctica de las ciencias como
una disciplina emergente, cuyos fun-
damentos yacen en la filosofía de
las ciencias y en la pedagogía expe-
rimental, y que la diferencian de
otras disciplinas como la sociología
de la educación y la psicología del
aprendizaje.

Dado el interés actual sobre la en-
señanza de las ciencias en los dife-
rentes niveles educativos, en el pre-
sente artículo se presentan una se-
rie de reflexiones en torno a las ca-
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racterísticas específicas de la ense-
ñanza de las ciencias, y los proble-
mas que están inmersos en este pro-
ceso de aprendizaje. Para ello se hace
una diferenciación entre pedagogía
y didáctica, y se analizan los diferen-
tes modos de acercamiento de cada
disciplina a los escenarios de apren-
dizaje, en la perspectiva de la tríada
maestro, saber y estudiante. No es
nuestro propósito agotar el tema
sino sólo brindar algunos referentes
que contribuyan a la discusión.

EL CAMPO
DE LA PEDAGOGÍA

El campo de la pedagogía fundamen-
ta sus búsquedas en torno a la reflexión
del acto o hecho educativo. Desde la
concepción de Bedoya (1998:32b), la
pedagogía se podría entender como
un discurso teórico que se constitu-
ye en la medida en que problematiza
y tematiza el objeto teórico denomi-
nado enseñanza.

La visión pedagógica articula den-
tro de su campo de reflexión una
explicación a la formación de un
ser humano actor y autor de ex-
periencias de transformación so-
cial y cultural. En este sentido, una
pedagogía que posibilite la calidad
de la educación según Tamayo,
debe orientarse a la formación del
carácter, la personalidad, la sensibi-
lidad frente a lo social, lo político,
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lo económico y lo ético; y la didác-
tica, a su vez, en tanto prospectiva
de enseñanza de las ciencias, debe
orientarse a la consolidación de
un saber científico - técnico en el
estudiante como dispositivo pro-
pio de las ciencias para favorecer
el proceso de mediación pedagó-
gica, y en general el desarrollo in-
tegral del estudiante (Tamayo,
2002, pp. 76-77). El mismo autor
retornando algunos criterios de
currículo, plantea que éste debe
traducir operativamente los prin-
cipios generales de una posición
pedagógica determinada y lograr
vincular la práctica pedagógica y
la teoría educativa que la sustenta.

DIDÁCTICA
DE LAS CIENCIAS

Teniendo en cuenta las reflexiones
anteriores en torno a la pedagogía,
se puede retomar a Tamayo (2002,
pp. 72-73) cuando anota algunas
acciones que en el fondo estable-
cen una reflexión frente a lo que es
propio de la didáctica de las cien-
cias y que se diferencian con las de
la pedagogía, a saber:

• Reconocer los diferentes estadios
de desarrollo cognoscitivo en el
estudiante.

• Identificar los conocimientos pre-
vios antes de iniciar cualquier pro-
ceso de enseñanza.



• Buscar que el material de apren-
dizaje se relacione en forma subs-
tantiva y no arbitraria con lo que
el estudiante ya sabe.

• Pretender que el aprendizaje sea
significativo y no repetitivo.

• Favorecer en todo momento la
actividad del estudiante, orienta-
da hacia la construcción de estruc-
turas mentales que le permitan ex-
plicar y comprender la ciencia que
estudia.

Los núcleos centrales sobre los cua-
les gira la producción de conocimien-
to en la DDC son básicamente: el
concepto de transposición didácti-
ca, la enseñanza significativa, la eva-
luaciónformadora, la autorregulación
de los aprendizajes, los lenguajes más
adecuados para ciertos aprendizajes
y las formas de acercarse a la lógica
de los estudiantes. Ello involucra de
igual modo, el desarrollo de
metodologias definidas en la proble-
mática de la relación enseñanza-
aprendizaje, tales como: los mapas
conceptuales de Novak, la heurística
de Gowin, las redes sistérnicas y
semánticas, las entrevistas de
Teachback, los mapas de Thagard,
los análisis del discurso, ello según el
autor ya anotado.

