
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

La competencia participativa en destrezas
comunicativas 2.0

Cristina Vega Herreros

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ESO, BACHILLERATO, FP
Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Tutor: Marta Gómez Martínez
Facultad de Letras y de la Educación

Curso 2011-2012

LENGUA CASTELLANA



© El autor
© Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2012

publicaciones.unirioja.es
E-mail: publicaciones@unirioja.es

La competencia participativa en destrezas comunicativas 2.0, trabajo fin de
estudios

de Cristina Vega Herreros, dirigido por Marta Gómez Martínez (publicado por la
Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los

titulares del copyright.



Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas

Trabajo Fin de Máster
Proyecto de Innovación Docente.

La competencia participativa en destrezas comunicativas 2.0

Alumno: Cristina Vega Herreros
Especialidad: Lengua y Literatura

Tutora: Marta Gómez Martínez



ÍNDICE

1. Introducción y punto de partida……………….…………..…...…………………………….…….…01

2. El aprendizaje cooperativo…………………...………………..……………………………….…......03

2.1 El aprendizaje cooperativo: orígenes………..………………………………………….…...…...05

2.1.1 La interdependencia positiva…….……..……………………….……………..….…......06

2.1.2 Interacción cara a cara estimuladora o constructiva……..….…………..…….…….....07

2.1.3 Técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño grupo o destrezas

sociales…..………………………………………………………..……………….…….....07

2.1.4 Responsabilidad individual y grupal………...……………………………..……...….…08

2.1.5 Control metacognitivo…….…………………………………..…………………...….….08

2.2 Equipos de aprendizaje……….…………………………………………………………………...08

2.3 La utilización de la actividad cooperativa como eje del trabajo………………….…...………..09

3. Las ciencias de la educación…………………………..……………………………………………….10

3.1 Disciplina sociológica……………….……………………………………..……………......……..11

3.1.1 Presentación…………………………………………………………………………….…11

3.1.1.1 Origen de la sociología como ciencia………….……………..………………..11

3.1.1.2 Los métodos de investigación………….……………………………………....12

3.1.1.3 Funciones sociales de la educación: la importancia de la sociología de la

educación……………………………………………………...……………..…13

3.1.1.4 El proceso de socialización……………………………………………….…....15

3.1.2 La macrosociología de la educación………………….………………….................…….16

3.1.2.1 Las relaciones de parentesco………………….……………..………….……..16

3.1.2.2 El concepto de familia: origen……………..…….……………………....……16

3.1.2.3 Trabajo y educación…………….………………………………...…….…..…18

3.1.2.4 Clases sociales y desigualdad………….…………………………….……...…19

3.1.3 La microsociología en la educación…………….…………………………..…………….20

3.1.3.1 La comunicación en la escuela…………...………………...………………….20

3.1.3.2 El estudio del profesor…………………..…………………………...…….…..21

3.2 La disciplina psicológica……………….………………………………………………...………..22

3.2.1 Paradigma mecanicista……….……………………………………..………...……...…..23

3.2.2 Paradigma organicista……………..…………………………………...…………..…….24

3.2.3 Paradigma contextual…………………..………………………………...………..……..24

3.2.4 Perspectiva etológica……………………..…………………………………...….…….…25

3.2.5 Perspectiva del ciclo vital…………………………………..……………………..………26

3.2.6 La teoría de Piaget sobre el desarrollo……………...………………………...….……...26

3.2.7 La adolescencia: desarrollo cognitivo………...……………………………….…………27



3.2.8 Rasgos característicos de los adolescentes…………..……...………………..………….28

3.2.9 La adolescencia: desarrollo socio – emocional…...…………...…………………..…….29

3.3 Disciplina pedagógica………………………………………………………………………...……30

3.3.1 La adolescencia: desarrollo socio – emocional………….......………………………..….30

3.3.2 Las escuelas que necesitamos……………………….……………………………...……..30

3.3.3 El acto didáctico y sus componentes……………………......……………………..……..31

3.3.4 Relaciones en el aula: educar para la convivencia democrática………...…………..…32

4. Fundamentos de enseñanza y aprendizaje de lengua y literatura castellana………..……………..35

4.1 Fundamentos de enseñanza y aprendizaje de lengua y literatura

castellana…………………………………………………………………..……………...……..…35

4.1.1 La lengua y la literatura en la ESO……...………………………………….......……..…36

4.1.2 Concepto de currículo………….……………………………………………......………..37

4.1.3 Las fuentes del currículo………………...……………………………………...…..…….38

4.1.4 Niveles de corrección curricular………..……………………………………...…..…….39

4.1.5 La lengua y la literatura en la ESO…………………...…………………………..……...39

4.1.6 Desarrollos teórico - prácticos del proceso E/A: materiales y recursos en el

aula……………………………………………………………….………………….…….43

4.1.6.1 Las habilidades receptivas………..……………………...…………….……...44

4.1.6.2 Las habilidades productoras…………….…………………………………….46

4.2 Fundamentos de los complementos de la lengua y literatura castellana…………….......……..48

4.3 Fundamentos de la innovación docente…………………….……………………………….……53

4.3.1 Las escuelas que estamos cambiando………………………….………………….……..53

4.3.2 De las TIC a las TAC…………..……..…………………………………………......……54

Proyecto de innovación docente.

1. Justificación: producto final deseado………………..…………………………….………………….57

2. Competencias que se trabajan……………………………………………….…………...…….……..59

2.1 Competencia de comunicación lingüística……………………………………………….………59

2.2 Competencia matemática…………………………………………………………………………60

2.3 Competencia de conocimiento y el mundo físico………………………………………………...60

2.4 Tratamiento de la información y competencia digital…………………………………………..60

2.5 Competencia social y ciudadana………………………………………………………………….61

2.6 Competencia cultural y artística………………………………………………………………….61

2.7 Competencia para aprender a aprender…………………………………………………………61

2.8 Competencia de autonomía personal……………………………………………………………..62

3. Objetivos y contenidos……………...…………………………………………..……………….……..62

3.1 Criterio de evaluación………...…….…………...………………………………………...………63

3.2 Tabla de rúbrica de evaluación…………………………………………………………...………65



4. Actividades……………………………………………………………...………………...……………66

4.1 Taller 1: the next big thing: el mito de Sísifo…………………………………………………….67

4.2 Taller 2: perfiles teatrales en facebook…………………......…………………………...……….71

4.3 Taller 3: en cartelera………..……………………………………………………………………..74

4.4 Taller 4: toca un clásico…………………………………...……...……………………………….77

5. Evaluación…………………………………………………………………….………………..………78

5.1 Procedimientos…………………………………………………………………………………….81

5.2 Herramientas……………………………………………………………………………….……...81

6. Conclusión………………………………………………………………………………………………82



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
Introducción y punto de partida

Cristina Vega Herreros 1

1. INTRODUCCION Y PUNTO DE PARTIDA.

Este trabajo fin de Máster, pretende fomentar la educación de la competencia participativa 2.0,

desarrollando las cuatro destrezas: escuchar, leer, escribir y hablar. Utilizaremos el enfoque

cooperativo o Cooperative Learning para potenciar la participación en el proceso de

Enseñanza/Aprendizaje de la Lengua y Literatura.

La propuesta de un proyecto de innovación docente recogerá y finalizará este trabajo, precedido

por un amplio marco teórico de tres disciplinas: la sociología, la psicología y la pedagogía. En una

segunda parte se ajusta y se centra en el área de la Lengua y la Literatura castellana, a través de

sus tres fundamentos: la Didáctica específica y el proceso de Enseñanza/Aprendizaje junto con la

Innovación, que nos dotará de herramientas como medio para lograr el objetivo de alcanzar la

mejora y excelencia en la competencia comunicativa. Para ello desarrollaremos un trabajo

centrado en el contenido temático de 4º de ESO en Lengua y Literatura, en concreto se presenta El

teatro hasta 1970, unidad correspondiente al temario de dicho curso, dejando abierto el proyecto a

otras unidades: El romanticismo, y La prosa hispanoamericana del s. XX. Nuestra Web, El hilo de

Ariadna (http://elhilodeariadna.lostium.com), nos servirá de gestor de contenidos y guía para

docentes y alumnos.

La integración de las TIC en esta dinámica propicia la creación de textos orales y multimedia, de

textos escritos en redes sociales que aportan un cambio didáctico y metodológico frente a la

metodología tradicional. Esta revisión metodológica nace como consecuencia de un cambio social

imparable en un contexto vital reflejado en el entorno social media y que se ve reflejado en un

contexto educativo.

Este Trabajo Fin de Máster (TFM a partir de ahora), se abre a la importancia de incluir los

parámetros educativos lingüístico-literarios dentro de la competencia digital ofrecida por las TIC,

y pretende plasmar un proyecto práctico de didáctica lingüística y literaria contextualizado por los

distintos ámbitos, genéricos y específicos, que conforman este Máster en Profesorado.
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El uso de las redes sociales online en este TFM se fundamenta por la frecuencia y la intensidad de

participación de sus individuos, de nuestros alumnos, así, esta propuesta de innovación docente se

nutrirá de la intensidad de las redes sociales potenciando a su vez el aprendizaje cooperativo para

alcanzar la competencia comunicativa, trabajando las cuatro destrezas: hablar, leer, escuchar y

escribir. Además, esta propuesta tratará de trabajar la interdisciplinariedad de otros

conocimientos como los cinematográficos, filosóficos, mitológicos o históricos, así como

trabajará la competencia digital, de autonomía personal, de aprender a aprender, del conocimiento

del entorno y la competencia artística.

En el proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A) de las clases de Lengua y Literatura realizadas en el

periodo de prácticas observé y fui partícipe de cómo la acción docente se configuraba desde el

enfoque comunicativo, del que derivará el enfoque por tareas usado por mi tutor en clase y por mí

misma. Dicho enfoque nace del agotamiento de teorías lingüísticas estructuralistas y teorías del

aprendizaje conductistas, que consistían en el aprendizaje por repetición, dando lugar a un

enfoque auditivo-oral en los años 50, basado en escuchar y repetir, sin interacción y centrando el

proceso en el contenido y no en el alumno. Este proceso ponía énfasis en el individualismo, de

manera que el aprendiz o alumno no tiene la facultad de escribir o de razonar. Sin embargo, el

proceso de E/A pretende garantizar que los alumnos se desarrollen íntegramente y con calidad en

la sociedad, a través de un pensamiento creativo, de reflexión y de valores, (UNESCO, La

educación encierra un tesoro).

Este enfoque comunicativo sirve para que surjan otros enfoques como el enfoque basado en

tareas, usado como hemos mencionado, cómo metodología didáctica en mis prácticas. Este

enfoque utiliza la investigación profunda de un tema, el procesamiento de información con

elaboración de esquemas, discusiones y contraste de opiniones y como tarea final la producción

de un nuevo texto.

Así, en mi experiencia docente en mi centro de prácticas he podido observar y participar de esta

metodología, y partiendo de esta experiencia, he observado algunas lagunas o carencias. Los
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alumnos usan los blogs, los foros, la lluvia de ideas, a veces inducidos por el propósito docente de

innovar, pero sin llegar a realizarse un aprendizaje constructivo total ya que no han sido

entrenados en estrategias cooperativas que potencien este aprendizaje. La sensibilización en

educadores para generar mejoras en el entorno educativo innovador se centra en algunas

resistencias o poca adaptabilidad en el ámbito de la interactividad. La brecha se abre, por lo tanto,

no tanto en lo digital sino en el aprendizaje cooperativo. Los alumnos necesitan nuevas estrategias

para desarrollar las habilidades lingüísticas en un nuevo entorno interactivo, a través del

aprendizaje construyendo, “las manos son el instrumento de la inteligencia” decía Montessori.

Dejemos a los chicos hacer, no solo soñar, en un entorno compartido y con el propósito de

integrar la Lengua y la Literatura en sus vidas, en su realidad, unida intrínsecamente a un entorno

social media compartido, del que la Lengua y la Literatura pueden y debe formar parte. Ambas

configuran nuestras vidas, la de los alumnos; son nuestro modo de pensamiento, un modo de ser.

Constituyéndonos y nutriéndonos a la vez de la tecnología y de la palabra como individuos

sociales que somos en un contexto de postmodernidad, que se diluye; tenemos la oportunidad de

crear un “nosotros” con la abundancia cognitiva que ofrece la educación, donde solo conectados

somos más grandes frente a un universo light: tomamos la voz y la palabra en Internet.

Así, el aprendizaje cooperativo, y la mejora de la actitud ante las herramientas que nos ofrece la

Web, serán el hilo conductor del proyecto: La competencia participativa en destrezas

comunicativas 2.0.

2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Esto ya viene desde antiguo, Sócrates apostaba por una educación que no reprodujera ideas

sino que creara pensadores libres, que en este caso se mueven en un contexto sociocultural y de

democracia 2.0, en el que ni el compartir ni la autenticidad están reñidos con el aprendizaje, sino

que promueven la diversidad de opinión, el diálogo diferencial y la organización humana y
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tecnológica. El hombre pasa del yo y sus circunstancias al yo y sus dispositivos, al nosotros como

voz en Internet que puede potenciar el cambio en un universo cada vez más amplio y global.

¿Qué pueden aportar las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de

trabajo cooperativo en las clases de Lengua y Literatura castellana? Para responder a esta cuestión

es necesario acercarnos al término de trabajo cooperativo.

Así pues, el aprendizaje cooperativo, (a partir de ahora, AC) nos puede ayudar a fomentar y a

practicar el cooperativismo, a beneficiarnos del diálogo, de la reflexión e inducción formando

equipos y creando mentes compartidas, trabajando con la red y asimilando el proceso de

sociabilización que los entornos virtuales producen y que conlleva un impacto en nuestras vidas

como individuos y seres sociales. Un impacto que la Didáctica de la Lengua y la Literatura debe

rentabilizar, adaptándose al cómo y potenciando los distintos tipos de inteligencia.

Otro propósito del AC es fomentar la enseñanza más reflexiva, relacionada con la concepción del

humanismo. La idea de fondo de esta metodología es plantearnos la cuestión de que detrás de

cada alumno existe una persona que proyecta su personalidad en el uso de la lengua castellana,

meta que da sentido a todas las actividades en el aula. El objetivo concreto es mejorar el nivel de

conocimientos del aprendiz, de aumentar sus capacidades comunicativas y globalizar la capacidad

de entender.

A este respecto, de las capacidades comunicativas y globalización del entendimiento, tenemos a

nuestro alcance más que nunca, infinitas posibilidades de comunicación que tienen el poder de

transmitir sentimientos. Los sentimientos y la palabra o la comunicación verbal configuran al ser

humano, un ser humano que se convierte en lo que la educación hace de él, por eso más que nunca

debemos mimar las palabras a través de una Enseñanza/Aprendizaje de sentido, actitud y crítica.

Un día antes de la primera jornada de este Máster de Profesorado, escuché como antesala a la

reflexión de este proceso formativo de docencia de la Lengua y la Literatura, al Filósofo y

Filólogo Iñigo Lledó decir que somos palabra, comunicación y emotividad, expresarnos es lo que

somos, pensar no es subrayar, pensar es una conversación con nosotros mismos y con los demás.
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El s. XXI se caracteriza por cultivar otras ideas que superen el yo, por caminar hacia un punto de

filia, hacia los demás. Este hilo de pensamiento filosófico, social y lingüístico vaticinaba lo que

hoy se convierte en un trabajo que intenta fomentar la participación y la comunicación.

2.1 El aprendizaje cooperativo: orígenes.

El aprendizaje cooperativo, clava sus raíces en la historia de occidente. La Biblia, los

retóricos romanos o algunos pedagogos del s. XVI ya se sirvieron del beneficio de enseñar para

aprender, del aprendizaje por parejas (Qui Docet Discet, dijo Séneca). Sócrates padre de la

Dialéctica en la antigua Grecia del s. V ya basaba la búsqueda del saber a través de la mayéutica y

de la ironía, usando el diálogo como fuente de conocimiento. A finales del s. XVIII Joseph

Lancaster y Andrew Bell usaron la idea de los grupos cooperativos para aprender. De Inglaterra se

trasladó este procedimiento a EEUU, donde Francis Parker y John Dewey (precursor del Proyect

Work o enfoque por tareas), desarrollaron estas ideas en el ámbito pedagógico.

Así pues, este proyecto docente, potencia el ecosistema del aprendizaje a través de la mejora de

las actitudes 2.0. La cooperación integrada en tratamiento digital y de las TIC serán otro de

nuestros objetivos: maximizar la inteligencia colectiva en la Lengua y la Literatura, es decir,

aprender a aprender.

La narrativa digital conformará un vehículo para la construcción de tutoriales creadas por los

alumnos, trabajando las cuatro destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar con recursos

audiovisuales y técnicos. La creación de perfiles en la red social Facebook constituirán un proceso

de Enseñanza / Aprendizaje lúdico e interactivo, visual y cercano en el manejo de la Web social

con el fin último de comunicarse, de leer y escribir, de conocer a los autores propuestos en cada

uno de los pequeños proyectos: Frankenstein 2.0, Sísifo 2.0 y Narciso 2.0.

Los alumnos trabajarán con sus compañeros en pequeños equipos para conseguir objetivos

comunes e individualizados que se plantearán al inicio del proyecto. El aprendizaje en el aula

fomentará, desde este modo cooperativo, el interés en ayudar a los compañeros a mejorar, porque
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cada uno de ellos sabe que si los demás aprenden él o ella también lo harán. Estamos hablando de

interdependencia positiva. Johnson y Johnson identifican además, otros cuatro componentes

básicos en la cooperación entre los miembros de un equipo:

2.1.1 La interdependencia positiva

Los alumnos tienen que comprender que sus propósitos y objetivos, sus intereses, tareas y

recursos están estrechamente vinculados con los de los compañeros de su grupo y clase, siendo

esta interdependencia de tres tipos:

POSITIVA. Mi trabajo y mi calificación dependen de mis compañeros: ganando el

equipo gano yo y viceversa. Se corresponde con una organización cooperativa de

clase.

NEGATIVA. Cuando gano yo pierde el otro, y viceversa: para ser el mejor debo derrotar

a mis compañeros, así, no me conviene colaborar con ellos. Organización competitiva

de clase.

NEUTRAL. Mi trabajo y mi nota dependen solo de mí y lo que hagamos juntos no tiene

incidencia directa. Organización individualista.

Sin duda, nuestro método de trabajo será la interdependencia positiva que garantiza que los

alumnos o aprendices cooperen entre sí. Siguiendo a Kagan, la interdependencia positiva puede

basarse y la basaremos en:

LA TAREA. Su estructura debe estar orientada al cumplimiento por parte de un miembro

del equipo, de un aparte, y nadie más que él puede hacerla.

LA EVALUACIÓN. Los resultados y las calificaciones están interconectados por

diferentes procedimientos: tareas de equipo que se reflejan en notas de equipo o tareas

individuales que corresponden al equipo.
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LOS RECURSOS. Material didáctico de las tareas (fotocopias que aportaremos en este

trabajo, textos, datos).

LOS ROLES. Se atribuyen rotativamente o temporalmente funciones distintas a cada

miembro de un equipo. Véase la tabla realizada para este trabajo (Véase Anexos t.3).

2.1.2 Interacción cara a cara estimuladora o constructiva.

Las tareas incorporan interacciones reales entre los miembros del equipo, para que juntos

puedan trabajar, animarse, aplaudir sus éxitos, etc. Recibir un refuerzo positivo es fundamental

para el buen trabajo en equipos, regenerándose y convirtiéndose en reactivador de conocimientos

y conducta, también es un hecho ciertamente insólito por su inexistencia o escasez, o así lo he

percibido en mi experiencia docente.

2.1.3 Técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño grupo o

destrezas sociales.

El componente básico de la interacción entre los miembros del equipo es absolutamente

esencial. Con las técnicas de comunicación necesitamos dominar las cuatro destrezas o

habilidades. La conversación oral constituirá un instrumento fundamental para la lograr la

comunicación entre los miembros del equipo y otros equipos, así como para las exposiciones,

grabaciones o reuniones de expertos. Saber escuchar, saber construir andamiajes y la negociación

en distintas situaciones de conflicto, etc., configuran el desarrollo de tareas tipo para potenciar la

comunicación.
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2.1.4 Responsabilidad individual y grupal.

