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Resumen	
	
Puesto que ya se analizaron en otras comunicaciones las necesidades de educación 
ambiental en el sistema educativo, así como las múltiples posibilidades que tiene la 
agricultura ecológica como materia didáctica relevante en contextos de educación 
secundaria, lo que facilita la generación de modelos sostenibles de desarrollo rural, el 
siguiente paso y motivo de la presente comunicación técnica, es la definición de las 
pautas a seguir dentro del sistema educativo para generar los elementos básicos 
fundamentales que definen el currículo actual, partiendo de la agricultura ecológica como 
disciplina científica, que permita a medio plazo, completar las estrategias de política 
territorial y desarrollo rural en Castilla y León. 
 
El artículo se estructura de forma que en los diferentes apartados quedan reflejados 
dichos elementos básicos que facilitan la comprensión del actual currículo para una 
materia relacionada con la agricultura ecológica, definida a su vez por las actuales 
normativas en materia educativa, esto es, objetivos, competencias, contenidos, 
estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y metodología didáctica  
principalmente. Estos elementos, como se ha justificado en anteriores comunicaciones, 
precisan adicionalmente de un contexto pedagógico que facilite el desarrollo integral de 
los individuos a través de un aprendizaje activo, abierto, práctico y funcional, en un 
entorno donde la cultura del pensamiento y de la innovación parta de una comunidad 
educativa integradora y adecuada a las necesidades de la futura comunidad autónoma de 
Castilla y León.  
 
Este aspecto de desarrollo curricular, además de relevante para la puesta en práctica de 
una agricultura sostenible en Castilla y León debidamente fundamentada, se hace más 
importante en la actualidad, donde la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa se está empezando a poner en práctica en la mayoría de 
los centros que desarrollan la educación obligatoria durante el presente curso escolar. 
 
 
 
Palabras	clave: Agricultura ecológica, desarrollo rural, currículo, innovación educativa, 
estándares de aprendizaje, adaptación del sector agrario, fundamentación pedagógica  
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN  
CASTILLA Y LEÓN: DEL SISTEMA EDUCATIVO A LA ACCIÓN 
 
El Commission Action Plan on Skills and Mobility (European Commission 2002 a) 
recuerda que los sistemas educativos y de formación deben responder a las necesidades 
del mercado de trabajo, recomendando el acceso gratuito de todos los ciudadanos a las 
competencias clave: la lectura, la escritura, el cálculo, las matemáticas, la ciencia, la 
tecnología, las lenguas extranjeras,  la sensibilidad cultural, la cultura tecnológica, 
aprender a aprender, etc. Otra de las preocupaciones en Europa son las repercusiones 
que las competencias clave ejercen sobre la justicia social. Una administración 
equilibrada  y una adquisición igualitaria se considera fundamental para que no exista 
fractura social. Esto implica, una reconciliación entre la dimensión de la competitividad y 
la de cooperación, diversidad e igualdad de oportunidades. Entre ambos extremos se 
sitúan actitudes humanas que  se potencian como competencias clave,  como por 
ejemplo la confianza en uno mismo, la aceptación de riesgos y la iniciativa,  así como el 
trabajo en equipo, la consideración, el diálogo. 

 
En la tabla siguiente, según se indica en  Las competencias clave. Estudio 5. Dirección 
General de Educación y Cultura. Comisión Europea. (Eurydice, 2002), se pueden 
encontrar los futuros objetivos concretos  de los sistemas de educación y formación en la 
Unión Europea. 
 

OBJETIVOS CONCRETOS FUTUROS DE LOS SISTEMAS DE EDUCACION Y 
FORMACION EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
Objetivos estratégicos 

 
Objetivos asociados 

 
 
Objetivo 1 
 

Mejorar la calidad y la eficacia 
de los sistemas de educación y 
formación en la Unión Europea 

 
 

   1. Mejorar la educación, la formación y la eficacia de los profesores y los 
formadores. 

   2. Desarrollar las competencias necesarias para la sociedad del conocimiento: 
* Mejorar la lectura y la escritura y el cálculo 
* Actualizar la definición de las destrezas básicas para la sociedad del      

conocimiento 
* Mantener la capacidad de aprender 

   3. Permitir el acceso de todos a las TIC: 
* Implicar a los profesores y a los formadores 
* Utilizar las redes y los recursos 

    4. Aumentar la contratación para los estudios científicos y técnicos 
    5. Optimizar el uso de los recursos: * Mejorar el aseguramiento de la calidad 

                                            * Asegurar el uso eficaz de los recursos 
 

 
Objetivo 2 

Facilitar el acceso de todos a 
los sistemas de educación y de 
formación 

    1.Crear un ambiente propicio para el aprendizaje. 
    2.Hacer el aprendizaje más atractivo. 
   3. Favorecer la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

 

 
 
Objetivo 3 

Abrir los sistemas de 
educación y formación al 
mundo 

 
 

1. Reforzar los vínculos con el mundo del trabajo, la investigación y la sociedad en 
su conjunto. 

2. Desarrollar el espíritu empresarial. 
3. Mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras. 
4. Incrementar la movilidad y los intercambios. 

