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Las Didácticas Específicas * "Existe un problema capital que siempre se ha desconocido: La necesidad de promover un co nocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales. La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo estable cer el vínculo entre las partes y el todo y debe dar lugar a un modo de conocimiento capaz de apre hender los objetos en sus contextos, sus com plejidades y sus conjuntos...". (1) El conocimiento que se trabaja en cualquier aula tiene una razón de ser y se ha dividido en áreas para efectos prácticos. No siempre estas divi siones fueron asumidas como normales. En Gre cia, el conocimiento específico era considerado un hábito desagradable, impropio de los ciuda danos. Pero la época de la industrialización influ yó en los pensums académicos y , debido a la necesidad de conocimientos técnicos y especí ficos, que sirvieran en las fabricas y en la vida agitada de las ciudades, dividió el conocimiento escolar en áreas y así generó la especialización que nos es tan común hoy en día. En la primera mitad del siglo XVIII, muchos pen sadores se dedicaron a dar razones sobre la na turaleza de los conocimientos abordados por la escuela. La preocupación sobre qué era lo que debían aprender los jóvenes y para qué debían aprenderlo generó más de una polémica. Afína les del siglo XVIII se introdujo con fuerza la nece sidad de hablar de un pensamiento racional en los centros educativos. Pensadores como Bacon se dedicaron a explicar de qué modo se de bían combatir los prejuicios y los conocimientos falsos con los que los estudiantes llegaban a la escuela. Como conclusión se impuso, años despues, la necesidad de los comportamientos objetivos, racionales y metódicos en las dinámi



cas de enseñanza y de aprendizaje. Estos comportamientos con el paso del tiempo , se convirtieron en practicas sin sentido, en dog mas nuevos que instauraban a las ciencias como indiscutibles e inamovibles. Nuestra época ha asumido los planes de estudio sin saber su por qué. De un modo mecánico algunos maestros imparten su asignatura sin recordar el sentido dé ésta dentro del proyecto de formación de su estudiante. Podríamos decir, que debido a la instrumentalización del conocimiento, encontra mos profesores que adoctrinan a sus estudiantes antes que educarlos. Quizás, estas actitudes de inconsciencia frente a la práctica se deben a que los espacios escolares desconocen las discusiones sobre la naturaleza de su labor, o como lo dice Edgar Morin: « Es muy diciente que la educación, que quiere comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tenden cias, tanto al error como a la ilusión, y no se pre ocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer.» En cuanto a los conocimientos específicos, de los que se encarga cada docente, es necesario en tender que cada asignatura se debe a una ciencia que está determ inada por unos principios epistemológicos . El conocimiento de estos es el que permite encontrar tanto los objetivos como los fines que persigue cada una de las acciones de enseñanza y, por ende, lleva al maestro a encon trar los modos más apropiados para hacer efecti vo el aprendizaje de sus estudiantes. Ser maestro, en un mundo de conocimientos divi didos, implica no perder el horizonte; entender que las divisiones no implican restricciones, que todo conocimiento tiene como referente al hombre y ,por



tanto, debe cobrar sentido todos los días y relación con el mundo y con los contextos particulares. La cons trucción de didácticas específicas es el producto de la práctica docen te reflexionada. En tanto el maes tro esté en capacidad de dar cuen ta de por qué enseña lo que ense ña y cuál es la naturaleza y fines del tema enseñado, estará en si tuación de elaborar estrategias exitosas de enseñanza. La instrumentalización del conoci miento es una de las característi cas de nuestro tiempo que debe ser superada. Un conocimiento impar tido inconscientemente y para fines



mecánicos no es realmente un co nocimiento. El llamado a que cada maestro se interne en la esencia de su disciplina tiene el objetivo de que entienda de qué modo todos los conocimientos están relaciona dos y encajan dentro de un pro yecto epistemológico mayor, que consiste en el desarrollo de las ca pacidades de pensamiento de los seres humanos.



la misión de enseñar lo que ense ña influyen directamente en la cotidianidad del aula. Si bien, las divisiones del conocimiento en áreas han permitido el avance del ser humano no se debe olvidar que el hombre conoce para mejorarse a si mismo y al lugar donde reside y para ello necesita una mirada que abarque e integre todo aquello que la escuela le brinda.



La reflexión particular de cada do cente sobre la naturaleza de su ciencia madre, el preguntarse con tinuamente cómo aprende el hom bre y qué es lo esencial de su asig natura, así como entender cuál es



1. Morin, Edgar.los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Unesco. Ministe rio de Educación Nacional. Colombia. 1999 *. Martha Fajardo Valbuena.



Docente adscrita al Cedip de Coruniversitaria.



Reseña: Los siete saberes. Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Unesco . Ministerio de Educación Nacional. Colombia. 1999



Con el nombre de Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, él francés Edgar Morin realiza una reflexión acerca de los cambios y giros que deberá tener una educación que vuelva su mirada hacia la conservación de la vida y del hombre como especie. Estos saberes son: 1. Reconocer la posibilidad de la incertídumbre dentro del conocimiento: El positivismo tradicional y el racionalismo a ultranza han escindido el error y la ilusión como características de la ciencia y del cono cimiento mismo. De este modo la ciencia contemporánea se ha convertido en un nuevo dogma que impide entender lo inesperado como fuente de conocimiento. 2.EI conocimiento pertinente. Todo conocimiento tiene como fin mejorar la vida del hombre y del Plane ta. Cualquier división de éste debe reconocer su pertinencia local y su entramado global. La especialización no tiene sentido sino con referencia a un contexto o a una problemática. La mirada múltiple encuen tra soluciones más pertinentes y mejores a largo plazo y, al contrario, las miradas restringidas solucio nan lo inmediato pero se equivocan en el tiempo. 3. Enseñar la condición humana. La esencia de la esajela es propiciar el espacio para que el hombre conozca su potencial y sus dimensiones con el objetivo ultimo de lograr el conocimiento de si mismo, que es, al tiempo, el conocimiento de la especie. 4. Enseñar la identidad terrenal: Somos habitantes del planeta Tierra, viajamos por el universo dentro de él. Cada acto del hombre debe tener el cuenta la fragilidad del Planeta y recordar la pertenencia del hombre a la Tierra 5.Enfrentar la incertidumbre. En un mundo de certezas, el hombre debe entender que lo incierto es el mejor camino para encontrar alternativas diferentes y encontrar cuales son los elementos esenciales de la sociedad y del genero humano. 6. Enseñar la comprensión: Entender las diferencias, conocer al otro e incorporarlo en nuestro campo de acción. Abrirse simpáticamente hacia los demás, son parte del habitante de un planeta que, cada vez, tiende más a la eliminación de las fronteras en aras de las llamadas culturas planetarias. 7. Enseñar la ética del género humano. Esta ética se basa en entender las relaciones humanas en la triada individuo-sociedad-especie, pues de allí surgen los elementos propiamente humanos. El plan del hombre es llegar a ser humano y asumir su destino como tal, incluyendo contradicciones e incertidumbres. Si desea recibir esta publicación mensualmente, comuniqúese con nosotros al CEDIP de Coruniversitaria, al A.A 487, al teléfono 2656188 ext 266 o a [email protected]. Su distribución es gratuita.
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