El plano individual también se trabaja en el AC, ya que cada miembro debe asumir su

responsabilidad en la tarea asignada, ayudar al resto del grupo o asesorarlo. Cada equipo debe

asegurarse de que todos los componentes de este realicen y consigan completar las tareas.

2.1.5 Control metacognitivo.

La autoevaluación periódica es fundamental para constatar los puntos fuertes o débiles, las

aportaciones de cada miembro etc. Así se consigue mejor funcionamiento y progresar en el

aprendizaje. Mostraremos unas rúbricas para que los alumnos se evalúen unos a otros.

2.2 Equipos de aprendizaje

La herramienta básica del AC es el trabajo en equipo, un trabajo de aprendizaje, eficaz y

satisfactorio. Los individuos no nacemos sabiendo trabajar en equipo, ni los alumnos en clase de

Secundaria o en equipos de Máster o en ámbitos profesionales. Si trabajamos el aprender a

cooperar desde las escuelas crearemos adultos y alumnos con más capacidad para construir

conocimiento, o recursos y habilidades para desenvolvernos en una sociedad que está organizada

con equipos: médicos, docentes, administrativos, etc. Así que carece de sentido educar solo las

capacidades individuales. Teniendo en cuenta que un equipo no es un grupo, que se reúne

ocasionalmente para resolver unos ejercicios, veamos las diferencias que los autores mencionados

anteriormente establecen:

GRUPO: tiende hacia la homogeneidad y suelen formarse de manera azarosa; su duración es breve,

ocasional; con un líder y sin control, suele dominar al resto de los miembros que pueden inhibirse;

sin control sobre la aportación individual de tareas; sin formación, entrenamiento ni seguimiento;

el docente valora el trabajo final. Heteroevaluación.
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EQUIPO: el docente participa en su formación, con criterios específicos y busca la heterogeneidad;

el equipo suele tener larga vida (véase tabla 6 Anexos); las tareas y los equipos organizados, sin

líderes y con control donde cada aprendiz o alumno tiene asignada una responsabilidad o rol que

aporta un trabajo individual en cada tarea; la autoevaluación consiste en que cada aprendiz y

equipo evalúan el producto y el proceso de su propio trabajo; la formación y el entrenamiento

requieren que el grupo siga un proceso y un entrenamiento específicos para poder convertirse en

equipo.

2.3 La utilización de la actividad cooperativa como eje del

trabajo.

Adoptar el punto de vista del AC permite incorporar a la clase de lengua conceptos que

parecen un poco obsoletos en nuestra realidad social como la investigación lingüística y la

psicolingüística. En el hilo anterior, la memoria1 de las prácticas docentes, hablaba a este respecto

de la figura del profesor y reflexionaba sobre este concepto.

El AC no solo trata de que el alumno pueda comunicarse con éxito sino que trabaja “lo

fundamental”, en palabras de Cassany, que sea feliz, digámoslo sin vergüenza al ridículo o sin

miedo a la utopía, de que se sienta cómodo en el aula, con sus compañeros y el docente, y de que

salga satisfecho de cada clase (Cassany 2008: 25).

Conseguir este planteamiento humanista puede partir desde la realización de actividades que

permitan que los compañeros desarrollen interacciones satisfactorias, caminar, viajar en un coche

compartido disfrutando de la experiencia de acceso al producto: el uso de la Lengua y la Literatura.

(1) “El objetivo como miembro de la comunidad educativa es creer en la educación actitudinal, de valores y hábitos que ayuden a
los alumnos a “ser”, a formarse como ciudadanos y personas, creer en despertar al alumno intereses y curiosidad, en “ayudar a los
alumnos a ser felices, esto es lo fundamental en la educación”. Memoria de Prácticas.
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Estas actividades cooperativas que vertebran el trabajo en el aula conectan, como sabemos, con

las teorías vygostkianas y socio constructivistas que se manifiestan de un modo coherente en la

organización social de las comunidades humanas más parecidas a grandes hormigueros que a

lobos solitarios, (Cassany 2008: 25).

Ciertamente es sorprendente que en un mundo global en el que se potencia el aprendizaje global e

integrador, con un contenido tan polifónico y social como es el lenguaje, el AC y su metodología

no hayan tenido tanta repercusión como a priori se espera de la demanda social actual. Obvia

decir, que el uso del lenguaje necesita del otro, de la interacción en la sociedad, en la comunidad,

en la escuela, en la familia y en la red. Así, como los buenos libros leídos llenos de anotaciones,

rompiendo el espacio en blanco de renglones y márgenes, parecen y son mejor aprovechados,

podemos romper la clase silenciosa, sin preguntas ni dudas, (o solo hacia el profesor). Romper el

silencio y el orden de la soledad ante un cuaderno o un ordenador y alcanzar una clase más

provechosa con la ayuda de las TIC.

3. LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION.

“Han llegado ya los tiempos en que debemos enseñar a nuestros hijos lo que nadie sabía ayer

y preparar las escuelas para lo que nadie sabe hoy”

Margaret Mead, Antropóloga.

Las Ciencias de la Educación fundamentan el marco teórico con el que comienza mi

propuesta didáctica. Conforman un estudio científico que nos ayuda a comprender, analizan y

explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos.

La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la sociedad, en la

que intervienen diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas como la Sociología, la

Psicología y la Pedagogía. Estos tres fundamentos o disciplinas, el social, el psicológico y el

pedagógico nos acercan al contexto de las escuelas de hoy.
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3.1 Disciplina sociológica

3.1.1 Presentación

El concepto de Sociología de la Educación supone un trabajo en equipo de expertos, la

Pedagogía y la Psicología, dentro de un complejo interdisciplinario, que lleva a atender

explícitamente la estructura y la dinámica total del hecho social, en nuestro caso del hecho social

educativo.

Los temas socioeducativos son considerados como elementos relevantes dentro de una educación

integral que apuesta por lograr los elementos básicos de la cultura y por la formación en el

ejercicio de los derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Al desarrollo individual se le une la importancia del desarrollo social en los años escolares; la

familia, el contexto cultural y la escuela conforman un entorno y un universo global cada vez más

amplio. Así, el fundamento sociológico nos permite adquirir conocimientos, habilidades y

destrezas para desarrollarnos en este universo global cada vez más amplio.

3.1.1.1 Origen de la sociología como ciencia.

La Sociología como ciencia aparece tras la Revolución Industrial, cuando debido a los

grandes cambios sociales personales, institucionales, económicos, políticos e intelectuales, surge

una especial sensibilización hacia lo social, así se hizo hueco como ciencia que se ocuparía de los

fenómenos, hechos sociales, estructuras e instituciones, además de las relaciones sociales que en

ellas tienen lugar.

La Sociología tiene como precursor fundamental a Saint-Simon que a finales del s. XVIII influyó

en Augusto Comte, padre de la Sociología, eliminando el término que la clasificaba como Física

Social. Comte se consagra a la búsqueda de leyes invariables de relación y semejanza entre

fenómenos, desde la teología, la metafísica hasta el positivismo.
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Más tarde vendrán autores relevantes como Durkheim, Marx y Weber, que recogieron la herencia

de los autores anteriores y convirtieron a la sociología en disciplina. Crearon una teoría nueva que

no existía, una metodología apropiada para estudiar y medir los hechos sociales, es decir, salir a la

calle para estudiar los hechos y no encerrarse en Bibliotecas.

3.1.1.2 Los métodos de investigación.

Los métodos de la investigación sociológica comprenden la parte más práctica que hemos

realizado en esta asignatura de Sociedad, familia y educación. Los métodos de investigación se

consolidad en dos grandes tipos2: “ex post facto” e investigaciones experimentales.

La base de toda investigación es la recogida de datos a partir de la observación, mediante un

registro objetivo, sistemático y específico. Para esta observación son necesarios instrumentos

como los registros anecdóticos, las listas de control, escalas de observación, la entrevista, el

cuestionario, los test, etc. Todos ellos susceptibles de ser usados en la educación.

Sin embargo, esta perspectiva científica entraña una dificultad en cuanto a la objetividad de su

estudio: cada contexto está sometido a variaciones culturales en el espacio y en el tiempo. Este es

el quid de la cuestión, precisamente en esta variación espacio/tiempo del s. XXI es cuando

estamos asistiendo al surgimiento de un debate incipiente en torno a la capacidad de implementar

la democracia y las capacidades de la ciudadanía respecto al aumento de su poder frente a las

estructuras de poder tradicionales, a través de las TIC y sus aplicaciones más innovadoras en la

sociedad y en la escuela; esta doble vertiente se trenza con un tercer hilo, el papel del docente y

su proceso de E/A. Este cambio paradigmático en la creación de información y comunicación en

la sociedad, desde mi perspectiva, maximiza de una forma hasta hoy desconocida nuestras

(2) Investigaciones “ex post facto”: se caracterizan por estudiar una situación en la que ya tuvieron lugar variables independientes

y dependientes, a través de diferentes métodos de recopilación de datos. Se concretan en las investigaciones estadísticas y los

estudios de campo.

Investigaciones experimentales: podemos dividirlas en experimentos de campo y laboratorio.
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posibilidades de transformar la realidad y las relaciones sociales, maximiza nuestras formas de

comunicación.

Conceptos tales como empoderamiento (del inglés empowerment), innovación social,

alfabetización digital, brecha digital (o de aprendizaje digital, ya mencionado) etc., hacen alusión

a la creciente importancia que las TIC están adquiriendo en el campo de la acción social. Pero,

¿Cuál es la intencionalidad de estos conceptos?, la respuesta no es sencilla. Este trabajo pretende

incidir en la calidad de las interacciones comunicativas que están influenciadas por este momento

espacio / tiempo social media. La disciplina sociológica aportará unas reflexiones y criterios

relacionados con mi experiencia en las aulas y reflexión sobre este fundamento.

La disciplina sociológica pretende dotar al profesor de cuanto necesita desde un punto de vista

social, para comenzar su camino profesional en una estrecha relación con los diferentes contextos

sociales, potenciar el sentido analítico y crítico, así como el trabajo en equipo (AC), metodología

esencial en este proyecto.

El fundamento sociológico estudiado como asignatura en el Máster en Profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, quedaría articulado bajo mi criterio, en tres bloques:

Introducción o Funciones sociales de la Educación, Macrosociología de la Educación y

Microsociología de la Educación, que conforman la asignatura Sociedad, familia y educación

presentado en el módulo genérico de este Máster. Veamos:

3.1.1.3 Funciones sociales de la educación: la importancia de la sociología de la

educación.

El propósito de esta disciplina es ayudarnos a reflexionar sobre la realidad de la que

formamos parte, una realidad a la que pertenecemos, personal y profesionalmente.

La educación tiene un carácter social, se realiza en un medio social y tiene unas funciones sociales

(Quintana 1980):

Función de adaptación del individuo a las exigencias de su propio grupo social.
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Función de asegurar una continuidad social transmitiendo toda la herencia cultural,

usos, costumbres y creencias.

Función de cambio social, promoviendo la innovación, capacidad crítica y voluntad.

Función de capacitación profesional del individuo.

Función económica y política.

Función de control social promoviendo a los individuos las ideas y las actitudes que

interesan políticamente.

Función de selección social sobre los que tienen unos u otros estudios, capacidades,

economía, etc.

Si reflexionamos, estas funciones pretenden promover el progreso humano, pues subyace la idea

de que si se perfecciona al individuo se perfecciona el grupo social, que en definitiva es el propio

perfeccionamiento del aula como grupo, lo que postula el AC orientado a cooperar para aprender

y aprender para cooperar.

Por ello, estudiar la dimensión social de la educación, sus aspectos interaccionistas o psicosociales

y su dimensión ecológica, se presenta cada día con mayor evidencia como una necesidad de

convivencia en la sociedad global o universo global. Podemos decir y reflexionar que somos muy

poca cosa aislados y que la conexión permanente con las distintas comunidades potencia nuestras

capacidades cognitivas a través de la interactividad entre individuo y contexto. Esta interconexión

en “las plazas del pueblo”, en los hormigueros, es el elemento principal de la información que

evoluciona con la mejora sustancial de la participación hacia la Democracia 2.0 como hito del

laberinto que habitaremos.

La dimensión sociológica supone un constante camino de cambio vertiginoso y constante en la

sociedad actual, así, esta disciplina supone una permanente puesta al día (Sánchez Redondo

1993), de la que forma parte el mundo social media como instrumento de participación que

podemos integrar en nuestras escuelas y en el uso de la Lengua y la Literatura en el aula.
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Desde este punto de vista, la educación es una fuente de desarrollo personal y social que

proporciona a cada alumno atención a sus posibilidades y orientación hacia valores de sentido

ético, estético, poético y de respeto. Por esto, esta propuesta reivindica una concepción

constructivista del aprendizaje donde los alumnos no sean reproductores pasivos sino

reconstructores del conocimiento: saber hacer.

3.1.1.4 El proceso de socialización.

El concepto de socialización cierra la primera parte de acercamiento al fundamento

sociológico y hace referencia al proceso por el que se adquiere la conducta social, es decir, al

conjunto de pautas de actuación, reglas creencias, hábitos, etc., que caracterizan a un grupo social

de pertenencia. Este proceso evoluciona, conjunta e interactivamente, con el desarrollo cognitivo

del sujeto y del desarrollo físico.

El mecanismo de estudio de la socialización se apoya en la observación directa e indirecta y

persigue tres grandes objetivos:

1. Adquisición de la cultura, enseñándonos a actuar, pensar, sentir de manera concreta,

por lo que a veces resulta difícil aceptar otras culturas.

2. Integración de la cultura en la personalidad, las normas y reglas de grupo no se sienten

como una obligación por cumplir, sino como algo natural y lógico.

3. Adaptación a la cultura, a través de la socialización las personas se adaptan a su medio,

pues se comparten gustos sentimientos, expectativas, etc. Este compartir entraña una

relación directa con la competencia comunicativa y las destrezas, eje de este trabajo.

Así la socialización y sus procesos están relacionados con la interacción de los

individuos, las redes sociales, la escuela, la familia, los amigos, la política, etc. Todos

conforman un mecanismo de socialización, potenciando el desarrollo conductual de los

niños, interiorizando normas exigidas por nuestro propio grupo.



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
Las ciencias de la educación

Cristina Vega Herreros 16

3.1.2 La macrosociología de la educación.

3.1.2.1 Las relaciones de parentesco.

Entendemos las relaciones de parentesco desde el punto de vista de la unión entre padres e

hijos y la existencia de expectativas en torno a ellos, lo que los padres o hermanos pueden anhelar

con respecto a su pariente crea un entramado o idea, una expectativa. Dicha expectativa puede

influir en el comportamiento y en el nivel sociocultural de los chicos; reflexión que comprobé

directamente en la observación del grupo-clase de mis prácticas, constatando esta base teórica y

una experiencia real, comprobando que lo aprendido en las horas de sociología se plasmaba en

mis prácticas, así lo hice constar en mi Memoria3.

Así, el campo de ideas constituido por las creencias y expectativas que los parientes comparten

entre sí genera los lazos de parentesco y los grupos domésticos, además de la consabida

consanguinidad, afinidad (matrimonio) y el parentesco ficticio (ocupar el lugar en el sistema de

parentesco porque lo hemos decidido). La filiación es una creencia compartida por los individuos

de un grupo, sirviéndoles de nexo común para determinar sus derechos y privilegios formando un

grupo y estableciendo la familia. La filiación se limita desde dos puntos de vista: reconocer solo a

los descendientes de un antepasado, o privilegiar un sexo sobre otro y reconocer generaciones,

dependiendo del especial interés cultural.

3.1.2.2 El concepto de familia: Origen.

La familia es el grupo que constituye la esfera doméstica, sin importar el tipo de configuración del

grupo doméstico ni los individuos que la componen.

(3) “Deduzco que los padres también ejercen una influencia importante en la actitud de sus hijos, no solo de forma negativa en los
casos de procedencia sociocultural baja, sino en otros casos, potenciando su éxito; así el éxito no solo depende de lo que sucede en
la clase, sino de los acontecimientos y circunstancias de las familias. Sin embargo, aunque es necesario este apoyo familiar para
conseguir el éxito y los resultados académicos, muchos padres vuelcan en sus hijos los anhelos o metas que ellos mismos no
consiguieron, o solo parte de ellos, creando exigencias en cuanto a los resultados académicos, poniendo unas metas muy altas,
como la obtención siempre de sobresaliente, que puede frustrar a veces a los alumnos. Esta situación la he intuido en mis horas de
clase, en la entrega de los exámenes y las dudas que se plantean algunas chicas para realizar las actividades”. Memoria de
Prácticas.
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La familia es una institución natural, (Slavin R.:2012), célula básica de la sociedad.

Consideramos a la familia como un fenómeno histórico cambiante debido a causas sociales cuyas

actividades son las básicas: reproducción, comida y refugio, realizadas según la división sexual

del grupo.

El concepto de familia ha mutado a lo largo de las décadas, afortunadamente. En los años 40

Murdock, antropólogo estadounidense, detalló en su estudio Estructura social (1949), cuatro

funciones con respecto a las características generales de cooperación y residencia familiar:

Función sexual y legitimidad en asuntos sexuales.

Función reproductiva, para legitimar a los hijos.

Función económica.

Función educativa.

El origen de la familia parece establecerse en el incesto, fruto del instinto de supervivencia y

alianzas recíprocas en sociedades ancestrales. Con el paso de los siglos y la evolución social se ha

maximizado el concepto de incesto, pero se ha mantenido la familia como núcleo normativo, de

valores y tradiciones. Tras la contienda de la Segunda Guerra Mundial, la Escuela cobra

importancia desempeñando un papel trascendental en el proceso de socialización, como ya hemos

señalado anteriormente. La emancipación de la mujer en la modernidad hace que el concepto de

familia camine hacia horizontes más abiertos y secularizados, de constante lucha contra el

patriarca y la dominación del hombre sobre la mujer que da salida a la ira y frustración

plasmándose en situaciones de violencia de género que castigan a una sociedad plural que sigue

en permanente lucha por la igualdad de género, tema que trataremos en la actividad iniciada con

el proyecto.

Los cambios de esta situación se sitúan con la llegada de la Constitución de 1978, son años de

descenso de natalidad y aumento de esperanza de vida. La familia aparece como institución

altamente valorada por los españoles de principios de los 80, que apuesta por la familia
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“interhogar” (más reducida pero estrechamente relacionada). El aumento de las familias

monoparentales, de parejas sin hijos o de un solo progenitor, caracterizan la situación de la

sociedad de principios de 2000, debido al aumento del nivel educativo y la integración de la mujer

en el trabajo.

Una nueva organización familiar abre la década del s. XXI: la tasa bruta de nupcialidad (1000

habitantes) oscila de un 7,2% en 1975 hasta un escaso 3,8% en 2009, lo que se une al aumento de

la edad media de las mujeres pasando de los 24 años a los 35 en las mismas fechas indicadas.

3.1.2.3 Trabajo y educación.

A través del trabajo el hombre se realiza a sí mismo, se lleva a cabo la producción, se vive.

Actualmente es un derecho de todo ciudadano en una sociedad avanzada aunque no todo el

mundo puede acceder a él debido a las políticas de empleo, paro, etc. (muestra de ello, la situación

actual en la que nos encontramos a causa de la nefasta coyuntura económica).

Los primeros estudios de la economía pronto empiezan a ver las relaciones entre el nivel

educativo y el rendimiento económico. En general, los individuos con cierto nivel educativo se

adaptan mejor a cualquier tipo de trabajo, lo aprenden más rápidamente y están abiertos a las

innovaciones. Consideramos actualmente que lo más importante es la disposición, la creatividad y

el desarrollo de las capacidades en el trabajador que le permitan adaptarse a las distintas

situaciones. Hoy en día, se produce una sobreeducación; en los distintos medios de comunicación

escuchamos un nuevo concepto jóvenes sobradamente preparados, personas tituladas, con dobles

titulaciones, que se encuentran en una situación de desempleo, lo que, en mi opinión, pone de

manifiesto los desajustes funcionales del sistema educativo y económico. Según algunos expertos,

estos excedentes de cualificación demandan al sistema educativo una reorganización hacia líneas

de formación profesional, una unificación de sistemas educativos europeos y de las ofertas de las

distintas formaciones universitarias. Es decir, el trabajo actualmente precisa una adecuación más
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exacta a las demandas sociales, una sociedad orientada hacia la educación integral en la que la

preparación técnica ocupe el lugar correspondiente.