 

Fuente: Las competencias clave. Estudio 5.  
Dirección General de Educación y Cultura. Comisión Europea. Eurydice (2002). 
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Las propuestas en el sistema educativo, y por ende del proceso de enseñanza-
aprendizaje, deben ir encaminadas hacia el paso correcto del conocimiento hacia las 
competencias. Por conocimiento, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia de la Lengua, se entiende “cada una de las facultades sensoriales del hombre 
en la medida en que están activas”. Según se resume de Lundvall y Johnson (1994) 
existen cuatro tipos de conocimiento importantes para la economía basada en el 
conocimiento: saber qué, saber por qué, saber cómo y saber quién. El primer 
conocimiento, saber qué,  se refiere al conocimiento de hechos codificable que se 
transmite fácilmente. El segundo conocimiento está en relación con la comprensión 
científica y con las repercusiones de la ciencia y la tecnología en el hombre. El tercero es 
la capacidad de llevar a cabo ciertas tareas. El cuarto conocimiento tiene relación con 
saber cuales son las personas que poseen los tres conocimientos anteriores. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten el acceso a la 
información de forma rápida, su interpretación y su uso oportuno. La adquisición del 
conocimiento supuesto o inferido es fundamental para los discentes, con la finalidad de 
que pase a ser un conocimiento explícito para su utilización más adecuada. 

 
En el contexto educativo, según se resalta en Eurydice (2002), el conocimiento explícito 
está representado por el conocimiento de la materia, mientras que el conocimiento 
implícito se asocia  a las competencias personales y sociales de los discentes. 

 
En una sociedad donde el conocimiento factual se crea, se distribuye y se obtiene de 
forma rápida, la necesidad de formar a personas con gran capacidad memorística es 
cada vez menor. Por ello, cada vez se precisan más formar para reconocer los 
instrumentos apropiados que seleccionen, procesen y apliquen esos conocimientos, con 
la finalidad de hacer frente a los modelos dinámicos de sociedad y empleo. Esto 
explicaría la creciente tendencia a enseñar a desarrollar competencias y habilidades 
dentro del sistema educativo, en lugar de enseñar contenidos factuales. 

 
Siguiendo con lo descrito en Eurydice (2002), el número de competencias que se han de 
desarrollar dentro del currículo varía considerablemente de un país a otro. Sin embargo, 
un grupo de países ha formulado objetivos didácticos que abarcan un número más 
limitado de competencias. Estas son las competencias esenciales para participar 
activamente en la sociedad: en general se las llama competencias clave, aunque se 
pueden emplear otros términos. Resalta que los currículos prescriptivos de los países 
participantes explican objetivos generales y específicos de cada materia, fijando objetivos 
didácticos referidos al desarrollo intelectual, emocional y físico de los discentes, lo que a 
su vez  determina los contenidos prescriptivos  y la metodología que utiliza el 
profesorado. Según esta misma fuente, algunos países expresan sus objetivos en 
términos de conocimientos, destrezas y competencias que deben haber adquirido los 
discentes al finalizar la educación obligatoria y aunque los objetivos didácticos se 
expresan a menudo en términos generales, se pueden identificar tres dimensiones: 
 

a.  “La adquisición de conocimientos, destrezas o capacidades”.  
b. “El desarrollo de las competencias”. 
c.  “El desarrollo de las competencias clave”. 