Con el fin de abordar problemas rela-
cionados con la enseñanza de las cien-
cias y su punto de encuentro con
problemas especifico s de los escenarios

de aprendizqje, se puede vincular la po-
sición problémica del cómo enseñar
las ciencias significativamente, con el
ejercicio de mediación pedagógica
que dinamiza el maestro. La transpo-
sición didáctica, brinda la posibilidad
de dar solución a los problemas que
puede caracterizar la DDC en el mar-
co de una disciplina emergente y que
propicia la aparición de líneas de in-
vestigación que se relacionan con la
problemática educativa en aspectos
tales como: las concepciones pre-
vias de los estudiantes a cerca de las
disciplinas de formación, los obstá-
culos para el aprendizaje, la importan-
cia del lenguaje en la educación y la
formación, la dimensión social del
aprendizaje, el asunto de las didácticas
situadas frente a los problemas
epistemológicos de cada ciencia en la
pretensión de ser comunicada.

Estos aspectos permiten visualizar
desde el campo investigativo como
posibilitador de renovación y actua-
lización de los saberes en las dife-
rentes disciplinas, que existen tan-
tos asuntos que atañen a la proble-
mática del aula, que es posible pen-
sar en la diferencia de los objetos
de trabajo en campos disciplinares
independientes, tales como el de la
psicología del aprendizqje y la sociología
de la educación, que difieren en su es-
pecificidad, con problemas de los
que se ocupa la didáctica de las cien-
cias, en tanto a ésta pertenecen pro-
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blemáticas específicas de la media-
ción en los escenarios de aprendizqje,
que no son posibles de ser resuel-
tas desde saberes disciplinares dife-
rentes. Entre los principales proble-
mas se encuentran: el logro de
aprendizajes significativos en los
estudiantes y la forma particular de
comunicarlos, la importancia del
conocimiento objeto de formación
para los estudiantes, los procesos y
circunstancias que permiten
dinamizar y autorregular el aprendi-
zaje, las mejores formas de enseñar
las diferentes disciplinas y los tipos
de actividad mental y procesos
cognitivos que favorecen o dificul-
tan el aprendizaje de las cienctas,
entre otros.

El campo de reflexión de la didácti-
ca de las ciencias no se ubica
epistémica y metodológicamente en
un solipsismo intelectual indepen-
diente de otras ciencias y discipli-
nas, por el contrario, se integra al
diálogo abierto que posiciona en
encuentro crítico sus desarrollos
propios con los de otras disciplinas
como las ya anotadas. De acuerdo
con esta postura, Tamayo (2002)
retorna la DDC como disciplina
integradora, en la medida en que
permite asumir los problemas de
estudio desde una perspectiva
multidisciplinaria en la que se inte-
gran aspectos humanos, culturales,
sociales y tecnológicos.

Re~ista ,'fadémiea e Institncional de la

Los elementos anteriores sustentan
el doble compromiso de la didácti-
ca de las ciencias, relacionado por
una parte con el estudiante que se
educa, y por otra con la disciplina
de referencia; lo que implica
visualizar que una cosa es la ciencia
de quien crea la ciencia (el científi-
co) y otra la ciencia de quien la en-
seña, generalmente el maestro o
profesor (pedagogización de la cien-
cia), y, finalmente, un asunto muy
diferente es la noción de ciencia
del estudiante, aspecto que igual-
mente lleva a pensar en el transcur-
so de los conocimientos desde que
son creados por el científico o el
campo original de las ciencias y dis-
ciplinas hasta el momento en el que
son enseñados y aprendidos por los
estudiantes de forma significativa.