3.1.2.4 Clases sociales y desigualdad.

El concepto de desigualdad ha sido un tema debatido y retomado varias veces en las horas

de clase de Sociología. Partimos de la reflexión de este tema desde un artículo escrito por Mariano

F. Enguita del departamento de sociología de la Universidad de Salamanca, titulado: Los

desiguales resultados de las políticas igualitarias (1999). La desigualdad natural es un hecho

evidente, todos somos distintos, tenemos capacidades distintas, bellezas distintas, fuerza física

distinta, etc. Pero a esta desigualdad se une otra, la del carácter político y moral, que va a

condicionar la posición que ocuparemos dentro de la estructura social (Miguel Juárez, 1992).

Juárez define la estratificación social como el proceso en virtud del cual una sociedad

determinada queda dividida en grupos cada uno de los cuales supone un grado diferente de

prestigio, propiedad y poder. Para Enguita, la política educativa afecta a los ciudadanos de un

modo directo en sus vidas y determina sus oportunidades individuales y sociales. La política

educativa adopta como objetivo conseguir la igualdad de oportunidades, sin embargo, las marcas

divisorias son la clase, el género y la etnia. Podemos decir que los resultados más brillantes se

centran en la incorporación de las mujeres a la educación; señalamos que las mujeres obtienen

mejores resultados en calificaciones y credenciales que los hombres, por lo que podemos decir

que están logrando una educación similar a la de los hombres de su clase y etnia. Aunque muy

diferente es el caso de los papeles o roles de género, siendo tremendamente desiguales entre sí,

como en las comunidades gitanas o musulmanas. Enguita4 analiza el proceso de feminización de

(4)…a la que su familia había hecho estudiar magisterio o alguna licenciatura conducente a la enseñanza, mientras al
varoncito, le hacían estudiar algo con mejores perspectivas económicas, maestra que sin embargo, o precisamente
por ello, contraería matrimonio con un varón de estatus ocupacional y una clase social posiblemente superiores a los
de su propia ocupación de destino y equiparables a su clase de origen. (Los desiguales resultados de las políticas
igualitarias, Mariano F. Enguita.)
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la docencia, el maestro varón de origen de clase humilde fue sustituido por la maestra, mujer de

origen de clase media, o media-alta:

En definitiva, la composición social del magisterio ha cambiado en favor de las mujeres, aunque

sigue manteniéndose muy desfavorable para las minorías étnicas. Una reflexión que sustraje de

estas clases de Sociología está recogida en este artículo de Enguita y hace referencia a la elección

de la docencia como profesión: puede ser que un docente sea alguien que ha sobrevivido a la

escuela y que decidió quedarse en ella, lo que quiere decir que en algún momento de su vida, se

sintió relativamente a gusto entre sus paredes, siendo poco probable que comprenda a quienes

rechacen la cultura.

3.1.3 La microsociología en la educación.

3.1.3.1 La comunicación en la escuela.

La vida en sí misma es comunicación, interacción constante entre individuos y sociedades.

Esta comunicación, hablada o escrita, se plasma también en la conducta del hombre en sociedad,

los condicionamientos sociales, el estatus, el lenguaje corporal, etc. Centrándonos en un contexto

educativo, la relación entre profesores y alumnos y el propio papel del profesor han tomado

relevancia en los debates de las clases prácticas de sociología. El papel del profesor ha

evolucionado desde el mero transmisor del conocimiento hasta situarse como guía en el proceso

de E/A, a través de su emoción de su estilo, de su humor o propósito o intención.

3.1.3.2 El estudio del profesor.

Ser docente, ¿es una profesión?, ¿en qué postura social se encuentra el docente? En el

título de profesión se reconoce un estatus de prestigio, a través del salario podemos marcar de

sector privilegiado a algunas profesiones, sin embargo, la situación del docente, hace pensar que

se trate de una semi-profesión y no de una profesión rigurosamente entendida por los parámetros5

que la establecen: funcionalismo, el enfoque neo marxista y el enfoque Weberiano.
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Si entendemos la docencia como una profesión, participa de unas características que pasamos a

enumerar:

1. Prestar un servicio básico a la sociedad.

2. Ser desempeñada por razones vocacionales.

3. Entendida como actividad principal y a tiempo completo.

4. Dentro de un marco autónomo, concedido en una universidad u otorgado por

especialistas durante largo plazo de tiempo.

5. Posesión de una organización corporativa de derecho público, es decir, ser colegiado

(algo de lo que carecen los profesores).

6. La falta de corporativismo es una de las características que nos hacen pensar que no se

trata de una profesión, además del desempeño de la actividad a tiempo completo que

en muchos casos no se realiza.

7. Constar de prestigio social y bienes del profesionalismo (es evidente la devaluación de

la figura del profesor con respecto a su prestigio y la obtención de bienes no son

equiparables a otro tipo de profesiones).

Por todo esto y mucho más, podemos decir que la docencia es una semi-profesión, cumpliendo en

todos los casos la primera característica y solo en algunos la segunda. El profesor consta de poca

autonomía con respecto a otros miembros de su comunidad, escasa formación y de breve

duración, inexistencia de una asociación con capacidad para decidir, escaso reconocimiento como

autoridad que pueda elevar el prestigio denostado. Sin embargo, es evidente la presencia de altas

(5) Funcionalismo: Teoría que defiende la docencia como una profesión, al mismo nivel que un médico o abogado.
El enfoque neo marxista: Determina que es un trabajador intelectual y no lo establece como profesión por factores como la
feminización y el salario.
El enfoque Weberiano: Defiende una postura intermedia en la que el docente comparte elementos de profesión y otros como
semiprofesional.
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tasas de burocratización y obligaciones administrativas, aspecto que también descubrí y constaté a

través de mis prácticas docentes6:

3.2 La disciplina psicológica.

La disciplina psicológica toma como punto de partida la psicología del desarrollo que

estudia los cambios y las constantes que experimenta el comportamiento humano desde el

nacimiento hasta la muerte. Estos cambios se producen en distintas áreas del desarrollo como el

cognitivo, afectivo, lingüístico y físico, y atañen a la complejidad de los comportamientos que

mantenemos o perdemos a lo largo de nuestra vida.

El interés por nuevos temas en la disciplina psicológica, abre el abanico de estudio a otras áreas

ampliando el periodo tradicional de estudio. La ciencia y los avances científicos consiguen centrar

la atención en aspectos como el desarrollo perceptivo, inicio del temario de la disciplina

psicológica: los sentidos7 son la primera fuente de conocimiento y la base para conocer el mundo.

El desarrollo lingüístico se aprecia en los bebés como el medio para comunicarse con los adultos

sin la utilización del lenguaje (código verbal) como el llanto. Los distintos tipos de llanto nos

comunican sus sensaciones: hambre, incomodidad, miedo…aunque no podemos hablar aún de

comunicación intencional, serán los precursores de la teoría de la mente los que analicen y

estudien este proceso. El señalamiento o pointing es un acto referencial que está conceptualmente

definido como la acción que realiza un individuo para dar una indicación directa a otro, respecto

(6) “Preparar las clases y buscar materiales, pensar en el alumno como centro de nuestro trabajo es lo más importante, pero no lo
único. La actividad docente requiere de las funciones colaborativas del profesor, de su hacer constante y de muchas horas de
trabajo que no son solo las del tiempo en el aula, corrección de exámenes, reuniones de departamento, reuniones con los padres.
Quizá la parte más desconocida para mí: el funcionamiento de un centro y las funciones del docente con respecto a este”. Memoria
de Máster de Profesorado.

(7) La vista: los bebés muestran preferencia por el rostro humano, reconocen los atributos faciales y las distintas expresiones del
rostro humano frente a los objetos.
La percepción auditiva: comienza a funcionar desde la gestación existiendo una discriminación fonológica, lo que muestra un
repertorio innato de aprendizaje y procesamiento del lenguaje.
El gusto, el olfato y el tacto: el primero y el último presentes desde la vida uterina, el líquido amniótico y la sensibilidad al dolor.
El olfato se desarrolla a partir de la primera semana.
La percepción intermodal: constituye la conexión de la información dada a partir de distintas vías sensoriales (imitación de gestos,
asociación de la boca de la madre con la voz…).



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
Las ciencias de la educación

Cristina Vega Herreros 23

de un objetivo. Los gestos, como indican en un estudio reciente Pollick y De Waal (2007), no

dejan de ser fundamentales en la comunicación humana. Estos autores destacan la importancia

que tienen sobre el funcionamiento cognitivo, ya que favorecen el intercambio de información y

el léxico, y forman parte de un área de actividad donde se pone en juego la acción del

pensamiento.

En nuestra labor como docentes es fundamental el conocimiento obtenido de la psicología del

desarrollo, ya que nos ofrece una descripción o análisis del comportamiento de los alumnos, cómo

se lleva a cabo su desarrollo, nos aporta pautas para explicar su comportamiento y analizar las

causas, así, facilita nuestra labor de pronosticar la evolución del comportamiento del alumno. Este

compendio de habilidades y teorías se recogen en los tres grandes paradigmas de la psicología

evolutiva, modelos o visiones del mundo que se diferencian principalmente por el peso que le

otorguen a los factores ambientales o a los genéticos.

3.2.1 Paradigma mecanicista.

El paradigma mecanicista del desarrollo fue el modelo explicativo predominante durante

los años 50 y 60 del s. XX. Desde este paradigma el objeto de estudio de la psicología del

desarrollo debe ser inicialmente aquello que se puede ver, la conducta observable. Rechazan los

procesos internos de la persona (como el pensamiento o la conciencia) porque consideran que son

conceptos subjetivos, que no se pueden observar ni medir .Mantienen una concepción de la

persona como un organismo que reacciona a los estímulos que recibe de su entorno. Conciben el

desarrollo como la acumulación de aprendizajes que va realizando la persona a lo largo de su

vida. Por ejemplo Watson (fundador del conductismo) decía:

Denme una docena de bebes sanos, bien formados, y mi propio mundo especificado para educarlos y les
garantizo que tomaría a cualquiera al azar y lo entrenaría hasta convertirlo en cualquier tipo de
especialista que quisiese: medico, abogado, artista, comerciante e incluso mendigo o ladrón, sin
importar sus talentos, inclinaciones, tendencias, capacidades, vocaciones y raza de sus antepasados.
(Watson 1925 apud Córdoba, Descals y Gil: 43).
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Para los modelos mecanicistas, lo importante no es lo que hay dentro del organismo, dentro de las

personas (como por ejemplo sus pensamientos o sentimientos) sino que lo importante es aquello

que llega desde fuera y lo moldea.

3.2.2 Paradigma organicista.

Consideran también que los estímulos externos son importantes pero ponen el énfasis en

los procesos internos; en lo que ocurre dentro de los individuos.

El desarrollo lo entienden como una serie de etapas relacionadas con la edad cronológica. Estas

etapas se suceden de manera universal e irreversible. Cada etapa tiene unas características propias

y diferentes cualitativamente de la anterior.

En este enfoque organicista se encuentran autores tan señalados como Freud (fundador del

psicoanálisis) y Piaget, que difieren en el contenido de sus ideas pero que tienen también muchos

puntos comunes como los siguientes:

1. La descripción del desarrollo en términos de estadios. Y estos estadios se suceden de

forma invariable en todas las personas.

2. La importancia que tienen las experiencias de la infancia en el desarrollo posterior.

3. La referencia a procesos que no se pueden cuantificar, observar directamente.

4. La descripción del desarrollo orientado a una meta

3.2.3 Paradigma contextual.

Es el paradigma mantenido por la mayoría de los psicólogos evolutivos en la actualidad.

Córdoba, Descals y Gil describen las características de este paradigma haciendo referencia a los

siguientes aspectos:

Combina los planteamientos derivados de los paradigmas mecanicista y organicista. Plantea

además, que para comprender el desarrollo evolutivo es necesario atender tanto a las variables
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contextuales como a las variables personales. Los psicólogos que mantienen este paradigma

consideran que el desarrollo es el despliegue de las capacidades psicológicas humanas. Estas

poseen un sustrato biológico, se expanden en una matriz socio-relacional. Lo que llamamos

desarrollo psicológico resulta de la mutua interdependencia de la biología y la socializad

(Perinat 2007: 37).

Perinat resalta el papel del contesto histórico en el que vive la persona. Es innegable que todo acto

individual se produce en un contexto histórico determinado, en un mundo con características

únicas que contribuyen a su desarrollo particular (Rybash apud Córdoba, A. Descals y M.D.

Gil 2006: 19-37). Al mismo tiempo considera probada la necesidad de tener en cuenta las

características del desarrollo biológico de las personas. Estos paradigmas se concretan en las

distintas perspectivas que en la actualidad tienen mayor incidencia: la perspectiva etológica y el

ciclo vital.

3.2.4 Perspectiva etológica.

Esta perspectiva destaca el concepto de ambiente de adaptación. Afirma que el individuo

necesita ajustarse o adaptarse a las exigencias del ambiente en el que vive y que esta adaptación

determina la conducta. El ambiente de adaptación, no solo es el ambiente actual al que tienen que

adaptarse los miembros de nuestra especie. También, la perspectiva etológica se centra el

ambiente al que tuvieron que adaptarse nuestros antepasados durante la evolución de la especie.

Quizá, los patrones de comportamiento resultaron imprescindibles para la supervivencia de la

especie, sin embargo, han quedado grabados en las señas de identidad de todos los miembros de la

especie ya que nacemos con ellas. Así, existe una conexión entre desarrollo de la especie

(filogénesis) y el desarrollo del individuo (ontogénesis). Los seres humanos presentamos pautas

de comportamiento consideradas consecuencia de las circunstancias vitales individuales y

consecuencia de una larga lucha por la supervivencia.
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3.2.5 Perspectiva del ciclo vital.

El objetivo principal de la psicología del ciclo vital valorar la evolución de la persona a lo

largo de toda la vida en un contexto biocultural determinado y concreto.

Así el desarrollo es un proceso que se da a lo largo de toda la vida en interacción con el ambiente.

La perspectiva vital acepta la existencia de una gran plasticidad intraindividual, es decir, que

pueden darse cambios en el desarrollo como consecuencia de la acción de factores ambientales,

culturales e históricos. Variabilidad interindividual, que irá aumentando en la medida en que

vayamos avanzando en edad, de tal forma que la edad cronológica va perdiendo importancia a la

hora de explicar los cambios.

3.2.6 La teoría de Piaget sobre el desarrollo.

Piaget comenzó a investigar sobre el desarrollo evolutivo del niño con el objetivo de

comprender cómo construimos el conocimiento. Los seres humanos involucrados en la vida

social, debemos comprender y saber actuar sobre nuestro propio cuerpo, aprender a relacionarnos,

ir construyendo el conocimiento que nos permita adaptarnos con éxito al ecosistema.

Piaget utilizaba la noción de estructura para explicar estos cambios cualitativos. Entendemos

estructura como ciertas reglas o leyes que nos posibilitan para relacionarnos con el mundo,

constituyendo una adecuación entre sujeto y medio.

Piaget, propuso cuatro estados de desarrollo que explican los cambios cognitivos desde el

nacimiento hasta la adolescencia, periodo que trataremos más adelante. El orden de estos estadios8

es igual para todos los chicos, aunque puede variar el ritmo de desarrollo dependiendo de la

madurez biológica.

(8) Periodo sensoriomotor (0-2 años).
Periodo preoperacional (de los 2 a los 7/8).
Periodo de las operaciones concretas (de los 7/8 a los 11/12).
Periodo de las operaciones formales (11/12 hasta los 15/15).
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Los estados son acumulativos, integrándose cada estadio en el siguiente y cada uno de ellos se

forma por esquemas cognitivos. La sucesión ordenada de acciones mentales son utilizadas por el

alumno para interactuar, repitiendo los esquemas que se modifican acomodándose a la realidad.

Esta teoría está relacionada con la constructivista y el aprendizaje significativo, los desequilibrios

cognitivos que se producen al acceder a la nueva información obligan al alumno a buscar un

nuevo equilibrio a través de la modificación (acomodación) y el enriquecimiento de lo que ya

poseemos (asimilación).

3.2.7 La adolescencia: desarrollo cognitivo.

La adolescencia es una etapa de transición situada entre el final de la niñez y el principio

de la vida adulta. Existe un consenso para delimitar su inicio teniendo en cuenta los cambios

biológicos producidos en la pubertad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como

período de la adolescencia comprendido entre los 10 y 19 años de edad y la juventud entre los 15

y 24 años.

El desarrollo físico y cerebral manifiesta unas características variables entre chicos y chicas.

El aumento de mielina en el córtex prefontral, disminución de densidad de las sinapsis,

reorganizaciones de las neuronas…, es decir, nuestro cerebro es un órgano educable. A este

respecto educacional del desarrollo del pensamiento, se refiere Piaget en sus estudios sobre los

estadios de las “operaciones formales”. En este estadio, en su fase “emergente” (12 años) o de

“consolidación” nos encontraremos a nuestros alumnos, por lo que es importante conocer su

desarrollo cognitivo. Los chicos en este estadio pasan a usar las operaciones concretas, marcando

el principio del razonamiento para enfocar los problemas. Los chicos muestran una capacidad que

les permite construir un pensamiento de carácter abstracto, un pensamiento “hipotético-

deductivo”, capaz de concebir lo posible y usar los principios de combinatoria. Destacar el uso de

la lógica proposicional, la lógica verbal en forma de proposiciones utilizando la lengua como

vehículo.
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3.2.8 Rasgos característicos de los adolescentes.

El egocentrismo en la adolescencia es la conciencia exacerbada de sí mismos que tienen

los adolescentes, que se refleja en su convencimiento de que despiertan en los demás un interés

igual al que sienten por ellos mismos y la creencia de que son individuos únicos e invulnerables.

Dos son los fenómenos más unidos a este concepto de egocentrismo en la adolescencia: la

audiencia imaginaria y la fábula personal.

La audiencia imaginaria hace referencia a la creencia del adolescente de que es observado con

mucha atención por todos los que le rodean. Es como si estuviese actuando constantemente ante

“su público” que seríamos todos los demás en la adolescencia temprana (en torno a los 13 años),

los chicos y chicas se comportan como si estuvieran ante un auditorio imaginario, sobrevaloran la

atención que los demás ponen sobre ellos. Creen que los demás prestan tanta atención a su aspecto

y a su conducta como él mismo; anticipando continuamente cuáles van a ser las reacciones que

producirá en los demás, como si estuviera ante un AUDITORIO IMAGINARIO.

LA FÁBULA PERSONAL es la parte del egocentrismo que da lugar a que el adolescente se muestre

único e invulnerable, indestructible. En ocasiones este egocentrismo plantea problemas en la

relación entre los adolescentes y los adultos (padres, profesores) ya que ellos consideran que son

únicos y los demás, al ser diferentes, no tienen capacidad para comprenderles. También es

necesario tener muy en cuenta que los adolescentes al sentirse “invulnerables” pueden asumir

determinados comportamientos de RIESGO (beber y conducir, tener relaciones sexuales sin

protección, etc.) creyendo que a ellos nada malo les puede pasar.

El egocentrismo de la adolescencia temprana va disminuyendo (generalmente a partir de los 15 o

16 años) cuando el auditorio imaginario va siendo sustituido por un AUDITORIO REAL, al reconocer

las diferencias existentes entre sus propias preocupaciones y las de los demás. Y la superación de

la fábula personal se produce al compartir sus pensamientos y sentimientos con sus compañeros y

descubrir que existen importantes coincidencias.
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3.2.9 La adolescencia: desarrollo socio-emocional.

En la adolescencia adquieren gran importancia las relaciones con los coetáneos. Los

amigos pasan a ser prioritarios en sus vidas. Les gusta estar en compañía de otras personas que

experimentan los mismos cambios fisiológicos y psicológicos ya que piensan que entienden mejor

sus problemas que los adultos.