 

Puesto que la educación debe tener naturaleza integral, con la finalidad de cubrir tanto 
los aspectos intelectuales como emocionales de los discentes, los objetivos didácticos se 
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expresan en términos generales. Esto implica en gran medida que la interpretación, la 
aplicación y la puesta en práctica de dichos objetivos es responsabilidad del profesorado, 
quien define adicionalmente los recursos,  los métodos y los criterios de evaluación. 
En definitiva, la tendencia es que los currículos se  centran más en la puesta en práctica 
de los conocimientos y las destrezas de forma adecuada, que en su transmisión, por lo 
que la mayoría de las autoridades educativas centrales han redefinido los objetivos 
didácticos en términos de competencias, pues desarrollar la capacidad de aplicar los 
conocimientos y las destrezas aumenta su valor de transferencia: es una manera de 
hacer más atractivo y beneficioso el aprendizaje. Así, Tirso de Molina, en su momento ya 
pretendía instruir deleitando con sus obras de teatro, sin embargo nuestro desafío es aún 
mayor, porque debemos deleitar instruyendo,  señala Cebrián en su obra La red (1999). 
 
Una vez definidas las competencias clave, se precisa considerar dónde y cuando, la 
contextualización, así como los métodos para su adquisición. Un periodo fundamental 
puede ser durante la enseñanza obligatoria, pues aunque el aprendizaje a lo largo de la 
vida se considera cada vez más importante, la sociedad también tiene la responsabilidad 
de establecer las bases para que los futuros individuos que van a formar parte de una 
sociedad adquieran las competencias clave necesarias para actuar correctamente dentro 
de la sociedad a la que van a pertenecer.  Es por ello que tanto la escuela, como la 
familia, los amigos, las organizaciones juveniles y los medios de comunicación, 
interactúan de forma complementaria, dando una formación apropiada para la vida adulta 
de los discentes. Aunque en principio no existen niveles nacionales o de Comunidad 
Autónoma para valorar la adquisición de las capacidades por parte de los discentes al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria ni para valorar la adquisición de las 
competencias básicas que determina la legislación actual, a través del Real Decreto 
1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria, pendiente de ser modificado en la actualidad a nivel 
estatal y a través del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), se controla la 
aplicación del currículo mínimo y la adquisición de las competencias prescritas por las 
normativas vigentes. Adicionalmente, a nivel Comunidad Autónoma disponen de las 
competencias en el ámbito de la evaluación del sistema educativo a través de la 
inspección educativa.  

 
Tanto el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación como las Comunidades Autónomas, 
han establecido un sistema de indicadores que permite controlar la adquisición de las 
capacidades prescritas en las diferentes etapas y ciclos educativos, mediante el 
establecimiento de grupos de indicadores de calidad que se pueden aplicar a nivel 
nacional, con la finalidad de evaluar la eficacia general del sistema educativo español.  
 
En este sentido, en el año 2000, la Comunidad Autónoma de Cataluña publicó un 
documento titulado Identificació de les competènces básiques en l’ensenyament 
obligatori, La identificación de las competencias básicas en la educación obligatoria. Este 
documento presenta los resultados de un estudio realizado en Cataluña, en las Islas 
Baleares y en las Islas Canarias, en el cual se revisa el currículo mínimo y agrupa las 
capacidades en cinco áreas básicas: área de matemáticas, área social, área lingüística, 
área tecnológica, área profesional. En el citado estudio se precisan los contenidos de los 
currículos de estas Comunidades Autónomas, correspondientes a estas áreas, las cuales 
se definen bajo la forma de competencias que se deben adquirir. En la actualidad se está 
avanzando en relación a la incorporación y aplicación de las competencias clave dentro 
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del sistema educativo, tal y como se indica en el citado estudio publicado por la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
Así, la agricultura y la ganadería ecológica, en España especialmente, por ser un país 
con unas condiciones naturales favorables en factores físicos (clima, suelo y luz), con una 
cultura y una tradición agrícola y ganadera de siglos, y particularmente en la meseta de la 
península Ibérica, donde el sector primario ha  tenido una importancia económica 
relevante desde siempre, puede representar una fuente importante de creación de 
empleo a largo plazo, con la finalidad de mantener, afianzar e incrementar las 
poblaciones rurales en aquellas áreas con los índices más altos  de despoblación: en 
estos casos la agricultura ecológica puede ser fuente de empleo permanente en el 
entorno rural debido a las peculiares características actuales de las poblaciones rurales, 
como son la insuficiencia de mercado laboral, al tiempo que rentas agrarias moderadas. 
Para ello se precisa que las nuevas generaciones, que son el principal activo del 
desarrollo social, se impliquen directamente en su propio desarrollo personal y laboral. 
Para que el enfoque didáctico quede debidamente encauzado, los docentes deben 
conocer las dinámicas de los jóvenes, los intereses, las motivaciones y canalizarlo hacia 
el desarrollo sostenible, innovador y tecnológico, pero ecológico. 