En el problema de la mediación que
realiza el maestro, pueden suceder
eventos de enseñanza y uso de di-
versas estrategias en la relación
pedagógica para desarrollar el pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje de
un determinado campo del saber,
lo que constituye el concepto de
transposición didáctica. De acuer-
do con esto, se puede plantear que
la didáctica de las ciencias aporta
una manera de mirar la disciplina de
referencia desde la perspectiva de
hacerla enseñable a personas cuyas
características, necesidades e inte-
reses de formación siempre serán
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prodiferentes, y donde la transpo-
sición didáctica se constituye en uno
de conceptos centrales que vincula
de manera estrecha la ciencia de re-
ferencia con la ciencia escolar.

Respecto a los anteriores concep-
tos, se puede plantear que no pa-
rece ser suficiente con saber clara-
mente una disciplina o una cien-
cia, o pretender afirmar que para
enseñar mejor se debe estudiar más
el campo de conocimiento parti-
cular; el campo de la enseñanza de
las ciencias involucra también, ne-
cesariamente, además del saber es-
pecífico, la didáctica de las ciencias
(Tamayo, 2002) y las ciencias de la
educación en sus representaciones
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culturales y sociales en cuanto a
enseñanza y aprendizaje de las cien-
cias (Ávila y Penagos, 1998). El Re-
conocimiento de la lógica propia
de una ciencia o de un campo dis-
ciplinar, si bien es necesario para
su enseñanza, no determina nece-
sariamente el logro de aprendiza-
jes significativos en los estudian-
tes. N o siempre quien aprende una
ciencia sigue en forma obligada la
lógica de ésta, sino que incluye di-
versas clases de mediaciones para
lograr las apropiaciones de los
campos disciplinares específicos.

Todas estas mediaciones están re-
lacionadas con el marco de las con-
diciones requeridas para que un cu-
rrículo se convierta en una innova-
ción, y para ello es necesario reco-
nocer que éste debe partir de la .
postura pedagógica que lo ilumina,
se requiere ir de una concepción
estática a una dinámica, donde la
concepción de un objeto de traba-
jo sea reflexionada (praxis orienta-
da hacia la búsqueda de constituir
los objetos de trabajo de las disci-
plinas en objetos de transforma-
ción) con base en los campos de
actuación discursiva de los miem-
bros de la comunidad académica.

Esto supone un acercamiento a la
condición de estatus epistemológico
de la pedagogía, que se retornaría
básicamente para sustentar su obje-
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to de estudio, como la reflexión mis-
ma de la actividad educativa o me-
jor: la reflexión sobre la praxis peda-
gógica en torno al hecho educativo.
Ahora bien, podría afirmarse que
epistemológicamente el saber teóri-
co de la reflexión del hacer es la pe-
dagogia y su saber práctico es la en-
señanza de la ciencia, relacionada con

. .la didáctica. Sin embargo, frente a
esto último, es necesario considerar
la distancia frente a una lógica ins-

i trumental y técnica, que inclusive
podría correr el riesgo de acercarse
a la lógica de la psicología del aprendiza-

je en sus teorías más básicas de trans-
misión, sin considerar aspectos des-
de los cuales la DDC se funda-
menta dentro de sus construcciones
teórico - metodológicas como dis-
ciplina interdependiente.

Desde la perspectiva de Zambrano
(2002), la pedagogía puede enten-
derse como un relato construido en
las vivencias de enseñanza-aprendi-
zaje, mientras la didáctica se com-
prende como un instrumento del
hacer sobre los saberes y sus meca-
nismos de apropiación y transmi-
sión, aspecto que podría ser enten-
dido desde una instrumentalización
del concepto didáctica, más que
desde una significación implícita del
mismo, vinculado al concepto de
competencia, que en la perspectiva
de Torrado y Bogoya (2001) sería
saber hacer en contexto, lo que sin
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duda implica una perspectiva del
sujeto que sabe en una dimensión
eminentemente cognoscente.