El grupo de amigos se convierte en un elemento fundamental en el proceso de establecer la propia

identidad. Para la tarea de descubrir quién soy yo, son los compañeros los que mejor pueden

ayudar a realizarla. ¿Cómo averiguamos quiénes somos? Comparándonos y diferenciándonos de

los demás, pero nunca en términos absolutos. Los compañeros, en este sentido cumplen una

función muy valiosa. Por lo que a este respecto resulta provechoso el trabajo en equipo. Por otro

lado, los adolescentes que mantienen buenas relaciones con sus iguales, tanto del mismo como de

distinto sexo, ensayan y aprenden cómo mantener relaciones adultas de calidad.

En el proceso de establecer su propia identidad, el adolescente busca sentirse independiente de los

vínculos familiares y se centran más en su grupo de iguales, sin embargo, los valores de la

mayoría de los adolescentes no difieren drásticamente de los de sus padres, aunque la influencia

de los coetáneos suele ser predominantemente en temas como los gustos musicales, la moda y el

lenguaje, en otros aspectos la influencia relativa de los padres es fundamental.

El adolescente necesita sentir que pertenece a su grupo de amigos, que es un miembro de él, no

sentirse excluido. Esto le hace adoptar los hábitos y las costumbres de su grupo y cede a sus

demandas principalmente por el miedo a qué dirán los demás, miedo a sentirse excluido del

grupo, miedo al ridículo, miedo a no ser como los demás, a ser considerado raro.

Sin embargo, se pueden dar pautas al adolescente para que tome sus propias decisiones personales

sin que sea el grupo quien decida por él, principalmente cuando el adolescente se ve forzado por

los demás a realizar algo que no quiere. Se debe hacer pensar al adolescente que cada uno somos

diferentes, y que debemos respetar los gustos y las opiniones de los demás.
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3.3 Disciplina pedagógica.

3.3.1 La adolescencia: desarrollo socio-emocional.

La disciplina pedagógica fundamenta su sentido en el reconocimiento del valor de la

Didáctica y la relevancia de sus componentes. La Didáctica General constituye un área de

conocimiento que forma parte de las Ciencias de la Educación junto a la Sociología y la

Psicología.

La disciplina pedagógica ha influido en mi formación como estudiante de este Máster,

aportándome contenidos y métodos orientado a qué enseñar y cómo; entroncando con los

fundamentos de E/A y Complementos de la Lengua.

Pero, ¿Qué es la Didáctica General? La Didáctica es una disciplina científica que se ocupa de

estudiar los principios y técnicas de la educación, centrándose en los procesos de E/A en un

contexto educativo diverso a lo largo de la vida. La finalidad última es en esencia garantizar que

los individuos se desarrollen íntegramente y con calidad, siendo dueños de su propio guión de

vida.

Pero, ¿cómo logramos una enseñanza de calidad?

3.3.2 Las escuelas que necesitamos

La educación debería garantizar un proceso de E/A basado en desarrollar las capacidades

de los individuos. Una educación de calidad se centra en el máximo desarrollo del estudiante a

través de las distintas estrategias de los agentes educativos, en condiciones de equidad e igualdad.

Saber, saber hacer, se transversalizan con los objetivos de capacitación, procedimentales y de

autorregulación de destrezas.

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación el aprendizaje es un proceso mediante el

cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o

adopta nuevas estrategias de conocimientos y/o acción. En la adquisición de estas estrategias entra
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en juego el concepto de metacognición, es decir, ser consciente del uso de las habilidades y cómo

emplearlas. Estas habilidades capacitan al alumno para ser capaz de autorregularse y lograr, en la

medida de lo posible, la perfección de la habilidad. Esta cuestión hace referencia a la competencia

de “aprender a aprender”, intenta lograr que un estudiante no sea eternamente enseñado, sino que

aprenda por sí mismo, interactúe, dialogue y se haga crítico a través de los procesos de entrada y

salida, los resultados.

Las relaciones entre estos tipos de contenidos son la temática que aborda la Didáctica, y en

consecuencia la asignatura de Procesos y Contextos educativos, que se centra en un aprendizaje

constructivo y significativo, una escuela de calidad. El fundamento pedagógico se plantea como

fundamento científico investigar sobre los instrumentos que permiten aportar explicaciones para

la selección de objetivos, medios, estrategias, etc.

3.3.3 El acto didáctico y sus componentes.

El término acto didáctico es equivalente al de acto educativo o pedagógico, centrándose en

la relación que se establece entre educando, educador y contexto educativo. El profesor y el

alumno juegan en el acto comunicativo papeles de emisor y receptor, alternando sus papeles

según el tipo de acto comunicativo.

Este trabajo se centra en el proceso didáctico interactivo, en el que la información transita de una

forma global y dialogada, de tal modo que una intervención determina la otra y esta a su vez

condiciona la siguiente.

En este sentido, la interacción y la conversación, juegan un papel indispensable y centran esta

propuesta de trabajo. No se entiende la información estática, la que se sitúa en el emisor como el

centro, sino la activa, la que fundamenta en su metodología al estudiante como el centro, que se

retroalimenta de otras informaciones generadas. Este planteamiento da un paso más con el uso de

las tecnologías, si defendemos un acto comunicativo dinámico, el recurso de materiales

audiovisuales no solo potencia las cuatro destrezas, sino que amplía los márgenes de la
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interactividad. Las clases o tutoriales grabadas en video constituyen un sistema de acción y

dinámica: el rebobinado, el poder guardarlas y repetirlas a un ritmo propio, comentarlas con los

amigos, colgarlas en redes sociales, es decir, interactuar con la información que nunca se vivirá

como ajena.

Recientemente publicaba el XL Semanal un artículo sobre educación: Estos profesores están

revolucionando la enseñanza, en este artículo se retrata el éxito de innovadoras clases gratuitas de

calidad. Salman Khan, matemático de Silicon Valley ha convertido sus grabaciones en un

fenómeno en la red con más de cuatro millones de alumnos.

Escuchar y responder, interactuar en clase es una primera forma de la participación, pero, poder

transformar el producto, que el alumno se apropie de él, permite fomentar un diálogo y una

participación aún más profunda, manteniendo al profesor como gestor de este proceso, que

enciende y motiva el proceso de E/A, generando grupo, potenciando las socio-relaciones entre los

alumnos.

3.3.4 Relaciones en el aula: educar para la convivencia democrática.

Educar es el proceso a través del cual cada persona puede llegar a dirigir con sentido su

propia vida y alcanzar su plena realización.

De acuerdo con la UNESCO (1996), los cuatro pilares del conocimiento son: aprender a conocer,

a hacer, a convivir y a ser.

El profesor:

El docente es la figura que guía, que conduce y gestiona esta educación para la convivencia. Sus

rasgos personales, su objetividad, sensibilidad, entusiasmo y expectativas generan el pronóstico y

las variables en el aula. Desde el punto de vista de esta propuesta de innovación docente, el

profesor, además, es el que diseña las actividades y el entorno en el que tendrán lugar, sugiere las

fuentes de información y herramientas, orienta la dinámica de grupos, supervisa y acompaña,
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evalúa, etc., pero deja el protagonismo al alumno. Una serie de características hacen del papel del

profesor esta figura conductora, veamos:

LA OBJETIVIDAD se pone de manifiesto por parte del docente con el sentido de la coherencia, sin

motivación oculta, con su saber hacer justo y congruente. Esta concepción del profesorado hace

que el alumno se mantenga más atento, con una escucha activa que le permita adquirir y codificar,

en definitiva, poner de manifiesto en su vida las situaciones aprendidas en el aula.

LA SENSIBILIDAD aporta un aumento de empatía, una postura flexible que hace aumentar el interés

del alumno.

EL ENTUSIASMO provoca un contagio emocional, la discusión, el debate…generan un aprendizaje

significativo, que se pone de manifiesto con el currículum oculto: el lenguaje corporal, el tono.

LAS EXPECTATIVAS que el profesor puede tener sobre el desarrollo intelectual de sus estudiantes

inciden en el proceso de E/A y pueden hacer variar el concepto de autoestima de dichos alumnos.

En las variables de la actuación docente encontramos un primer proceso de adquisición que da

paso a un segundo de codificación (interiorización) que a su vez da lugar a la recuperación de este

proceso de aprendizaje. Para el primer nivel es muy importante la claridad, ya que sin ésta, el

alumno no puede pasar al siguiente nivel; la ejemplificación y las repeticiones pueden mejorar la

claridad y despertar la metacognición.

Otra variable de la acción docente es LA ORGANIZACIÓN, siendo de notoria importancia, mostrar

indicadores y reorganizar las ideas. LA VARIEDAD de metodologías y recursos técnicos, hacen

romper la rutina, y provocar la atención del alumno, hacer significativo el aprendizaje con

cambios de ritmo, preguntas, ejemplos, etc. EL RITMO debe adaptarse al paso del alumno, ya

hemos explicado antes a este respecto, cómo el recurso de una grabación audiovisual puede ser

una técnica que se ajuste a los distintos ritmos de los alumnos. LA EVALUACIÓN es un factor

fundamental con el que el profesor juzga según unos criterios coherentes y viables, dime cómo

evalúas y te diré que tipo de profesor eres.
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El estudiante:

El estudiante es el agente central del proceso, con unas características y rasgos personales que lo

hacen único, todos somos especiales. Cada estudiante muestra una capacidad y unos

conocimientos previos de los que parten y una distinta percepción de las tareas, distinta

motivación.

El profesional docente debería hablar en términos de perfiles de estudiantes porque existen

distintas capacidades que ya en la LOE (2006) se establecieron tres indicadores: altas capacidades,

grupo de estudiantes inmigrantes y factores cognitivos. Por todo esto, es importante hablar de

inteligencias en plural.

El estudiante parte de unos conocimientos previos y el docente debe averiguar lo que saben los

alumnos y enseñarles en consecuencia, adaptándose a los distintos aprendizajes de cada chico. El

estudiante percibe la tarea de una manera distinta que genera un enfoque variado ante la actividad

por cada uno de los alumnos. Esta idea sobre la percepción de la tarea consta de dos vías: la física

(estímulos sensoriales por los que recibimos la información) y la psicológica (factor

condicionante). Estas vías se manifiestan en distintos enfoques por parte del alumno, superficial,

competitivo, profundo, etc. La atribución causal al éxito o al fracaso de un alumno se apoya en

factores internos como las capacidades y el esfuerzo (hablaremos de esfuerzo en la actividad del

personaje mitológico Sísifo) y en factores externos como el azar, la suerte, las terceras personas.

Por último, la motivación es otro factor que caracteriza a los estudiantes que representa el

conjunto de procesos o fuerzas implicadas en la activación, dirección o persistencia de la

conducta.

Las principales motivaciones deben venir desde el interior de la persona, es decir, de forma

intrínseca, y están relacionadas con el deseo de descubrir, con la curiosidad de encontrar un para

qué, en este sentido, los docentes tenemos que saber cuales son las expectativas de los alumnos a

través de la investigación y de una adecuada estrategia que armonice su proceso de E/A en tres

sentidos: el cognitivo, metalingüístico y el afectivo o de apoyo.
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En conclusión, el papel del alumno en la actividad didáctica no se reduce al receptor pasivo y

repetidor de la información proporcionada desde una única fuente: el profesor o el libro. El

alumno es el protagonista de la actividad, poniendo en juego las capacidades cognitivas que posee

como el análisis, el resumen, la creatividad y la evaluación

4. FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE LA LENGUA Y

LITERATURA CASTELLANA.

4.1 Fundamento de enseñanza y aprendizaje de la Lengua y

Literatura castellana.

El fundamento de los procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Lengua castellana y

Literatura abre el marco teórico y reflexivo de las disciplinas específicas que han contribuido a

dar forma a mi propuesta de proyecto de innovación.

La E/A profundiza en los aspectos pedagógicos y didácticos desde una doble perspectiva teórica y

práctica, aportando un desarrollo de las competencias, objetivos, contenidos y recursos educativos

indispensables para la labor docente, así, supone también un acercamiento a los contextos y

situaciones reales de dicho proceso.

La E/A fomenta el análisis crítico del desempeño de la docencia centrándose en el estudio del

currículo y su diversificación, cuyo objetivo es que el alumno alcance las competencias básicas.

Para esto es necesario que conozcamos y apliquemos nuevas propuestas metodológicas basadas en

la investigación y diseño que destilan en un posible proyecto de investigación, innovación y

evaluación.

Las competencias, entendidas como el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos, son

uno de los pilares del Reglamento Orgánico de los IES (Decreto 54/2008 del 19 de Septiembre de



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
Fundamentos específicos de la lengua y literatura castellana

Cristina Vega Herreros 36

2006) que responden a la necesidad de crear escuelas que no solo transmitan conocimiento sino

actitudes y habilidades. El cambio social moviliza el transmisor de estas actitudes, de los valores

que se adquirían en el hogar a las escuelas como parte de la interacción social.

El cambio social acompaña al científico y al ámbito de la investigación, lo que hace posible que

ahora conozcamos cómo aprendemos gracias a las teorías de la sinapsis y los procesos neuronales

que se conectan como si una red de carretera se tratase. Sabemos que estar conectados a una

emoción dispara nuestro aprendizaje significativo y duradero. Muestra de ello toma la psicología

cognitiva, desarrollando estos procesos mentales de aprendizaje a través de las teorías del

constructivismo y el enfoque psicosocial. El sistema educativo español intenta reconducir estas

teorías constructivistas que darán lugar al enfoque comunicativo reflejado en el

BOE, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación (LOE) y BOR, Decreto 54/2008, de 19

de septiembre, documentos que han constituido la base y el acercamiento al estudio de un amplio

marco teórico legislativo imprescindible para llevar a cabo y planificar unas estrategias docentes

utilizando los máximos indicadores de calidad en el proceso educativo que nos concierne.

4.1.1 La Lengua y la literatura en la ESO.

La Ley Orgánica de Enseñanza (2006) considera como principio fundamental orientar la

educación hacia la construcción de la identidad personal y la comprensión de la realidad,

promoviendo la solidaridad y evitando la discriminación. Hemos mencionado a lo largo de estas

páginas cómo los docentes, las escuelas, la comunidad de aprendizaje deben adecuarse a la

sociedad cambiante, pues, el sistema educativo y sus leyes así lo recogen en el Preámbulo

publicado por el BOE en 2006: Ofrecer una educación capaz de responder a las cambiantes

necesidades y a las demandas que plantean las personas y los grupos sociales…. La LOE se

muestra y se adapta a la sociedad y a su diversidad mejorando (o intentándolo) la condición

humana. La sustentan tres principios:
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1. La calidad y equidad, la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años que

permita desarrollar al máximo sus capacidades. Dos factores que en la práctica no van

siempre de la mano.

2. La colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa, valora y

fomenta el principio de esfuerzo compartido.

3. Convergencia en la educación europea con la creación de unos objetivos compartidos

en una sociedad de conocimiento compartido.

La formación se concibe como un proceso continuo y permanente, tránsito entre el estudio y el

trabajo que se refleja en la flexibilidad del sistema educativo: las optativas y los ciclos de grado

medio y superior son muestra de ello. El currículo recoge y organiza los factores imprescindibles

para lograr dicho proceso.

4.1.2 Concepto de currículo.

El currículo articula los distintos aspectos de objetivos, contenidos, criterios

metodológicos y de evaluación que orientan la actividad académica. Constituye una expresión de

la organización y la articulación de cómo enseñar, cuándo y el qué. Nos permite planificar y

secuenciar actividades de forma general. Una parte importante y diferencial del currículo de la

LOE, respecto al anterior de la LOGSE, es la integración de las competencias y la atención a la

diversidad, ya mencionado, aspectos que serán necesarios para la programación.

El currículo puede presentar características algo complejas y polisémicas. Desde la perspectiva

del conocimiento se entiende como un conjunto de conocimientos que se transmiten

sistemáticamente desde el centro escolar. Se fundamenta como una planificación del proceso de

E/A, además de un conjunto de experiencias de aprendizaje que el alumno adquiere bajo la tutela

de la escuela. El currículo se basa en la investigación/acción y caracteriza nuestro sistema
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educativo ya que se define de acuerdo a los siguientes rasgos: abierto, flexible, prescriptivo,

orientador y específico.

Nuestro modelo curricular implica la participación activa del profesorado que contribuye

aportando sus propios significados, su concepción personal, sus materiales y conocimientos de los

rasgos del contexto social.

4.1.3 Las fuentes del currículo

1. Fuente Social: La escuela establece saberes socialmente relevantes como el Patrimonio

de la Humanidad, la proyección científica y técnica, etc.; así, el currículo que recoger

estas funciones sociales que son también una finalidad en la educación, para que los

miembros de la sociedad adquieran conductas responsables.

2. Fuente Psicológica: La teoría que vertebra currículo se basa en la psicología cognitiva.

El estudio de cómo aprenden los seres humanos, cómo procesan la información a partir

de la interacción con el exterior. Así, el currículo presenta estas propuestas comunes a

la psicología cognitiva.

3. Fuente Epistemológica: Incluye la organización, selección y definición de los

contenidos escolares. Las relaciones interdisciplinares entre materias y las nuevas

tendencias del conocimiento científico. Así como, constituye el uso de los recursos

humanos y materiales: textos, medios audiovisuales, soportes, etc.

4. Fuente Pedagógica: Parte de la manera de impartir de cada profesor, orientándose

hacia dos posibilidades: los diferentes métodos y una perspectiva práctica con las

propias ideas del profesor
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4.1.4 Niveles de concreción curricular.

El Real Decreto de mínimos y el currículo del BOE nos marcan el primer nivel curricular,

donde aparecen los aspectos básicos e irrenunciables del currículo, ya que a través de ellos se

formulan las prescripciones normativas y orientaciones sobre la educación. Constituyen el mayor

grado de apertura y generosidad a la estructura curricular, de una forma abierta, flexible y

adaptable a las circunstancias pedagógicas. El Real Decreto de mínimos y el BOE se van

especificando en el BOR y éste a su vez se concreta en el PEC (espíritu del centro junto a las

programaciones didácticas).

En el RD se fijan la relación entre objetivos, competencias, contenidos y criterios. La legislación

de las comunidades autónomas estipula que el 55% de los contenidos básicos sea en lenguas

cooficiales y el 65% en las no cooficiales. Los centros docentes desarrollarán y complementarán

los cimientos que ofrece este RD de enseñanza de mínimos de la ESO que se basa en la

comunicación lingüística, la alfabetización internacional y la educación cultural y artística de los

ciudadanos del s. XXI, a través de la investigación.

4.1.5 La lengua y la literatura en la ESO: relación curricular.

El enfoque del currículo de Lengua y Literatura castellana desarrolla la competencia

comunicativa del alumno y fija sus intenciones en una lengua en uso y en cualquier situación

posible para la comunicación vital y humana. Para que esto sea una realidad, debemos conseguir

el desarrollo de las competencias, los objetivos, los contenidos y los valores transversales:

LOS OBJETIVOS: conjuntos de capacidades que deben ser alcanzadas por los alumnos mediante el

aprendizaje de los contenidos de la enseñanza. Son guías genéricas de la intervención educativa

que orientan el proceso de E/A para facilitar la construcción de valores y competencias que

pueden manifestarse y evaluarse en conductas y resultados académicos. Los objetivos responden a

para qué enseñar, y la respuesta se corresponde a estas siguientes funciones:
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Definir y establecer las metas educativas.

Contribuir a seleccionar los contenidos de enseñanza entendidos como recursos para

alcanzar los objetivos propuestos.

Orientar el proceso de evaluación y relacionarlo con las competencias educativas.

Tipología de objetivos:

Objetivos de centro: Plantean de forma global las capacidades que deben ser trabajadas

en la totalidad de etapas y materias de un centro (PEC).

Objetivos de etapa: suponen un primer paso de concreción al ocuparse del desarrollo

de las capacidades en el marco de una etapa determinada.

Objetivos de Ámbito: Realizan una lectura de las capacidades expresadas en los

objetivos del centro.

Objetivos Específicos: Se muestran como los más próximos a la acción educativa en el

aula, adecuándose a las capacidades planteadas y a las condiciones específicas del

nivel o del grupo aula.

LOS CONTENIDOS: son los aspectos teórico–conceptuales del currículo. Desde la LOGSE

entendemos que los contenidos son el conjunto de saberes cuya asimilación por parte del alumno

es necesaria para alcanzar los objetivos establecidos en el sistema educativo que se recogen como

capacidades, que así favorecen el desarrollo personal y la socialización de los alumnos.