 
Para que la agricultura ecológica, con sus nuevos modos de entender la naturaleza y la vida, 
sea comprendida por la totalidad de la sociedad se precisa una educación obligatoria que la 
promueva, particularmente en los centros escolares de las áreas rurales de Castilla La 
Mancha y Castilla y León. De hecho, un sistema educativo que promueve la agricultura 
ecológica, está  promoviendo tanto implícita como explícitamente el desarrollo de la totalidad 
de  las capacidades y las competencias básicas para una integración social contextualizada y 
una participación social activa dentro de las regiones rurales. 

 
Todo ello nos permite concebir un modelo didáctico de investigación-acción cuya puesta 
en práctica a lo largo de la Educación Secundaria sería de aplicación óptima en los 
entornos rurales. En este sentido, coincidimos con Rufino Blanco (1930) en que la 
educación, y en este caso la derivada de la profesionalización del sector primario, está 
vinculada a una evolución racionalmente conducida de las capacidades de un individuo y 
cuya meta es la perfección, con la finalidad de conseguir la máxima felicidad posible. Así, 
como todos sabemos, la función de la educación es la de preparar a los jóvenes para 
afrontar los desafíos sociales, formando trabajadores que garanticen  un crecimiento 
social sostenible de las economías basadas en el conocimiento, basadas en la 
autoconfianza y en la plenitud de los individuos.  

 
Adicionalmente, por todos es sabido que, en los últimos años se está observando un 
cambio cualitativo y cuantitativo hacia tipos de agriculturas alternativas, donde se trabaja 
con más respeto con el entorno, donde la integración economía-sostenibilidad es posible, 
sustentada  la base de un concepto global e interrelacionado  del medio. De hecho, en 
Europa todos los países desean subirse al tren tecnológico asociado, pues ello conlleva 
la producción de alimentos más sanos, procesos de producción más naturales y un 
máximo aprovechamiento de los recursos naturales, fomentando al mismo tiempo la 
conservación del suelo, del paisaje y la biodiversidad. 
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Con esta perspectiva, la agricultura ecológica encaja con perfección dentro de los nuevos 
currículos formativos europeos, especialmente dentro de la enseñanza secundaria y 
concretamente para las áreas de Biología y Geología, así como de Geografía e Historia. 

 
El objetivo general de esta propuesta de diseño didáctico dentro del sistema educativo es 
conocer la importancia de la socioecología en nuestro entorno, promover la idea de 
agricultura ecológica y su importancia en el desarrollo socioeconómico de las áreas 
rurales, especialmente de la comunidad autónoma de Castilla y León, reestructurando la 
economía primaria y a largo plazo consiguiendo el desarrollo sostenible de las áreas 
agrícolas.  Este objetivo encaja  con el cambio normativo en materia de educación, ya 
que hemos de considerar, como mínimo es diseño curricular base, es decir, el DCB y por 
tanto, las actuales normativas vigentes, así como con la concreción curricular 
correspondiente a los diferentes niveles en los que se debe aplicar dicha normativa. Ya 
en su momento, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación en su Preámbulo nos determinaba 
tres principios fundamentales, resaltando el tercer principio que inspiraba esta Ley, que 
consistía en un “compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la 
Unión Europea para los próximos años, ya que el proceso de construcción europea está 
llevando a una cierta convergencia de los sistemas de educación y formación, que se ha 
traducido en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del 
siglo XXI”. 

 
Por otro lado, un grupo de investigación-acción eficaz es algo más que un grupo de 
trabajo: es una comunidad de práctica que genera contextos, situaciones de aprendizaje 
en cada una de las distintas actividades, acciones y procesos, existe por tanto un nivel 
intencional, un nivel funcional y un nivel operativo y de realización. 
 
La investigación-acción supone entender la enseñanza como un proceso de 
investigación: es una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y 
se caracteriza por ser un proceso que, como señalan Kemmis y MacTaggart , 1988,  en 
Izquierdo Alonso (2010:108) reúne las siguientes características:  
 
“a)  Se construye desde y para la  práctica 
b)  Pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla 
c) Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas 
d) Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del 

proceso de investigación 
e)  Implica la realización de análisis crítico de las situaciones  
f)  Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Para una revisión más 

detallada de esta técnica de investigación docente según Altrichter, Posch & Somekh, 1993; Elliott, 1993; Gollete, & 
Lessard – Hérbert, 1988.” 