Frente al concepto de competen-
cias, es importante tener en cuenta
la perspectiva de Tobón (2004),
quien plantea que la formación de
éstas en el marco de los desarrollos
curriculares, implica identificadas y
describirías de forma clara y esta-
blecer la contribución de cada área
disciplinar en su formación, e iden-
tificar cómo se llevará a cabo su de-
sarrollo progresivo en los diversos
grados académicos, como también
establecer estándares para evaluar-
las y construir actividades para for-
madas, todo teniendo como refe-
rencia una perspectiva compleja, que
implica el trabajo inter y
transdisciplinario, como también la
asunción y abordaje de la incerti-
dumbre y la enseñanza del proceso
de conocimiento. Algunos aspectos
relacionados con lo anterior se pue-
den ver en Florez (1998), Zubiría
(1999), Valera (1998), Bedoya
(1998a), y Torrado y Bogoya (2001).

Es importante tener en cuenta que
la pedagogía alcanza su saber cien-
tífico cuando sistematiza, reflexio-
na y comprende los conocimien-
tos sobre el saber pedagógico. Tal
como lo plantea Zambrano (2002)
la pedagogía en cuanto saber pre-
senta la posibilidad de construc-
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ción del saber en la relación de la
práctica pedagógica, en tanto per-
mite diferenciaciones en función
de: el lugar de tales prácticas, su
utilización, el efecto o impacto que
ellas tienen en la realidad social, y
la estructura misma del saber y su
contenido. Así, desde la pedagogía
no se consideran los procesos es-
pecíficos en disciplinas específicas,
sino que se estudia el hecho edu-
cativo como acción reflexionada,
en términos de la formación del
ser humano desde el pensar por
cuenta propia, con autonomía in-
telectual y siendo consecuente
(Florez, 1998; Tobón, 2004). Res-
pecto a ello, a nivel pedagógico se
deben tener en cuenta las dimen-
siones y esferas del ser humano, sus
valores de ciudadanía y civilidad,
mientras que desde la didáctica de
las ciencias se trabaja sobre disci-
plinas específicas y lógicas de en-
señanza, dadas en un espacio so-
cial donde la pedagogía ilumina sus
campos de actuación.

La didáctica de las ciencias en su ló-
gica de disciplina integrad ora, es el
espacio donde se le da sentido a la
pedagogía en los mismos problemas
específicos que ésta no resuelve en el
ambiente de los escenarios de aprendi-
zqje, desde el marco de situaciones y
eventos relacionados con los proble-
mas de la enseñanza y el aprendizaje
de las ciencias y disciplinas específi-

cas, en contraste con la globalidad
del hecho educativo reflexionado que
centra el interés de la pedagogía.

Dentro del criterio global pedagó-
gico, el debate entre epistemología
y pedagogía se redimensiona desde
una conceptuación dirigida al ám- " \Mi."". (,'3" . "¡¡(,

bito socio- educativo sobre aspec- ',&0 u' J, •• ~,. -,.!?, e •• po -e
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tos como: la actualidad de la peda- ~ ~jaI.IOTEc.. .••~
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gación, el debate epistemológico ,o~I?E'R.V"-

que circula frente a las revoluciones '
científicas, los modelos educativos
que coexisten en el medio, la acti-
tud frente al cambio, la toma de
conciencia crítica y de autorreflexión,
la superación del cientificismo or-
todoxo, la relación entre ciencia,
formación humana y espíritu cien-
tífico crítico; y algunos criterios para
pensar la educación desde al ámbi-
to jurídico y político, como forma
de ver que lo educativo y lo político
en lo humano, no son disociables
sino complementarios, no deben
dirigirse a escindir sino a integrar,
como bien se propone desde el pen-
samiento complejo (Tobón, 2004).