Tipologías de contenidos:

Contenidos conceptuales: reflejan la dimensión semántica de áreas, ámbitos y

materias. Incorporan conceptos, leyes, teorías y principios de hecho seleccionados por

su relevancia científica y social.

Contenidos procedimentales: dichos contenidos se refieren a los modos de acceder al

conocimiento científico propio de las áreas, ámbitos y materias. Aportan una especial
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importancia desde las teorías constructivistas de nuestra enseñanza, ya que a los

alumnos no solo hay que proveerlos de conocimientos conceptuales, si no que

necesitan desarrollar la capacidad de analizar, ordenar y obtenerlos por sí mismos.

Contenidos actitudinales: responden a la finalidad más específicamente formativa ya

que construyen la autonomía moral del alumno, incluyen el aprendizaje de valores

universalmente aceptados como positivos. Las actitudes se refieren a las reglas con

patrones de conducta que el alumno debe adoptar de forma positiva. Son contenidos

generales relacionados con la forma de ver el mundo y sus códigos morales

determinados siendo planteados de forma transversal.

LAS COMPETENCIAS: vertebran el currículo en todos sus aspectos, según la Comisión Europea es la

capacidad demostrada de utilizar conocimientos y destrezas, siendo el conocimiento el resultado

de asimilar información y la capacidad para realizar la habilidad de aplicación de dicho

conocimiento. Las competencias dotan al estudiante de las técnicas para resolver problemas a

partir de los conocimientos conceptuales, las destrezas y los valores: conocer, saber hacer y

valorar. Según Perrenoud, la competencia nos permite hacer frente a una situación compleja y

obtener una respuesta adaptada, sin su previa memorización, utilizando nuestros procesos de

aprendizaje que enganchan con nuestras emociones y la vida real.

Tomando esta definición de competencia, de su función reflejada en la escuela como medio para

formar lectores, ciudadanos participativos, trabajadores innovadores y responsables, se ha

intentado proponer este trabajo que ha partido de las ocho competencias que se retratarán en el

proyecto de innovación (Pág. 60,2).

EJES VERTEBRADORES: constituyen los diferentes ámbitos del discurso y el desarrollo de las

habilidades y estrategias implicadas en cada uno de ellos. Se establecen a partir de tres bloques:

hablar, escuchar, conversar/leer, escribir/educación literaria.
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Así, se trabaja la oralidad, hablando y escuchando, la comprensión y la expresión a través de la

redacción en dos ciclos de educación literaria (primer ciclo que se corresponde con el inicio de los

géneros literarios y segundo ciclo, desde el s. XVIII a la actualidad). Otro bloque se centra en el

conocimiento de la lengua atendiendo a la ortografía, morfología, sintaxis y el nivel léxico-

semántico. Un quinto bloque aborda temas y diatópicos, diastráticos y diafásicos.

RELACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS: El desarrollo de la competencia comunicativa concierne a

la especialidad de Lengua y Literatura castellana, nos permite conocer la lengua y hacer uso de

ella en sus textos y cohesión con reglas léxico-semánticas. Debemos reflexionar sobre la lengua,

sobre la comunicación y las normas sociales, en su contexto. Para ello es sumamente importante

la producción de textos escritos y orales, así como la educación literaria en textos significativos de

nuestro ámbito (esta propuesta se centrará en 4º de la ESO). Junto con la creación de textos

literarios debemos consolidar y adecuar las nuevas necesidades de simbolización, tratadas desde

la creación de un Movie Maker y actividades iniciadoras con recursos fotográficos.

LA EVALUACIÓN: evaluar es comprobar y calificar, medir y hacer un juicio de valor cuantitativo

sobre los conocimientos adquiridos por los alumnos. Esto lo conseguimos a través de unos

criterios de evaluación, unidos a los objetivos que nos planteamos al principio de la unidad.

La evaluación será sistemática, flexible y orientadora y con carácter integrador. Utiliza distintas

técnicas que nos permiten evaluar las distintas capacidades del alumno:

La evaluación inicial a través de la lluvia de ideas, para conocer qué saben nuestros

alumnos de los contenidos, no se ha considerado hacer pruebas escritas para ello.

La evaluación formativa, observaremos en el aula los procedimientos de aprendizaje

de los alumnos y usaremos un anecdotario para apuntar la progresión o hechos

relevantes sucedidos en clase.

La evaluación final, recoge los datos a finalizar u periodo previsto para lograr los

aprendizajes, nos permite realizar una síntesis de lo conseguido por el alumno.



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
Fundamentos específicos de la lengua y literatura castellana

Cristina Vega Herreros 43

Evaluar es clave pero sabiendo que la finalidad que se persigue es no solo valorar los resultados

finales sino un proceso de formación en el proceso de E/A, es decir, el fin último de la evaluación

es enseñar a aprender, siempre en equidad y atención a la diversidad en el aula. Se pretende

comprobar el proceso para motivar e informar al alumno de su situación, para una posible mejora,

por esto, además de formativa, la evaluación de esta unidad será sumativa ya que pretende la

mejora continua y la suma de la información recavada mediante los instrumentos de evaluación.

4.1.6 Desarrollos teórico-prácticos del proceso E/A: materiales y

recursos en el aula.

Partimos del concepto de competencia comunicativa que justifica y orienta los distintos

materiales y recursos que podemos usar en el aula. La competencia comunicativa se forma por la

suma de la competencia lingüística y la pragmática, que capacita a las personas para comportarse

de manera eficaz y adecuada en una determinada situación o comunidad del habla.

Para desenvolvernos en un contexto no solo necesitamos la gramática o el vocabulario, sino que

necesitamos las habilidades discursivas (interpretación de distintos discursos), y las estratégicas

(habilidades receptivas), en definitiva la competencia pragmática, el uso de la lengua.

La competencia comunicativa se plasma y repercute en el acto didáctico, ya que en las clases se

desarrolla una dinámica más activa y con mayor valor hacia la oralidad, pues es importante

adecuarse al contexto y a la situación real. Desde esta perspectiva se intentan plantear situaciones

reales de comunicación, hecho que se pone en práctica en la propuesta presentada, pues las

actividades en el aula constan de un ejercicio oral que simula un discurso o una entrevista de

trabajo o la redacción de un currículo; persiguiendo este propósito de acercamiento al contexto

con el desarrollo de la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha.

La situación verosímil activa la motivación del alumno y fomenta la creatividad y la participación,

a través de textos completos o seleccionados que fomentan el uso de la lengua como un hecho

cotidiano no un producto de laboratorio.
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4.1.6.1 Las Habilidades receptivas

Implican un uso más amplio de la lengua, ya que nuestra capacidad para comprender es

mayor que la de la lengua que usamos. El usuario no tiene un control de lenguaje sino que es

receptor del mismo, escuchar y leer son las dos destrezas o habilidades receptivas:

La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma creando hábitos de

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, etc. y recrea, entretiene y distrae. Una persona con

hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo

durante toda la vida. Es la llave de la cultura escrita y un instrumento potente de aprendizaje, de

su dominio depende el éxito o el fracaso escolar. Promueve la descodificación y la comprensión,

amplía nuestro vocabulario y modos de expresión a través del registro. Su valor es fundamental

para el tratamiento de temas transversales que atienden a la multiculturalidad.

La competencia literaria incluye la comprensión lectora que va más allá del gusto y disfrute, ya

que el placer viene dado por la especificidad de los textos literarios, por la relación entre la obra y

el autor, supone un grado más elevado de la implicación del lector. Adquirir la competencia

literaria y lectora es fundamental y uno de los objetivos que me planteo en las actividades

elegidas, pues, adquirir dichas competencias brinda a nuestros alumnos una ampliación de

horizontes, de toma de contacto con otras épocas, gentes, lugares o costumbres lejanas en el

tiempo y en el espacio. El pacto entre lector y emisor hace que todo sea posible, que el universo

del juego literario favorezca la creatividad a través de la verosimilitud.

La lectura facilita otros objetivos lingüísticos y metalingüísticos, veamos:

Distinguir entre textos literarios y no literarios.

Distinguir géneros y reconocer formas específicas.

Identificar características de cada género y utilizarlas para la comprensión.

Identificar algunas variables que influyen en la producción y el disfrute.
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La escuela, la familia y la comunidad debemos concienciarnos de que la lectura es un bien público

que hay que proteger y fomentar. Desde nuestra labor docente tenemos que tomar conciencia de

este fomento y animación a la lectura. Para ello durante las horas de esta asignatura realizamos

una actividad interesantísima, que ha supuesto un punto de reflexión e investigación al respecto.

El debate de la elección entre la lectura de los clásicos o literatura infantil o clásicos adaptados es

una cuestión que afecta a nuestra futura labor como profesores de secundaria. Este debate es real

en los centros, así lo comprobé, entre los profesionales de Lengua y Literatura de mi centro de

prácticas era una conversación recurrente y no exenta de controversia. La elección de las

Leyendas de Bécquer para el primer ciclo de la ESO, o Diario de una maestra para 4º, suscitó el

desacuerdo entre los distintos docentes, pues para unos las Leyendas eran excesivamente difíciles

y descontextualizadas para chicos tan pequeños, o para otros Diario de una maestra (Dolores

Medio, 1961), no representa el concepto de clásico que ellos defienden, pese a ser un libro de

notable éxito.

Este tema concierne a mi trabajo, pues una de las actividades propuestas en cada uno de los

núcleos es el acercamiento a las obras más clásicas o más tradicionales por su inclusión en las

programaciones. La cuestión no es qué leer sino cómo hacerlo, como trabajar sobre la obra

propuesta. Un alumno no puede llegar a segundo de Bachillerato sin saber quién es Lorca, por

ejemplo, (aludo a este ejemplo por ser real). El acercamiento a la lectura desde actividades más

creativas que impliquen la acción o el juego, el uso de la bibliotecas como un hábito que podemos

adquirir desde muy temprana edad, y tratar sobre todo, de elegir textos de calidad clásicos o no.

La animación a la lectura parte de tres modelos9: bottom-up, top-down e interactivo.

(9) Ascendente o bottom-up: la descodificación se produce de forma progresiva, desde los elementos inferiores, letra, palabra,
sintagma, oración, párrafo.
Descendente o top-down: precisa de los conocimientos previos del lector, partiendo de la premisa de que leer es hipotetizar y
predecir el significado. El significado reside en el lector.
Interactivo: sintetiza ambas posturas y alterna los dos procesos. El significado se encuentra en la interacción entre el texto y los
conocimientos previos.
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Podemos leer clásicos que contengan temas o significados altamente relacionados con la realidad

de los chicos, pues los tópicos son universales, como docentes podemos ayudarles y guiarles a

descodificar algunos significados que conectan con su realidad y están en los clásicos y no lo

saben, crear debates… Las lecturas y dramatizaciones colectivas, los juegos de rol, lectura de

imágenes o las situaciones que dinamicen nuestros clásicos hacia el contexto sociocultural del

alumno pueden resultar muy provechosas en las clases de Lengua y Literatura.

El entorno puede propiciar la creación de contextos en los que la lectura sea un hábito natural y

continuo, hacer del libro un objeto más cercano.

El pasado 28 y 29 de Mayo se celebró un simposio de Educación transmedia y aprendizaje

colaborativo al que asistí on line desde la página de fundación telefónica

(http://mediateca.fundacion.telefonica.com/visor.asp?td-htransmedia) para documentarme sobre

algunas iniciativas a este respecto, que aluden a la animación a la lectura, entre estas ideas destaco

Inanimate Alice (http://www.inanimatealice.com/index.html) una propuesta interactiva de lectura

digital en la que los alumnos participan e intervienen realizando actividades. La animación a la

lectura también podría pasas por una integración en las aulas de la tecnología para motivar a los

alumnos.

En palabras de Montserrat Colomina: pactar mucho con ellos; ser muy flexibles en el ritmo, nada

canónicos ni peyorativos con los libros de menor calidad al menos al principio y sobre todo si la

iniciativa ha partido de ellos, atender siempre a los distintos grados de hábito y capacidad de

comprensión. (Colomina 2004: 37).

4.1.6.2 Las habilidades productoras.

Escribir y hablar, la lengua oral y la lengua escrita, son las habilidades productoras,

veamos sus diferencias:

La lengua oral constituye la forma natural de comunicarse y una capacidad que poseemos

los humanos emitiendo sonidos articulados. La comunicación oral es espontánea y efímera,
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podemos rectificar al instante, ya que la comunicación es directa al compartir hablante y oyente la

misma situación. El lenguaje de los chat reproduce esta oralidad aunque no comparten espacio, los

rasgos de inmediatez se asimilan a la actividad, las tecnologías también permiten la comunicación

directa pero sin compartir el mismo espacio. En la comunicación oral los códigos no verbales

forman parte primordial del contexto, la risa, el lenguaje corporal, etc.

La lengua escrita es elaborada, duradera y estable, es diferida (excepto chat), por lo que no existe

interacción inmediata con el receptor, la sintaxis se hace más compleja y el registro formal.

En el aula la didáctica de las habilidades debe de ser integrada, tanto en expresión cómo en

comprensión, algo que no parece ser real si analizamos como hemos hecho las actividades

orientadas a la destreza oral. Sin embargo las destrezas orales son más practicadas que las escritas

(9% frente un 30% de nuestro tiempo hablando).

La destreza oral es factor de éxito social ya que la historia recuerda a grandes oradores como

Alejandro Magno o Aristóteles que fueron fundamentales en la enseñanza básica de la antigüedad

clásica, pero, ¿cómo se estable la situación de la destreza oral en la actualidad?

La lengua oral ha sido la gran olvidada. Debería ser trabajada en todos los niveles del sistema

educativo, desde el inicial al superior. Como se sabe, ninguna sociedad accede a las escritura sin

la oralidad. A partir del siglo XVI se intensificaron los estudios sobre las relaciones entre la

lengua escrita y el habla y gracias al enfoque comunicativo se presta mayor atención a las

destrezas discursivas. La tradición oral ha dejado un patrimonio muy rico en mitos, leyendas,

cuentos populares, etc. La escuela cada vez más debe intentar hacer más hincapié en la lengua

oral favoreciendo situaciones de enseñanza que las promueva.

Esta propuesta trabaja la oralidad a través de pistas de audio que el alumno graba y se escucha

corrigiendo sus errores, su tono, volumen, velocidad, entonación (ver archivos adjuntos y/o

actividad 11, pág.77). Y el discurso, mediante las exposiciones y presentaciones de los talleres

marcados.
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Así trabajamos dos recursos estudiados en esta asignatura, el leído y el mixto, leído en las

grabaciones y mixto en las presentaciones, aportando cada una de las ventajas e inconvenientes

que ambas técnicas suscitan, evitar la tensión que aporta lo leído para más adelante trabajar la

naturalidad y la fluidez.

El desarrollo de las cuatro destrezas es fundamental para que nuestros alumnos se integren en la

sociedad y participen, se desenvuelvan y solucionen problemas, piensen, critiquen, valoren,

investiguen y sean felices. La escuela, los docentes, la familia; todos somos parte de procurar un

desarrollo funcional y competente, real, sustancial al cambio.

4.2 Fundamento de los complementos de la Lengua y

Literatura castellana.

El fundamento de Complementos se constituye desde la perspectiva de la Didáctica de la

Lengua castellana y la Literatura como disciplina académica, disciplina que actúa como modelo

didáctico para satisfacer las demandas educativas. Desde un punto de vista formativo ha resultado

imprescindible en nuestro camino hacia la labor docente, aportando una serie de saberes teóricos

y prácticos que han dado sentido a este fundamento disciplinar.

La didáctica específica de nuestra especialidad, Lengua y Literatura, es considerada como fuente

inagotable de creación para la formación de los docentes (Prado Aragonés 2006), así, este

fundamento se vertebra y erige necesariamente con aportes de otras disciplinas como la

lingüística, la psicología y la sociología, parte de las ciencias de la educación.

La comunicación humana es objeto de análisis y estudio de todos estos saberes, pues, el

intercambio de información, nuestra forma de expresarnos, de sobrevivir, en definitiva, de

comunicarnos, constituye nuestra forma de ser y de ver el mundo.

Sin duda, un campo de estudio que trabaja sobre un fundamento no solo lingüístico sino

ontológico y social partirá de distintas perspectivas que han evolucionado a lo largo de la historia.
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Los años 50 y 60 abren nuevos horizontes en la lingüística con la aportación de teorías

conductistas (Skinner), basadas en el aprendizaje por imitación, intrínseco, que poco de

significativo y duradero tenía en el proceso de dicho aprendizaje. La didáctica conformaba un

entramado de terminologías formalistas e innatistas. Del interés en los años 70 por el proceso de

E/A surgen las investigaciones sobre el desarrollo de las habilidades lingüísticas, tanto escritas

como orales. El cómo constituirá el leit motiv de la investigación científica y sobre los procesos de

aprendizaje lingüístico en el aula. Estos avances suponen un despegue de distintos enfoques y

metodologías para la adquisición y desarrollo de los aprendizajes en Lengua y Literatura, para la

adquisición de las habilidades y destrezas en la lectura, en la escucha, en la escritura y en el habla.

Este trabajo pretende fomentar el desarrollo de estas habilidades en un entorno compartido,

potenciando la cooperación y la interactuación, enfoque definido como cooperativo o de

aprendizaje cooperativo que hemos tratado en este fundamento de Complementos y que queda

justifica en la introducción. Así, la asignatura de Complementos nos ha dotado de los

conocimientos suficientes para reflexionar cómo enseñar y por qué enseñar lengua y literatura.

Un aspecto fundamental a este respecto parte de las teorías de Coseriu, (1978):

…no se trata de lengua o de sistema lingüístico particular, de sistema lingüístico gramatical en sentido

estricto, sino que se trata de lenguaje […] competencia lingüística, que abarca todas las ramas del

saber lingüístico. Y la literatura, en este sentido, representa la plenitud funcional del lenguaje, es

realización de sus virtualidades permanentes, en este nivel de sentido. Esta es la tesis; es decir, no

pueden separarse las enseñanzas del lenguaje y de la literatura….

Desde nuestra conciencia de ser comunicación y palabra, de proyectar en un sentido científico sus

procesos a través de la Didáctica específica de la lengua y literatura castellana, concentramos

nuestra reflexión en valorar la interdependencia entre Lengua y Literatura. En este sentido, una

vez más, hago referencia a mis practicas docentes, momento en el que lleve a cabo la fusión de

Lengua y Literatura en las clases, algo inusual en el centro, pues así me lo hicieron saber. Por lo
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tanto, el concepto aprendido de interdependencia ha supuesto una reflexión y un enriquecimiento

en mi práctica docente, una reflexión que nos lleva a entender el acto de habla como una

realización personal de creación.

Así, la Didáctica específica de la Lengua revisa metodologías y orienta técnicas y teorías tanto en

la Lengua como en la Literatura que sirven y ayudan en la secuenciación de la materia que debe

de ser asimilable por el alumno. Esto en sí es sumamente importante en nuestra preparación como

docentes, pues, debemos reflexionar sobre nuestra propia aplicación y utilización de nuestros

conocimientos.

El proceso educativo de la Lengua y Literatura castellana incide, por lo tanto, en dos objetivos: la

consolidación de la competencia comunicativa, a través de las destrezas y la ampliación de la

competencia literaria. Dos objetivos que conforman también los dos objetivos principales de mi

proyecto: conocer la Literatura de las distintitas unidades (ejemplarizada en El teatro hasta 1970),

y fomentar la competencia comunicativa.

La Didáctica de la Lengua y la Literatura a través de Complementos, se centra en el análisis y

exposición de los recursos y teorías que conciernen a los ámbitos textual, morfosintáctico, léxico

y de pronunciación y ortografía, desde un base histórica hasta la puesta en funcionamiento de

recursos en el aula.