Desde el punto de vista de la re-
flexión epistémica de la pedagogía
según Bedoya (1998b), la teoría,
como saber filosófico es filosofía y
no-ciencia, el concepto filosófico
cuando se refiere a lo científico, no
estaría orientado a la concepción de
la teoría científica en sí misma, sino



[JJ(ÍX;jJDmGJf5
No. 75

• '. -&/ """---::'..:.. ..;

\

desde la posición de filosofía de las
ciencias como reflexión hacia las mis-
mas ciencias. La epistemología se
podría entender como filosofía de las
ciencias, en tanto busca reflexionar
acerca de ellas. En el sentido más
general, la teoría de la educación es
la justificación teórica de las activi-
dades prácticas del proceso educati-
vo, construido a partir de la praxis
discursiva desde la fundamentación
pedagógica, propia del campo de la
educación como sistema complejo
e integrado en una sociedad.

Es importante tener presente, tal
como lo plantea Zubiría (1994), que
cualquier concepción pedagógica
presupone una concepción de ser
humano y sociedad que dimensiona
la explicación de aprendizaje y per-
sonalidad a nivel psicológico y so-
ciológico, en tanto relaciones con
los otros, y como un ser cultural des-
de lo antropológico. Desde esta
concepción de integralidad se pro-
mueve un criterio de ser humano y
sociedad para contribuir a la forma-
ción de un mejor mundo, lo que,
para la tendencia pedagógica fran-
cesa, por ejemplo, se articula a los
valores de libertad, igualdad y fra-
ternidad con un ideal de sociedad.
Aquí se considera la posición
etimológica de educación como
"crianza", relación con "crío" de
"crear", que en todos los casos está
mediatizado por discursos, donde
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la intersubjetividad del encuentro
con el otro da sentido a los crite-
rios de enseñanza en la construc-
ción de un sujeto histórico, ético,
civil y político, en el que el pensa-
miento constituya nodo central de
la vida académica, aspecto relacio-
nado con lo planteado por Bedoya
(1998a), quien sugiere una pedago-
gía que enseñe realmente a pensar.
A esto se pueden agregar los elemen-
tos básicos que según Flórez (1998)
son las cuatro dimensiones que la
pedagogía le aporta a un currículo,
como lo son la universalidad, la au-
tonomía, el procesamiento de in-
formación y la diversidad integrada.

En lo que se refiere a la enseñanza
de las ciencias, habría que decir que
como condición básica del proce-
so educativo y su problematización
en los escenarios de aprendizqje, es una
posibilidad y una categoría huma-
na que se entiende desde la comu-
nicación humana con la palabra,
el diálogo, el encuentro y la
circularidad de saberes, que se
construyen en el intercambio de
sentidos como praxis discursiva en
el ámbito escolar, de donde surgen
múltiples problemas específicos
que se relacionan con las posibili-
dades de abordaje que la didáctica
de las ciencias ha construido y que
le permiten tener sus propios mar-
cos teóricos y metodológicos para
su explicación.
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El ser humano es educable por-
que se comunica y tiene capacidad
de comprensión y creación, la
educabilidad es posible porque el
ser humano es capaz de aprendi-
zajes, porque tiene la posibilidad de
autocrearse. El ser humano es po-
sible de educarse porque es sujeto
y agente de cultura, es capaz de ci-
vilidad. Educar es una búsqueda de
aprendizajes significativos perma-
nentes, donde el ser humano se en-
tiende como un devenir inacaba-
do que se construye en el perma-
nente discurso, en el diálogo con
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las ciencias y disciplinas, en el en-
cuentro con otros y con sus saberes.
En este proceso se enmarcan diver-
sidad de problemáticas específicas
en torno a la enseñanza de las cien-
cias, como didáctica de las ciencias,
teniendo en cuenta la posición glo-
bal a nivel pedagógico y curricular.
El camino de la pedagogía a la di-
dáctica de las ciencias relaciona en
el recorrido los principios pedagó-
gicos con los problemas específi-
cos de los escenarios de aprendizqje,
como condición misma de la ense-
ñanza de las ciencias.
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