La aplicación didáctica de la Lengua española viene determinada desde el tipo de gramática que la

constituye: la gramática tradicional centrada en la norma y su análisis, la lingüística estructural

meramente descriptiva, la gramática generativa y el tratamiento del error y la lingüística textual

que participa de un enfoque interdisciplinar y globalizador llevado a cabo por tipología textual

desde un enfoque comunicativo. Esta última, la lingüística del texto, ha sido tomada como parte

de mi análisis para el tratamiento de la adecuación textual en mi proyecto, en concreto en la

actividad Perfiles teatrales en Facebook. La finalidad comunicativa en parámetros y

herramientas social media es indiscutible y permanente por lo que Facebook es una plataforma

con la que también podemos trabajar la adecuación del nivel de formalidad: el chat o el muro,
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con las distintas actividades de comprensión y producción, así como el léxico elegido y

seleccionado, recursos tomados de Complementos que han formado parte de mi TFM y han

resultado una fuente de orientación y reflexión.

Somos comunicación, palabra en sociedad y nuestra especialidad trabaja estos parámetros desde

las distintas áreas de la gramática y la literatura, la ortografía, la sintaxis, el texto, la literatura

juvenil o infantil como recurso, pero, no solo el qué enseñar es propósito de nuestra futura labor

sino el cómo, el modo es lo que marca la diferencia precisamente por el entorno social ligado al

evolucionismo cultural y digital. Este cómo recibe diversas respuestas desde las distintas teorías

de la adquisición y desarrollo del lenguaje y por consiguiente, las teorías del aprendizaje: los

enfoques.

El enfoque metodológico constituye el eje en torno al cual se articulan los distintos métodos que

determinan un programa en enseñanza. Desde el enfoque tradicional donde el centro del proceso

de E/A es el contenido, hasta la concepción del profesor como guía, centrado en sus alumnos

como núcleo significativo de la enseñanza y el aprendizaje.

Desde los años 60 y a instancias del Consejo de Europa, se aúnan esfuerzos académicos para

desarrollar una alternativa acorde a la sociedad, a la realidad y a los distintos tipos de inteligencia.

La escuela, a veces facilita las cosas, otras veces puede ahogar la creatividad si no se adecua a la

distinta diversidad de la inteligencia humana; necesito moverme para pensar, decía Gillian,

coreógrafa de Cats y El fantasma de la Ópera cuando fue diagnosticada TDH.

Desde mi perspectiva, un escenario educativo diverso optimiza y enriquece la formación de las

personas, y además es el que tenemos, multiforme, multicultural y diferenciado, entonces, ¿no

debemos adaptar nuestro plan de trabajo a las exigencias educativas?

Esta nueva concepción de la E/A que recoge el enfoque comunicativo, pretende ajustarse a la

realidad cultural, entendiendo la Lengua como un medio para alcanzar un fin y capacitar al

alumno para una comunicación real. Desde este punto parten las actividades propuestas de

creación literaria en mi proyecto, imaginarnos a Frankenstein en la cola del paro, o interactuar
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como si fuéramos Pirandello en Facebook, son tareas que simulan juegos o roles, basadas en la

retroalimentación con los compañeros y en el uso de la lengua.

Del enfoque comunicativo también parte la idea del papel del profesor que se pretende establecer

en el proyecto que se propone como un colaborador más. A partir del análisis de las necesidades

que en la experiencia práctica tomé, centro mi propuesta en la creación de situaciones

comunicativas, marcando la figura del profesor como un observador de las tareas en equipo que se

desarrollarán en el aula. Así se concibe al docente como el facilitador del aprendizaje, fomentando

la cooperación entre los alumnos, concretada en el AC.

En definitiva, es esencial en nuestro propósito docente marcar unos objetivo o coordenadas

(Fernández Pérez: 1999), que puedan centrarse en «el dominio expresivo y comprensivo de los

mecanismos verbales y no verbales de comunicación y representación, que constituyen la base de

toda interacción social y, por ende, de todo aprendizaje» (Lomas y Osoro: 1994).

Intentar llevar a cabo y organizar actividades acordes al desarrollo psicológico y emocional de los

alumnos, promover la motivación con estilos cognitivos distintos, tan distintos como distintas

inteligencias que conviven en las aulas debería ser parte de nuestro concepto como profesionales.

Proponer distintas opciones para que el cauce de aprendizaje pueda acomodarse al perfil de cada

chico en la medida en la medida de lo posible, y fomentar las destrezas de expresión oral y escrita

con distintos recursos: audiovisuales, fotográficos, textuales, del cómic, la televisión, etc. y

también del propio profesor, pues es el medio que hace que esto sea posible.

El profesor es en sí mismo la realidad aumentada, la literatura que queda aumentada y se “hace”

en clase con la ayuda de las herramientas 2.0, hilo que abre la reflexión del siguiente y último

fundamento: la innovación docente.
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4.3 Fundamento de la innovación docente.

4.3.1 Las escuelas que estamos cambiando.

Y aquellos que fueron vistos bailando fueron tomados por locos por aquellos que (todavía) no

podían escuchar la música.

F. Nietzsche.

Vivimos cambios en la esfera de lo social, lo cognitivo y lo creativo. El proceso de adaptación de

la educación es cuando menos un asunto inminente que tradicionalmente partía de un foco

individual de aprendizaje autónomo donde las TIC no tenían cabida.

Desde mi punto de vista, el uso de Internet presenta un constructo sociotécnico complejo,

fundamentado en dos recursos: las personas y las tecnologías, pero con un objetivo común que es

favorecer el desarrollo de las habilidades y destrezas desde la motivación y el aprendizaje.

La innovación docente como disciplina de este Máster ha contribuido en mi formación para

reflexionar sobre este nuevo constructo, mencionado anteriormente: la escuela no está o no

debiera estar, alejada de la sociedad. La LOE prevé y manifiesta que todos los chicos tienen

derecho a una educación que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus

capacidades, ya lo hemos analizado en el fundamento de E/A. Pues bien, los alumnos, los chicos,

nuestros clientes, evidencian una mente que ha evolucionado dentro de un ecosistema digital, lo

que coloquialmente designamos como nativos digitales.

La innovación docente pretende conectar con una metodología didáctica al servicio del alumno,

que aprende tocando, viendo, creando, dejando a un lado el papel omnisciente del profesor que

actúa como guía del flujo de información. Ya esto en sí mismo podría ser innovación, dejar que el

alumno construya su propia conciencia, sin tecnología y algo no tan habitual, desgraciadamente.

Este ha sido, yo creo el eje y el fundamento de las clases de la disciplina de Innovación docente:

formar individuos críticos, pues estos son los que estarían capacitados para resolver problemas.
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El ya mencionado Sócrates, nada sospechoso de emanar una filosofía absolutista, denostaba la

escritura y basaba su camino hacia el conocimiento en la palabra hablada. En la obra Fedro de su

discípulo Platón observamos el miedo que le producía la comunicación escrita, miedo, decía, a

perder la memoria, solo organizada por mecanismos retóricos de su mayéutica. El Quijote

enloquecido por la lectura de novelas caballerescas, retrata la figura de un loco que no era tanto y

una nueva tecnología: el libro. Si la lectura, los libros, la dialéctica forman parte de nuestras vidas,

y son el vehículo para conectar o desconectar con la realidad, son nuestro instrumento, nuestro

producto que se vende caro y no nos compran nuestros alumnos por considerarlo obsoleto,

alejado, abstracto; usemos otras herramientas o algunas de ellas: Internet y las tecnologías de la

información.

Las TIC aportan a nuestras clases de Lengua y Literatura un instrumento y no un fin, con el que

podemos tener la oportunidad de hacer sobrevivir conocimientos literarios y lingüísticos que

desvanecen ante los videojuegos, el Twitter, Facebook. Usar los medios cotidianos de los alumnos

(ya sabemos de la eficacia de estructuras conocidas y de los centros de interés), con el contenido

de la asignatura de Lengua y Literatura en tiempos de social media, para conseguir un aprendizaje

de calidad.

4.3.2 De las TIC a las TAC.

Si no hablamos de tecnologías como centro de nuestro estudio, pues no lo son, hablamos

entonces de las tecnologías y teorías para el aprendizaje y el conocimiento, las TAC. La

educación no es un desafío tecnológico sino educativo, la brecha no es digital sino de aprendizaje.

La tecnologías están aquí y han venido para quedarse, como la escritura y los libros de aventuras y

no es cuestión de si queremos o no que esto ocurra, porque va a ocurrir, sino de aprovechar la

oportunidad y las herramientas. Creer que un texto digital o usar la propia construcción del

mismo, no proporciona destrezas para aumentar nuestras capacidades comunicativas, y que no es

un medio de hacer Literatura o Lengua, no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de técnica
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de aprendizaje y enseñanza, y sí es nuestra cuestión, porque representa oportunidades para

aquellos que la educación tradicional no se las ofrece. No es baladí, es la base de un criterio

docente.

Finalizando con este hilo de debate, que guarda relación con las teorías del juego o The fun theory

que darán lugar al término gamificación, tema finalizador de esta disciplina; reflexiono sobre mi

práctica docente en relación a este tema: la pasión y la diversión son agentes potentes en manos de

un docente y no deben considerarse “poco serios”, la idea consiste en usar los mecanismos de los

juegos o storytelling para motivar al alumno y conseguir mayor feedback en contextos cotidianos

que podrían hacer más fácil el aprendizaje. Si los alumnos consiguen encontrar sentido a lo que

aprenden, conectando con sus propias emociones, desarrollarán las habilidades necesarias y lo

harán de una forma duradera, para toda la vida.

Si amamos la Lengua y la Literatura, sin miedo, (como dice Cassany), y forma parte de nuestras

vidas dentro de un proceso analógico vital y continuo, quizá podamos integrar a la vida de los

alumnos algo de Literatura, pues, los poetas, los autores teatrales, sus ideas, su expresión…pueden

conectar con el estudiante (pero no desde un papel frío). Si capacitamos y dotamos al entorno

educativo de los medios y los espacios que la propia realidad demanda, en definitiva, si usamos

mecanismos y plataformas que ya son parte de su vida, podemos crear la motivación que genere el

aprendizaje.

Así, en conclusión, la innovación docente y sus posibles herramientas cierran un círculo que parte

desde las disciplinas de las Ciencias de la Educación, base teórica sustancial para comprender el

nivel psicopedagógico y social que nos rodea en el marco de los procesos y el contexto educativo.

Tomando los núcleos esenciales de estas disciplinas y proyectándolos en el “hacer” de las

prácticas, junto a los mecanismos de E/A, el contexto legal y los complementos formativos, han

construido un tapiz integral que se plasma en un ejemplo de proyecto docente personal y

reflexionado, aprovechando todos y cada uno de los marcos teóricos y prácticos que este Máster

me ha aportado.
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1. JUSTIFICACION: PRODUCTO FINAL DESEADO.

La necesidad de desarrollar distintas competencias básicas, así como la importancia de

estimular la participación, la creatividad, el conocimiento literario del alumnado y poner en juego

sus habilidades lingüísticas en un entorno digital, marcan la justificación de este proyecto. Por

otro lado, este trabajo persigue desarrollar la excelencia o el máximo desarrollo de los estudiantes

a través de las actividades, en condiciones de equidad e igualdad. El proceso de

enseñanza/aprendizaje pretende garantizar que los alumnos se desarrollen íntegramente y con

calidad en la sociedad, a través de un pensamiento creativo, de reflexión y de valores.

Esta experiencia puede ser llevada a cabo son alumnos de 4 º de ESO, realizándose la misma en el

aula con los recursos tecnológicos necesarios. Este proyecto consiste en la preparación de una

antología de autores teatrales europeos del s. XX hasta el último cuarto de este mismo siglo, como

Ibsen, Pirandello, Brecht, Stanislavsky y Beckett: El teatro hasta 1970. Para ello el grupo de

alumnos de 4º creará los perfiles y el grupo de Facebook, cuyo título otorgado será Autores

teatrales del s. XX. La metodología empleada es el AC, como previamente explicamos en la

introducción por lo que cada grupo dará vida a un autor. En este cambio de rol se simulará y se

interactuará con los otros grupos y sus alter ego, ejercitándose los distintos tipos de registro, así

como la investigación, la escritura, etc.

El producto final va orientado a la celebración del día de Europa (5 de mayo) donde los alumnos

profundizan en tradiciones y costumbres de otros países europeos en un proyecto global del

centro. Así este proyecto designado como Sísifo 2.0 ayudará a generar un acercamiento a la

literatura y el teatro de otros países como: Noruega, Rusia, Alemania, Italia e Irlanda,

promoviendo la interculturalidad y diversidad.

El tratamiento de las obras teatrales de cada uno de los autores se realizará a través de la creación

de un Movie Maker a modo de tutorial sobre la obra propuesta, que posteriormente se colgará en

la red usando podcast. Los alumnos trabajarán igualmente en grupos adquiriendo un rol o papel
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necesario para la realización de un video, desarrollando la lectura, la escritura, la oralidad y el

lenguaje visual y su simbolismo.

Este proyecto se centrará en la lectura y análisis de una obra teatral española: La casa de

Bernarda Alba (F.G. Lorca ,1936), que realizaremos conjuntamente, así como la creación de otros

finales alternativos y el uso de la entrevista para trabajar los personajes.

Esta propuesta consta de dos actividades iniciadoras; una, centrada en el recurso visual de

fotografías profesionales de la autora iraní Shirin Neshat. Pretende potenciar el aprendizaje de

temas transversales como la igualdad de género y el acercamiento a otras culturas, sirviéndonos

de los recursos artísticos que nos ofrece la fotografía que dará salida al diálogo y debate, así

como a la iniciativa de búsqueda y de imágenes metafóricas que conecten con el mismo tema en

el entorno real de los alumnos. Para ello el recurso que usaremos será una cuenta en Flickr; y otra,

se desarrollará mediante un mito o personaje mítico (Sísifo), lectura a través de la que

generaremos actividades que justificarán el contexto histórico del tema literario Teatro hasta

1970.

La creación de una página Web como organizadora y gestora de contenidos nos ayudará de guía y

de instrumento para el docente, donde organizará el proyecto en los talleres correspondientes a la

temática. Este proyecto que aquí se ejemplariza pertenece al contenido de una unidad didáctica

que se desarrolla en el temario correspondiente a 4º de la ESO y al que hemos llamado Sísifo 2.0,

completándose con el proyecto anterior Frankenstein 2.0 (Unidad temática del Romanticismo) y

el posterior y último Narciso 2.0 (Unidad Didáctica de la prosa hispanoamericana del s. XX); los

tres proyectos abarcan una unidad didáctica de cada una de las evaluaciones, proponiendo su

realización desde el aprendizaje cooperativo, una vez por evaluación (tabla 9 Anexos).
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2. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN.

La Comisión Europea de Educación, ante la necesidad de crear un marco educativo común,

establece unas competencias clave o destrezas básicas para realizar los aprendizajes de las

personas a lo largo de sus vidas. Estas competencias se conciben como un conjunto de habilidades

que pueden ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza en todos sus ciclos o etapas, respetando las

características individuales de los alumnos que actúan según su propio desarrollo personal y

emocional.

Estas competencias permiten a los alumnos integrar sus aprendizajes poniéndolos en relación con

distintos tipos de contenidos, ya hemos señalado las distintas áreas de contenidos. Estos

contenidos cruzan transversalmente con las distintas competencias necesarias para el proceso de

enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos, integrados en un mundo global, interactivo y

complejo.

Así, de acuerdo con lo expuesto en la LOE (2/2006 de 3 de Mayo), las competencias básicas

forman parte de las enseñanzas mínimas obligatorias, junto con los objetivos y competencias y los

criterios de evaluación. Se han establecido 8 competencias básicas que se contemplan en el

currículum que completan un enfoque integrador e integrado en dicho currículum,

complementándolo. Estas competencias no son independientes unas de otras, algunos elementos

se cruzan o abordan perspectivas complementarias, veamos:

2.1 Competencia y comunicación lingüística.

Este proyecto de innovación docente contribuye al desarrollo de esta competencia al

incidir sobre la mejora del uso del lenguaje oral y escrito. Las actividades propuestas de narrativa

digital y de escritura en el muro de Facebook permitirán facilitar la expresión formal e informal.

Además se trabajan los aspectos lingüísticos con la creación de diccionarios en la Web. Así, como
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profundizarán en los aspectos sintácticos y gramaticales, los alumnos también comprenden y

tienen conocimiento de sus propias producciones gramaticales y procedimientos sintácticos. Hay

un espacio para la competencia lingüística de otras lenguas, como las actividades de escritura en

inglés en los muros.

2.2 Competencia matemática.

2.3 Competencia del conocimiento y el mundo físico.

Este proyecto contribuye a interactuar con el mundo real que rodea a los alumnos, a sus espacios

como teatros o bibliotecas, posibilita la comprensión de aspectos reales de la vida cotidiana,

desarrollando habilidades para desenvolverse adecuadamente en los ámbitos de la vida. La

escritura de cartas, ensayos o discursos utilizados en cualquier entorno próximo profesional

ayudan a completar la formación y participación, así como la comunicación en un entorno

europeo que se incentiva desde el día de Europa.

2.4 Tratamiento de la información y competencia digital.

Este proyecto contribuye a desarrollar esta competencia y a intentar incorporar una cultura

visual, el uso de las TIC, ya que el mundo que les rodea está constituido por distintas fuentes de

información y conocimiento visuales. Se intenta que el alumno aprenda estrategias para buscar y

comprender, manipular la información procedente de Internet, foros, blogs o biblioteca,

fomentando los trabajos en presentación en soporte electrónico. El uso de Facebook y de

programas como Movie Maker, el uso de la Web y los power point se constituyen como parte de

su formación.
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2.5 Competencia social y ciudadana.

Contribuye este proyecto a esta competencia en la medida que se analizan modos de vida

que resultaban competentes en la vida social del individuo: los distintos contextos sociales de los

autores propuestos nos centran en distintas realidades sociales. Se valora el respeto por ellos y su

conocimiento, así como la eliminación de perjuicios machistas o de discriminación por motivos

raciales.

2.6 Competencia cultural y artística.

Se prioriza la lectura de fragmentos seleccionados de las distintas obras teatrales,

atendiendo a su interpretación y valoración. Así como a la valoración de documentos

trascendentales en la cultura del cine y la plástica, mejorando la competencia cultural y artística

como aproximación a un patrimonio universal y literario. También contribuye a procurar que el

mundo social de la literatura adquiera sentido para el alumnado unido y complementando al

artístico.

2.7 Competencia para aprender a aprender.

Incide en el propio aprendizaje de la lengua y la literatura que es un acceso al saber y a la

construcción de conocimiento, así como la capacidad para analizar y reflexionar con las

actividades que se proponen para aprender a aprender la lengua y la cultura. Esta competencia

propone que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma y eficaz, así se

pretende también que desarrolle conciencia propia de sus capacidades intelectuales y emocionales

y desarrolle sus propias estrategias optimizando su aprendizaje lingüístico par aprender a aprender

Lengua y la Literatura.
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2.8 Competencia de autonomía personal.

Esta propuesta pretende que el alumno pueda resolver problemas y situaciones por si

mismo, que sea capaz de tomar decisiones, con la realización de actividades y pequeños trabajos

de investigación y selección de fotos o realización de videos y perfiles, incitando a los alumnos a

la autonomía y a la creatividad.

Veamos la tabla de relaciones entre competencias y actividades propuestas en los Anexos.

3. CONTENIDOS

Esta programación toma como referencia legal la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación y el Real Decreto 23/2007, de 27 de Abril, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja

el 3 de Mayo, por el que se regulan las enseñanzas de Educación Secundaria obligatoria de la

Comunidad Autónoma de La Rioja.

Estos contenidos se dividen en cuatro bloques que parten de las cuatro destrezas y del ámbito de

la lengua y literatura, resulta significativo señalarlos brevemente para luego verlos reflejados en la

intervención de la propuesta: El hilo Ariadna.
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C o n c e p t o s P r o c e d i m i e n t o s A c t i t u d e s

E l t e a t r o e u r o p e a h a s t a 1 9 7 0 L e c t u r a c r í t i c a
V a l o r a c i ó n d e l a l e c t u r a y e s c r i t u r a

c o m o p l a c e r d e l a c o n d i c ió n
h u m a n a .

L o s a u t o r e s t e a t r a l e s e u r o p e o s :
S t a n i s l a v s k i , B r e c h t , I b s e n ,

P i r a n d e l l o , B e c k e t t .

P l a n i f i c a c i ó n , t e x t u a l i z a c i ó n y
e x p o s i c i ó n o r a l d e l a s

p r e s e n t a c i o n e s .

T r a t a m ie n to d e l l e n g u a j e v e r v a l y n o
v e r b a l .

C o n te x t o h i s t ó r i c o d e p r i n c ip i o s
s .X X I n v e s t i g a c i ó n e n l a r e d . R e s p e t o h a c i a o t r a s c u l t u r a s .

E l m í t o d e S í s i f o . F o r m u la c i ó n d e h i p ó t e s i s V a l o r a c i ó n p o r l a i g u a l d a d d e
g é n e r o .

E l e n s a y o , d e l m i t o d e S i s i f o d e
A l b e r t C a m ú s . T r a t a m ie n t o f o t o g r á f i c o . V a l o r a c i ó n d e l a o p i n i ó n d e o t r o s

c o m p a ñ e r o s .

O b r a s t e a t r a l e s : U n a c t o r s e p r e p r a ,
M a d r e C o r a j e y s u s h i j o s , C a s a d e
m u ñ e c a s , S e i s p e r s o n a j e s e n b u s c a

d e a u t o r y e s p e r a n d o a G o d o t .

R e d a c c i ó n d e g u i o n e s : e n t r e v i s t a y
c o r t o .

V a l o r a c ió n p o r l a a c t u t u d d e
c o l a b o r a c i ó n c o m o f u e n t e d e

c o n o c im i e n t o .

L a m e t á f o r a y e l s í m b o l o . R e d a c c i ó n d e a n e c d o t a r i o . R e s p e t o a l l a s o b r a s t e a t r a t e s c o m o
e s p e j o d e l a s o c i e d a d .

E l r e g i s t r o f o r m a l e in f o r m a l . T r a t a m i e n t o d e h e r r a m i e n t a s s o c i a l
m e d i a y d ig i t a l e s .

v a l o r a c i ó n p o r l a c u l t u r a c l á s i c a y
m i t o l ó g i c a .

L a e n t r e v i s t a . E s c u c h a a t e n t a y c o m e n t a d a . C o n c i e n c i a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n
s o c i a l q u e v i v i v i m o s .

E l d e b a t e . D e r i v a c i ó n c o n f in e s o r t o g r á f i c o s y
e s t i l í s t i c o s .

T o m a d e r e s p e to p o r e l s i g n i f i c a d e l
s i m b o l i s m o n a r r a t i v o .

E l d i s c u r s o o p r e s e n t a c i ó n . C o m p a r a c i ó n d e f o t o g r a f í a s
in e t r c u l t u r a l e s

l a e n t o n a c i ó n y l a o r a l i d a d ( t é c n i c a s ) L e c t u r a d r a m a t i z a d a .

E l t e a t r o e s p a ñ o l : L a c a s a d e
B e r n a r d a A l b a .

Tabla 2. Relación de Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales.

3.1 Criterios de evaluación.

El alumno será capaz de:

Planificar, textualizar y exponer un ensayo y de participar en debates.

Componer un texto creativo usando los recursos estilísticos: la metáfora.

Hacer una lectura comprensiva y significativa.

Demostrar el uso de competencias digitales: usar Movie Maker, podcast, Flickr, la

web, Facebook.
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Identificar metáforas, imágenes y refranes en el texto propuesto como lectura, La casa

de Bernarda Alba, Lorca. F.G. (1936).

Usar símbolos en la narración con imágenes.

Trabajar en equipo, tomar decisiones y participar activamente.

Hablar en público a través e las presentaciones propuestas.

Demostrar conocimientos sobre las características y protagonistas de los movimientos

teatrales europeos y españoles hasta los años 70, así como de sus obras principales.

Reconocer algunas de las características estilísticas del género teatral.

Reflexionar sobre los temas relevantes de cada una de las obras expuestas.

Leer comprensivamente textos dramáticos, vinculando el texto con su contexto.

Manejar la narración en primera y tercera persona.

Mostrar un espíritu crítico y reflexión.
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PROYECTO SÍSIFO 2.0

4. ACTIVIDADES

Las actividades están pensadas para desarrollarse en cuatro talleres, cada uno de ellos tiene su

espacio en la Web (http://elhilodeariadna.lostium.com), espacio orientador de las indicaciones y

contenidos que los grupos van a realizar en este proyecto.

Pasaremos a ejemplarizar el proyecto Sísifo 2.0 que pertenece a un tema elegido (Teatro hasta

1970) de la segunda evaluación. Los otros dos talleres Frankenstein 2.0 y Narciso 2.0 se podrían

desarrollar en la primera y tercera evaluación respectivamente, o elegir uno de los tres proyectos

para llevar a cabo y los otros en cursos posteriores. Las actividades son flexibles y adaptables a las

características del grupo-clase y la temporalización (véase tabla 10, Anexos) está abierta o todo

tipo de cambios que se consideren oportunos. Estos proyectos están pensados para poder

realizarse en las horas de clase, ya que los chicos a veces no son del mismo lugar de procedencia o

tienen problemas para desplazarse y reunirse. De la misma manera se ha tenido en cuenta los

recursos y materiales que los alumnos no puedan tener o adquirir, siendo el centro el lugar de

reunión y proveedor de los recursos.

El centro cuenta con los recursos similares que he observado en mis prácticas, siendo consciente

que no todos los centros disponen de los mismos materiales, las actividades se readaptarían a los

recursos. Se pretende integrar en el aula los ordenadores portátiles (2/3 por grupo) para no

limitarnos a realizar los trabajos en grupo en la sala de ordenador y usar las horas de Lengua y

Literatura. Las herramientas utilizadas son sencillas (véase la tabla de relación de herramientas y

actividades en anexos tabla 9) y cotidianas en la vida real y social de los alumnos. Como objetivo

imprescindible establecemos el poder acceder a la literatura desde los hábitos naturales de los

chicos, Facebook, chatear, subir fotos etc. El desarrollo de las destrezas comunicativas está en

continuo funcionamiento, es una corriente de entradas y salidas que genera conocimiento y



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
El Hilo de Ariadna: Proyecto Sísifo 2.0

Cristina Vega Herreros 67

estrategias. El docente puede reconducir estas estrategias que ya posee el alumno y aprovechar los

recursos y la motivación.

Se pretende que los chicos, para paliar posibles limitaciones, trabajen en casa las actividades de

creación literaria (ensayo de Sísifo y ensayo sobre el personaje de La casa de Bernarda Alba,

Lorca 1936), quedando siempre el centro abierto para completar lo que en el horario de clase no

hubiese dado tiempo, o para dotar al alumno del usos del ordenador y conexión a Internet.

4.1 Taller 1. The next big thing: El mito de Sísifo.

No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible.

Píndaro.

El nombre de este taller hace referencia al videojuego de Pendulo Studios y FX

Interactive que anunciaron en Abril del 2011 que The Next Big Thing sería la nueva aventura

gráfica del estudio español creador de la saga Runaway. En España recibirá el nombre de

Hollywood Monster 2. The Next Big Thing es una nueva y divertidísima joya de aventuras en

alta definición, repleta de risas, homenajes, misterios y enigmas delirantes. Este videojuego

presenta una producción a la altura de una película de animación, su imagen ha sido utilizada para

la cabecera de este taller que incluye las actividades iniciadoras del proyecto que realizaremos. El

debate y la lluvia de ideas generadas a través del ensayo de Camus El mito de Sísifo, escrito en

1942. Este ensayo será el punto de partida para trabajar las cuatro destrezas a las que

incorporaremos herramientas multimedia, así como nos servirá de entronque histórico con el

sentimiento filosófico de principios del s. XX que caló en los autores teatrales seleccionados:

Brecht, Pirandello, Beckett.

Cada uno de los otros proyectos (Frankenstein 2.0 y Narciso 2.0) cumple el mismo propósito, la

libertad creadora del romanticismo y el sentido narcisista de la sociedad actual.
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Objetivos específicos:

1. Conocer el mito de Sísifo, su significado e interpretarlo.

2. Leer conjuntamente el ensayo de Albert Camus, practicando la oralidad.

3. Reflexionar sobre la capacidad de esfuerzo y trabajo, relacionado con el concepto de

sensibilidad absurda que representa.

4. Relacionar la realidad histórica de principios del s. XX con la teoría filosófica de el

mito de Sísifo.

5. Generar espíritu crítico y adquirir técnicas de debate.

6. Relacionar el contexto social de Europa tras la Segunda Guerra Mundial con un

sentimiento de lo absurdo, orientado a la temática del teatro de lo absurdo.

7. Relacionar la filosofía con las temáticas literarias.

8. Crear breves textos como iniciadores de un ensayo.

9. Fomentar el desarrollo y las estrategias de los textos expositivo-argumentativos.

10. Desarrollar la lectura y el respeto por los clásicos.

11. Fomentar el uso y la participación en herramientas digitales (Web).

Pasos

1. Presentación del proyecto Sísifo 2.0 a los alumnos, se explicará detalladamente cada

uno de los talleres que se van a realizar en el desarrollo del tema El teatro hasta 1970

(ver cuadro de contenidos t.2 y t.10 de Anexos).

2. Reconfiguramos la clase, reagrupando los pupitres creando los grupos en el espacio del

aula. Usando los minutos de espacio entre una hora y otra para organizar la clase y no

perder tiempo.

3. La clase consta de 20-25 alumnos por lo que dividiremos en cinco grupos de 4/5

personas. La división de grupos es variable dependiendo del número de alumnos por

aula. Estimamos que la ratio de alumnos ha aumentado por lo que incluiríamos algún
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autor más por cada taller para ajustarnos a un contexto más real. Cada grupo elige un

nombre para todo el proyecto.

4. Explicamos las funciones de este primer taller y asignamos el rol. El colaborador 1

(c1) es el encargado de recopilar imágenes que atañen a la situación de desigualdad de

la mujer en occidente, tras haber valorado la situación de la mujer en Irán. Así

investiga en la red sobre el tema y la situación actual de diferencias en el salario, la

calidad de vida o la conciliación de trabajo y maternidad. El profesor reconduce y

orienta recomendando enlaces o artículos de interés. Una vez elegidas las fotografías,

resultado de la profundización de la situación, el C1 de todos los grupos gestiona las

fotos en Flickr. El profesor previamente ha creado una contraseña que dará lugar a este

espacio (véase oto 2, Anexos) y el alumno trabaja la competencia digital con el uso de

la herramienta, la actitud y transversalidad con la temática y la legua escrita a través

de la redacción del texto a pie de foto que debe integrar. Su selección sobre las ideas

más relevantes, su capacidad de síntesis y el uso del símbolo serán indicadores de

evaluación. Este colaborador forma parte de cada uno de los grupos creados,

alternándose las funciones en cada taller, pues no serán siempre las mismas por parte

de cada colaborador, así se trabajan más destrezas y ámbitos. El colaborador 2 de cada

equipo es el encargado de redactar correctamente el contenido de las fotografías,

usando la tipología narrativo-descriptiva, señalando el tema de cada una de ellas y

posibles subtemas, explicando la composición de las fotos y su contexto, relacionando

aspectos y haciendo uso del intertexto. El C2 debe prestar atención a la selección de

párrafos y organización del texto, a las características estilísticas y recursos

lingüísticos. El texto resultante se adjuntará al anecdotario. Dicho anecdotario será

complementado con las anotaciones que el colaborador 4 (C4) debe realizar de cada

una de las sesiones, anotaremos las dificultades surgidas para posibles mejoras, las

ideas que genera el equipo y el orden de la realización de las actividades. La escritura
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se realizará en forma de diario, anotando fecha y fase de la actividad, finalizando la

anotación con una conclusión. El anecdotario se entregará al profesor al finalizar cada

taller en un documento power point que servirá de apoyo o ayuda para la preparación

de la presentación. La presentación será realizada por el colaborador número 3 (C3) y

su función o rol consiste en prepara una pequeña exposición en la que mostrará al resto

de sus compañeros las fotos elegidas, su significado y relación con el tema de igualdad

de género. El resto de los grupos evaluará con la tabla de criterios mostrada (ver pág

66 tablas 3 y 4). Las funciones de los colaboradores rotan en cada uno de los talleres

para que los alumnos pasen por todas las funciones y trabajen todos los aspectos y

competencias.

Actividades:

1. Repartimos las fotocopias del mito de Sísifo de Camus indicamos la dirección de la

Web donde también pueden leerlo (http://elhilodeariadna.lostium.com), explicando su

función de herramienta como guía interactiva a la que pueden recurrir para obtener

recursos y participar, además de orientar al alumno. Exploramos en Internet la página

visualizada en la pizarra digital y en los ordenadores que utiliza cada grupo.

2. Lectura conjunta del ensayo complementada con una exposición visual en pizarra

digital que reconduce hacia el tratamiento del tema del esfuerzo humano, de la

reconstrucción de una Europa devastada por la Segunda guerra Mundial, el absurdo y

el vacío existencial. Esta actividad se dividirá en dos actividades que completarán el

contexto histórico del teatro a principios de siglo (teatro de lo absurdo) y el tema

transversal de la igualdad de sexos (teatro psicológico, Ibsen).

3. Debate y coloquio por grupos partiendo del ensayo de Camus.

4. Sísifo en la cola del paro. Cada grupo se divide en entrevistador y entrevistado en una

supuesta entrevista de trabajo. Los chicos con las características físicas, personales y
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actitudes que representa nuestro personaje mitológico (cada uno de ellos en todos los

proyectos), realizarán una preparación para una entrevista de trabajo oral, y un

currículo por escrito (pueden integrar fotografía). La entrevista puede ser grabada con

el móvil y subirla a itunes, con podcast.

5. Visionado en Flickr de las fotografía de Shirin Neshat (La mujer en Irán). Búsqueda de

imágenes en la sociedad occidental que aborden el tratamiento de las injusticias

creadas por las desigualdades de género. Comentario de foto, atendiendo a la redacción

y presentación y explicación de la actividad de cada de los oradores que representa a

su grupo (Ver tabla 7 de funciones).

4.2 Taller 2: Perfiles teatrales en Facebook.

We have turned society into a laboratory where behaviour can be objectively followed.

(Hemos convertido la sociedad en un laboratorio en el que el comportamiento puede observarse de forma

objetiva).

Albert Laszlo Barábasi, entrevistado en Wall Street Journal, 2011.

Facebook es un herramienta social media con la que se calcula que hoy en día se

comparten cuatro billones de videos o imágenes al día. El comportamiento de compartir en redes

sociales puede ser aprovechado con propósitos educativos, la cantidad de cosas que compartimos

hoy son el doble que las de hace un año. Esta abundancia de datos puede ser también de contenido

literario y así trabajar la escritura, la lectura, la escucha y el diálogo. Los chicos tienen cada uno

una función distinta que en el anterior taller.

El C1 será ahora el director de las actividades, gestionará los pasos y solucionará conflicto además

de redactar el anecdotario, ahora con el título de Perfiles teatrales en Facebook. El C2 redactará y

escribirá en los muros los acontecimientos destacados desde un punto de su biografía acordado,

así como escribirá en el chat interactuando con otros autores de otros grupos creándose
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situaciones muy divertidas y creativas (ver Anexos, foto 3 y 4). Los autores no son de la misma

generación por lo que los temas pueden tratarse desde el punto de vista del contexto de cada

perfil. Trabajaremos el lenguaje más formal en el muro y más informal en los chat. La

información y los datos biográficos los seleccionará el recopilador de fotos e investigador que será

el C3. Si observamos la tabla de los anexos, el C3 fue en el taller The next big thing el redactor y

ahora investiga en la red, cambio aplicable a todos los miembros del equipo.

El C4 será esta vez el presentador del perfil, mostrando la página de Facebook y explicando a sus

compañeros las características más importantes, sus fotografías, su familia, aficiones. La página

Web nos servirá de orientadora de la actividad, donde se indicarán los datos relevantes que

pueden buscar los alumnos.

Objetivos específicos:

1. Trabajar la lengua escrita en un recurso social media.

2. Fomentar los usos de las TIC y de la red social.

3. Aprender a cooperar y a interactuar en entornos social media.

4. Desarrollar las habilidades comunicativas.

5. Practicar la lengua oral a través de un presentación del perfil.

6. Fomentar la investigación y búsqueda en Internet.

7. Conocer la vida y el contexto histórico de los autores.

8. Conocer sus obras, intereses generales y literarios.

9. Practicar el registro formal e informal.

10. Practicar la redacción y cuidado ortográfico en los muros.

Pasos:

1. Asignación a cada grupo de un autor teatral (ver tabla 9 Anexos). Reparto de roles y

funciones a cada miembro de los cinco equipos.
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2. Tras la creación del grupo Autores teatrales del s. XX. (ver Anexos, t.3 y 4) por la

profesora se pasarán a explicar las distintas tareas y actividades: fechas, estudios,

amistades, su concepción teatral, premios, contexto sociocultural. Se debe incluir en

los muros el desarrollo de la vivencia de cada uno de los autores desde una fecha

determinada, (ejemplo de Brecht, desde el exilio 1917), crear eventos con temas de

debate y la integración entre los distintos autores a través del chat y el muro.

Actividades:

1. Buscar e investigar en Internet sobre la vida de los autores: sus obras, su familia, sus

concepciones políticas, aficiones, etc.

2. Recopilación de fotos que acompañan al perfil y a los acontecimientos narrados

simultáneamente en el muro, con la redacción a pie de foto del hecho seleccionado.

3. Preparación de un texto expositivo a modo de presentación que resuma las

características especiales del autor y de su vida, así como de la ideología teatral que

sostiene. Redacción y corrección que se presentará por escrito, previamente a la

exposición en clase.

4. Interacción a través del chat entre los distintos autores, seleccionando los temas que

conciernen a unos y otros autores intercalados con temas actuales que previamente

hemos seleccionado de los periódicos digitales (ver anexos, foto 8).

5. Dirigir y gestionar la coordinación entre contenidos y la cronología narrada en el

muro, supervisar las fotografías elegidas y su interés, comprobar que los temas

propuestos para el chat se desarrollen al completo. Anotar las incidencias y la

consecución de lo avanzado en cada una de las sesiones y presentarlo en un

anecdotario.
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4.3 Taller 3: en cartelera.

La creación audiovisual es un proceso comunicativo. Una película, un corto es un mensaje

que se llega a alguien, que suscita una conexión de emociones y de lenguajes conectados con la

realidad, los sentimientos y la forma de ver la vida de un director y de interpretarla por parte del

espectador. La narrativa digital y para que este proceso sea exitoso ha de realizarse mediante el

empleo de un código común entre emisor y receptor. La lista de herramientas online para contar

historias es casi interminable. Tal vez por ese motivo, las nuevas tecnologías y la imaginación no

tienen por qué ser términos contrapuestos. Al contrario, la imaginación es una elección

permanente hacia la comunicación. Por eso, lo que es imaginado en la escuela, como por ejemplo

cualquier historia, se desea también compartir. Y el ordenador transmite y comparte al mismo

tiempo.

Los profesores podemos aprovechar, ya lo hemos destacado anteriormente, las posibilidades que

nos brinda la narrativa digital. Los docentes de la era digital tenemos que saber usar los

mecanismos que ofrece Internet, participar de forma interactiva en las redes sociales, (ya que a

los alumnos usan estos medios) contar en blogs, Webs y realizar podcast y vídeos educativos.

En este taller se pretende relacionar las obras teatrales estudiadas, tras una selección de textos

leídos en clase, con una consecución de imágenes que representen hechos del argumento. El

montaje de las imágenes acompañadas de un narrador y una grabación de voz, el tratamiento de la

imagen, la música adecuada etc., formarán parte de este taller. Dependiendo de los recursos los

chicos pueden incorporar grabaciones hechas por sí mismos, con el móvil o una cámara de video.

Si los recursos son limitados la narración será a través de imágenes que con el movimiento y

ritmo elegido en Movie Maker crearán una narración digital (véase video de prueba en

Actividades de este taller).
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Objetivos específicos.

1. Conocer el argumento y los personajes de cada una de las obras y textos teatrales

propuestos: Un actor se prepara (Stanislavski), Madre coraje y sus hijos (Bertol

Brecht), Casa de muñecas (Henrik Ibsen), Seis personajes en busca de autor

(Pirandello), Esperando a Godot (Samuel Beckett).

2. Leer los textos seleccionados de las obras.

3. Conocer e interpretar el significado de el teatro de lo absurdo, psicológico, político y la

proyección del método en el cine actual.

4. Valorar y reflexionar sobre la dignidad de la mujer y el individuo, en la obra de Ibsen.

5. Apreciar la narrativa con imágenes como forma de expresión simbólica.

6. Aprender a utilizar herramientas audiovisuales.

7. Identificar un contenido con un símbolo.

8. Investigar en la red y recopilar información, imágenes y música.

9. Escuchar y grabar los textos escritos por otro compañero.

10. Mejorar la dicción, pronunciación, tono y volumen en las lecturas grabadas.

11. Manejar herramientas de tratamiento de imagen y narración digital.

12. Redactar un texto descriptivo-narrativo usando un lenguaje correcto.

Actividades:

1. Lectura de los textos seleccionados de la obra que corresponde a cada grupo.

2. Resumir el argumento, tema, personajes principales, sobre la información seleccionada

por el investigador, debe ajustarse a los parámetros musicales y del narrador y

viceversa.

3. Investigar sobre el contexto de la obra y su significado y trascendencia en el teatro

universal.
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4. Buscar información complementaria en la red, centrándose en los enlaces y

documentación de la Web El hilo de Ariadna.

5. Redactar un guión para la voz en off narradora, ajustándose a los parámetros de

introducción desarrollo y conclusión.

6. Selección de imágenes o grabaciones propias que trabajen la metáfora y los símbolos.

7. Seleccionar música e integrarla con la voz en off, de calidad y que acompañe al ritmo

y al argumento.

8. Grabar la voz, se realizarán las tomas necesarias y se corregirán los errores cometidos

en cada toma, atendiendo al tono, ritmo, pronunciación y volumen. (ver archivo de

audio).

9. Montaje de video y música usando las herramientas de tratamiento de imagen, color,

saturación créditos, título.

10. Se ha realizado una prueba de esta actividad con la ayuda de alumnos del centro de

prácticas. Uno de ellos ha grabado la voz, creando varias tomas de sonido, corrigiendo

sus errores de dicción o entonación y volumen. Otra alumna buscó algunas imágenes y

redactaron un texto sobre un resumen de Casa de Muñecas (Ibsen).

11. Creación de podcast donde subiremos los videos a Itunes, usando la herramienta.

12. Redacción de todos los pasos e incidencias en el anecdotario por parte del director de

cada grupo.

13. Presentación del corto realizado al resto de la clase, atendiendo a las características de

un discurso, pautas que podemos buscar en la web, redacción del mismo.
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4.4 Taller 4: toca un clásico.

Este taller pretende profundizar en la obra teatral La casa de Bernarda Alba del poeta y

dramaturgo Federico García Lorca. Se prevé que los estudiantes ya han tratado la figura del autor

en el tema anterior de la Generación de 27. Ahora se trata de abarcar su producción literaria

teatral, en concreto La casa de Bernarda Alba, por su calidad y por ser elegida como lectura

obligatoria en 2º de Bachillerato, lo que facilitará su estudio más profundo en dicho curso.

Nuestro acercamiento será desde el punto de vista del significado de sus personajes, sus pasiones

y frustraciones, sus anhelos y su existencia limitada al contexto rural de la mujer española de los

años 30. Trataremos de acercarnos al lenguaje poético de Lorca y su temática sobre la vida y la

muerte. Las actividades que se proponen tratan de darle la vuelta o transformar la realidad de

dichos personajes, tocar un clásico. Se pretende que los chicos valoren el cambio social y la

situación de la represión o las tradiciones machistas, que valoren en que medida estamos alejados

de preceptos como el orgullo de casta, que valoren y hagan juicios críticos. El uso de la

imaginación y la creatividad serán indispensables para crear un escrito que retrate las posibles

reacciones o situaciones.

Objetivos Específicos.

1. Conocer el argumento y los personajes de la obra La Casa de Bernarda Alba (F.G.

Lorca (1936).

2. Conocer los temas principales y los sentimientos de frustración, libertad, angustia,

represión, etc.

3. Identificar las metáforas, imágenes, refranes y lenguaje poético lorquiano.

4. Desarrollar la creatividad con la escritura de un ensayo a través del cambio espacio

temporal de los personajes en la actualidad.
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Actividades

1. Lectura colectiva de la obra en clase, La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca

(1936). (fragmentos seleccionados).

2. Cada grupo trabajará una actitud de vida que representa a cada uno de los personajes:

Adela, la rebeldía; Bernarda, la autoridad; Martirio, la envidia; Magdalena, el miedo a

los hombres y la ambigüedad; Mª Josefa, la expresión de los anhelos; La Poncia, la

falsa lealtad.

3. Subrayará las frases más significativas que definen a cada uno de los personajes

haciendo un estudio estilístico del uso de las metáforas, refranes populares y lenguaje

poético que subirán a la página web.

4. Escritura de un ensayo individual sobre la supuesta situación de cada personaje que le

corresponde en la actualidad. Se habilitará un espacio en la Web para subir los ensayos

y leerlos entre todos, haciendo uso de la respuesta para comentar y votar cuál es

favorito. Los temas pueden ser variados, creativos y originales, imaginando al

personaje en una situación actual inconcebible en la España de 1936, mostrar el

cambio de la sociedad española respecto al tratamiento del autoritarismo, la

frustración, el deseo, los celos, los rumores, las tradiciones, etc.

5. EVALUACIÓN

Evaluar, como ya hemos mencionado anteriormente es comprobar los conocimientos y

actitudes del alumno, calificar y medir en el proceso de E/A y hacer un juicio de valor

cuantitativo sobre los conocimientos. Esto lo conseguimos a través de unos criterios de

evaluación, unidos a los objetivos que nos planteamos al realizar las actividades propuestas. La

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno y los grupos será continua y formativa,



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
El Hilo de Ariadna: Proyecto Sísifo 2.0

Cristina Vega Herreros 79

teniendo en cuenta los diferentes aspectos del currículo. Los criterios de evaluación se establecen

en el mismo apartado que objetivos y contenidos, responden a qué evaluar.

La evaluación será desempeñada por los alumnos y por el docente. La coevaluación consiste en la

evaluación a través de la observación del desempeño del alumno por parte de sus compañeros.

Entregaremos a los grupos una hoja con las pautas sencillas que deben seguir para evaluar las

presentaciones orales de los perfiles en Facebook y el trabajo en Movie Maker. Las actividades

escritas como el anecdotario, los ensayos y las redacciones en los muros serán evaluados por el

profesor, sin embargo, a través de la página Web tienen la posibilidad de votar por su ensayo

favorito de Toca un clásico.

La coevaluación es un medio para que los estudiantes participen de su propio proceso de

aprendizaje, expresen sus juicios críticos y sean reflexivos y responsables. Además de fomentar el

diálogo y la toma de decisiones en equipo, pues cada grupo debe llegar a un acuerdo sobre la

calificación. (véase pág. 66, 3.2).

Para evaluar nos servimos de los procedimientos e instrumentos que se utilizarán en la evaluación

del aprendizaje de los alumnos y con los que se pretende obtener información acerca del grado de

consecución de los objetivos propuestos. Se valorará la participación en clase, asistencia y

participación. Veamos la siguiente la tabla:
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5.1 P roce dim ien tos de evalu ación 5.2 In stru m en tos de evalu ación

1 .a . R ec rea ción de m otivos te má tic os o ide ológic os a tra vés
d e los deba te s y lluvia de ide as. R ec ogida de da tos e n el
a nec dotario .

1 .b . Búsque da de coincidenc ias tem ática s o estilís tic as entre
va rios te xtos. R ec ogida de datos.

2 .a . Re aliza ción de r esúm enes o e squem as.

2 .b . C ome ntarios de te xto guiados.

3 .a . Com par ac ión de textos c on te ma s sem eja nte s
c orr espondiente s a distin tos es tilos ar tíst icos (nar rat iva, te atro ,
p oes ía)

3 .b . Ide ntif ic ac ión de te ma s o motivos ideológicos en los
te xtos y a utor es estudia dos.

4 .a . Oper ac iones de id entif ic ac ión de los distin tos tipos de
subor dina das.

4 .b . Tr atam iento de registro form al o info rma l. T ipología
na rr ativo-desc ript iva .

4 .c . I dentifica ción de l géne ro al que per tenec e un texto
liter ario , rec onoce r sus elem entos estruc tur ales bá sic os y los
p ro c edim ientos r etóricos em plea dos.

5 .a . Lectur a del la obr a te atrla pr opuesta y fr agm entos de otr as
y ensa yo en el aula.

5 .b . A lgunos de los te xto s cr ea dos por los alumnos será n
e xpues tos or alm ente a toda la c lase par a su poster io r
c om entar io .

5 .c . Cor rec ción en la W eb de los e nsa yos ap ortados.

6 .a . Re cogida d el cuade rno de a ula de c ada alumno,
c orr ec ción y com proba ción de la a sim ila ción por los a lum nos
d eltipo de géne ro tr ata do e n toda la unida d.

6 .b . Elec ción de los m ejor es textos de entre todos los a lum no
s y se co mpa rtirán con todos e n la W e b.

5. Re produc ción de f orm a ora l de algunos textos tr atados.
Ela sprese nta cione s de la s a ctivida des d e F ac ebook y Flickr y
M ovie M ake r.

6. - P roduc ción de textos escr i tos, ade cuá ndolos a la situac ión
de c omunic ación, utiliz ando la e structura
or ganiza tiva de cada uno ( respe tando los c rite rios de
c orr ecc ión de lo s te xtos escr itos) a tr avé s de la r ecr ea ción de
ide as propias y expe rienc ias, e n su c aso, pa ra la producc ión
de te xtos de intenc ión li tera ria , em pleando e str uctura s de
gé nero (e nsayo)

1. Estable ce r re lac ione s entre las obr as, autore s y
m ovimientos estudiados y los elem entos m ás desta cad os de l
c ontexto c ultura l , social e históric o e n que a pare ce n.

2. Com proba ción de la co mpr esión lec tora por los alum nos de
los te xtos propue stos.

3. Re conoc imiento e ide ntif ic ac ión de ra sgos li te ra rios
te atra le s, motivos te má tic os y e lem entos sim bólic os e
ide ológic os de los dist intos tipos de te atr o e studiado s.

4. Re flexión so bre los me ca nism os de la le ngua y sus
e lem entos f orm ales en distin tos niveles: mor fosintá ctico y
lé xic o-sem ántico .

Tabla 5. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
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Se prevé un examen que constará de 5 preguntas, una de teoría con una pregunta larga para

desarrollar y preguntas breves, en total sumarán dos puntos, un texto en el que se responderá un

comentario guiado sobre un texto teatral, atendiendo a la reflexión e identificación de temas y

personajes. El 20 % restante de la nota se aplicará a los trabajos recogidos (ensayo, redacción de

Toca un clásico, el anecdotario) y a las aportaciones en clase y en la Web, así como la actitud y el

esfuerzo.

Objetivos de
aprendizaje

Conocimiento de la
lengua

( Tipología textual,
ortografía, recursos

lingüísticos)

El teatro hasta 1970:
autores y obras Producción escrita Total

Memorístico 20%

Comprensivos
30%

Aplicación 30%
(oral y escrita)

Tabla 6. Tabla de porcentajes de corrección del examen.
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6. CONCLUSIÓN.

Este Trabajo Fin de Máster o TFM ha pretendido entroncar mi experiencia docente como

alumna de prácticas, enlazar mis impresiones sobre esta experiencia con los contenidos de las

disciplinas genéricas (sociología, psicología y pedagogía) y los fundamentos específicos (E/A,

Complementos e Innovación) y mi propuesta de innovación docente. Esta propuesta manifiesta un

propósito de fomentar la competencia comunicativa a través del uso de distintas herramientas

como Flickr, Facebook, Movie Maker u otras como el uso del la Web o el correo electrónico. La

Web no se ha construido como fuente de textos o apuntes. La creación de un blog para mis

actividades en las prácticas me ha facilitado la posibilidad de observar (gracias a las estadísticas

de visitas en wordpress, mecanismo útil para valorar qué leen de un blog y qué no) que los

alumno no hacen casi uso de los materiales en forma de texto que se les ofrecía, pues para ello

usan Internet sin necesidad de la búsqueda acotada que el blog brindaba (ver foto 15, Anexos), ya

que de 363 visitas el 90% fueron realizadas en los apartados de organización de actividades. Los

alumnos tenían la necesidad de saber qué hacer, pese a las explicaciones de clase, y de volcar sus

trabajos y escritos, no tanto como buscar en el blog la información .Por esto, la Web está

orientada a paliar estas incidencias, http://elhilodeariadna.lostium.com pretende ser una guía de

un amplio proyecto que abarcaría un tema en cada evaluación, es el punto de encuentro entre

alumnos y profesor, así como, punto de organización de las actividades ya explicadas en clase.

Los materiales expuestos son ampliadores u orientadores en sus investigaciones.

Estas herramientas son un instrumento y no el fin último de este trabajo, que no es otro que

intentar que los alumnos de nuestras aulas de Secundaria se acerquen a la Lengua y la Literatura,

que la valoren, que la usen correctamente y les sirva como guía en un camino personal, vital y de

formación.

La actividad docente es una actividad compleja y versátil, no solo consiste en amar la Lengua y la

Literatura sino que también consiste en obtener recursos y estrategias metodológicas para que
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nuestro mensaje llegue y perdure en el tiempo, en la vida lo que en definitiva desde mi punto de

vista hace a un buen docente, encender.Esta labor, esta profesión o semi-profesión, como he

podido conocer en mis clases de sociología, tiene que ver con la vida y con interiorizar una

mirada sobre las cosas que nos enriquezca y que consiga que los chicos aprendan a observar. Un

planteamiento global y unificador, integral y formativo del proceso de enseñanza/aprendizaje,

creo es la mejor fórmula para formar a personas útiles para la sociedad, para si mismas en su

desarrollo evolutivo de madurez. Muestra de ello la psicología nos ha ayudado ha comprender el

estadio evolutivo de los alumnos en la adolescencia, así, podemos saber cómo aprenden, cómo

ocurre ese mágico proceso de sinapsis en la mente humana. Si sabemos como aprendemos,

sabemos como conducir ese aprendizaje.

Durante los estudios de este Máster he llegado a conocer los distintos métodos y enfoques con los

que podemos llevar a cabo la aplicación docente. A priori, el AC no entraba dentro de mis

preferencias, ni creía fuese excesivamente útil, sino más bien poco académico, poco productivo y

experimental, sin embargo (y esto es lo bueno, cambiar de ideas) ha resultado el enfoque que

focaliza las mejoras del proceso E/A.

Simplemente, no estamos acostumbrados a colaborar. Esta reflexión la hago desde una doble

perspectiva: como alumna y como docente en prácticas. Nos molesta formar grupos, no confiamos

en la labor del compañero y nos limitamos a exponer y a abordar lo que creemos que es la única

verdad. Si algo hoy en día caracteriza a esta sociedad es la comunicación y el nosotros compartido

que cada vez nos hace más competentes, conversar, intercambiar conocimientos, materiales etc. Si

en Wikipedia puedo alterar un contenido mejorando y aportando los anteriores, con twitter puedo

hablar, convocar plazas, interactuar con mi escritor favorito, enterarme de una nueva modificación

ortográfica o del índice de la prima de riesgo; no solo altero conocimiento sino que puedo

modificar e interactuar en la vida.
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Todas estas reflexiones han sido enlazadas con los contenidos de los marcos teóricos y la

propuesta de innovación, desde un punto de vista que conduce al asunto fundamental de esta

línea de trabajo, La competencia participativa en destrezas comunicativas 2.0: comunicar.
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The Next Big Thing Facebook En Cartelera

C1 Recopilador de Imágenes /
comentarista de Flickr Director / anecdotario Montaje: Sonido / imagen

C2 Redac tor de Tema / texto Redactor Chat / muro Guionista

C3 Presentador / orador Fotografía / recopilador (investigador) Director

C4 Direc tor / escritor anecdotario Presentador / orador Presentador / voz en off

C1 Recopilador de Imágenes /
comentarista de Flickr Director / anecdotario Montaje: Sonido / imagen

C2 Redac tor de Tema / texto Redactor Chat / muro Guionista

C3 Presentador / orador Fotografía / recopilador (investigador) Director

C4 Direc tor / escritor anecdotario Presentador / orador Presentador / voz en off

C1 Recopilador de Imágenes /
comentarista de Flickr Director / anecdotario Montaje: Sonido / imagen

C2 Redac tor de Tema / texto Redactor Chat / muro Guionista

C3 Presentador / orador Fotografía / recopilador (investigador) Director

C4 Direc tor / escritor anecdotario Presentador / orador Presentador / voz en off

C1 Recopilador de Imágenes /
comentarista de Flickr Director / anecdotario Montaje: Sonido / imagen

C2 Redac tor de Tema / texto Redactor Chat / muro Guionista

C3 Presentador / orador Fotografía / recopilador (investigador) Director

C4 Direc tor / escritor anecdotario Presentador / orador Presentador / voz en off

C1 Recopilador de Imágenes /
comentarista de Flickr Director / anecdotario Montaje: Sonido / imagen

C2 Redac tor de Tema / texto Redactor Chat / muro Guionista

C3 Presentador / orador Fotografía / recopilador (investigador) Director

C4 Direc tor / escritor anecdotario Presentador / orador Presentador / voz en off

G
ru
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5
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ru

po
1

G
ru

po
2

G
ru

po
3

G
ru

po
4

Tabla 7. Relación de los grupos y funciones.
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Taller 1:
The Next B ig Thing

Actividad 01 X X X X

Actividad 02 X X X X

Actividad 03 X X X

Actividad 04 X X X X X

Actividad 05 X X X X

Taller 2:
Per files en Facebook

Actividad 01 X X X X X

Actividad 02 X X X X X

Actividad 03 X X X

Actividad 04 X X X X X X

Taller 3:
En Cartelera

Actividad 01 X

Actividad 02 X

Actividad 03 X X X X X X

Actividad 04 X X

Actividad 05 X X X X

Actividad 06 X X X X X

Actividad 07 X X X X X

Actividad 08 X X X X

Actividad 09 X X X X

Actividad 10 X X X

Actividad 11 X X X

Actividad 12 X X X X

Taller 4:
Toca un clásico

Actividad 01 X X X X

Actividad 02 X X X X X X

Actividad 03 X X X X

Actividad 04 X X X X X X

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Tabla 8: Relación de competencias y actividades
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Foto 1: Movie Maker. Narrativa audiovisual.

Foto 2: Flickr. Fotografía y arte.

Foto3: Perfiles en Facebook.
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Foto 4. Chat de Facebook.

Foto 5. Creación cuenta en blip. Actividad En cartelera.



Trabajo Fin de Master: Proyecto de Innovación Docente
Anexos

Cristina Vega Herreros VII

Foto 6. Créditos del Movie Maker. Casa de muñecas.

Foto 7. Fotograma de la creación del Movie Maker. Casa de Muñecas.
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Foto 8. Noticia para comentar en el chat de Facebook.

Foto 9. Página web, http://elhilodeariadna.lostium.com/

Foto 10. Página web, http://elhilodeariadna.lostium.com
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Foto 11. Página web, http://elhilodeariadna.lostium.com

Foto 12. Página web, http://elhilodeariadna.lostium.com
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Foto 13. Introducción del tema.

Foto 14. Apartados de la organización por actividades en la Web.
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Foto 15. Indicadores de visitas blog de prácticas.

Shirin Neshat (1957, Qazvin, Irán)

Artista iraní, conocida por sus fotografías o sus vídeos. En ellos realiza una crítica del papel de la

mujer en la sociedad iraní y de las relaciones cultura-poder-política-feminidad.

Su trabajo nos puede inspirar en relación con estas ideas: imagen y papel de la mujer,

interculturalidad, relación escritura-arte, expresión corporal.

Para saber más sobre su trabajo: http://arteducationbox.blogspot.com/2011/02/intensidad.html
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Direcciones:

http://www.flickr.com/photos/sisifo20/

Buscar en Facebook:

Pirandello en Facebook:

Luigipirandello@gmail.com

Henrik Ibsen en Facebook:

Holapola2001@yahoo.es

Bertolt Brecht en Facebook:

Bertolbrecht22@gmail.com

En Itunes: Sísifo 2.0

Página Web: http://elhilodeariadna.lostium.com