 

Bajo la idea de que la formación se construye socialmente a través de argumentaciones, 
intercambio de ideas, crítica y consenso cimentamos nuestra práctica constructivista bajo 
el enfoque de un grupo estratégico, se trataría de desarrollar un modelo didáctico 
enmarcado dentro de una experiencia de investigación-acción, desde una perspectiva 
multimétodo en la que se combinaron varias técnicas: resolución de problemas, estudios 
de caso, seminarios, mapas cognitivos, webquest, la investigación como método, y la 
exposición,  complementado distintas técnicas de recogida de información y procurando 
en todo momento que el diseño de la investigación no perdiera coherencia ni rigor 
metodológico. Una vez contextualizado el proceso, y para describir el modo en el que 
orientamos el aprendizaje, se deberá articular el discurso en tres fases: organización del 
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curso, tareas académicas y evaluación de aprendizajes. El presente artículo desarrolla 
oportunamente la primera de estas fases de forma somera. Así: 
 

 Para la organización del curso se ha optado por un enfoque interactivo para las 
dinámicas que requerían un marco conceptual y procedimental, basado en una 
didáctica metacognitiva y la opción del seminario de investigación como espacio 
generador de ideas y dinamizador de procesos, con sesiones grupales colaborativas 
para la resolución de problemas y construcción del discurso científico. 

 Las tareas académicas y actividades planteadas demandan una resolución a corto 
plazo al principio de curso, y a medio plazo a partir del segundo trimestre. Sin 
embargo, en una primera fase, para iniciar a los alumnos en el conocimiento y el uso 
de las técnicas de planificación y metodología científica, así como en las dinámicas 
interactivas de un grupo investigador, se les encomendaron pequeñas tareas para 
desarrollar habilidades concretas de interactuación grupal. Con ello debemos 
acostumbrar a nuestros discentes a definir necesidades, revisar logros y, al mismo 
tiempo, facilitar una supervisión más directa por parte del profesor. Seleccionamos 
cuidadosamente al menos, cuatro tipos de actividades de aprendizaje para nuestra 
metodología constructivista: 
a)  Actividades de inicio: para sensibilización y motivación sobre el tema de la 

investigación grupal colaborativa. 
b)  Actividades de desarrollo: familiarización con los aspectos clave del trabajo 

científico y con las dinámicas grupales colaborativas: (planteamiento de 
problemas, definición de objetivos, formulación y fundamentación de  hipótesis, 
construcción de marcos teóricos, recogida de datos, análisis e interpretación de 
resultados, formulación de conclusiones, etc.). 

c)  Actividades de síntesis: desarrollo de la competencia dialógica y argumentativa 
así como de estrategias de meta-aprendizaje. 

d)  Actividades de reflexión sobre los aprendizajes adquiridos: logros y retos.  
 
Estas actividades se secuencian en las tres fases en las que se estructura el diseño 
instructivo. A citar: 
a) Fase de implicación-activación: para ser más didácticos dividimos la fase en dos 

etapas, pues era necesario que se desarrollas en competencias complementarias: 
 Aprendiendo a colaborar: facilitar la dinámica en la que los alumnos esta entrando 

en situación, motivándolos para aprender a investigar desde la colaboración 
grupal. 

 Enseñando a leer y comprender una tarea. Los textos científicos como recurso y 
vestigios del proceso de investigación. Con el objetivo de mejorar las estrategias 
de interpretación y análisis de lecturas especializadas, y como táctica para 
acercarse a los textos científicos desde una doble dimensión:  epistemológica y 
metodológica, se diseñaron dos grupos de actividades, orientadas hacia el 
procesamiento de la información científica: actividades de lectura y actividades de 
postlectura. 

b) Fases de profundización y reestructuración mental, ya que los nuevos 
conocimientos se manejan y aplican a  nuevas situaciones para profundizar en los 
mismos y afianzarlos. Como en la fase anterior, y con el  objetivo de potenciar las 
habilidades de construcción del discurso científico, tanto en su dimensión escrita como 
oral. 
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c) Fase de reflexión global, donde los discentes reflexionan  individualmente y en 
grupo sobre todo el discurso científico y no científico generado en el aula. Valorando y 
aprendiendo del proceso y de cada uno de los productos, con las sugerencias 
aportadas para cada uno de los discursos escritos u orales. El objetivo es el de 
analizar e interpretar todo el proceso de auto e interaprendizaje y reflexionar sobre sus 
logros y dificultades con una visión integral. 

 La evaluación de los aprendizajes comprendida como un proceso contínuo (sumativo), 
integral y formativo (orientador). Para ello, es recomendable seleccionar instrumentos 
de evaluación que permitan valorar todos las dimensiones del aprendizaje (cognitivas, 
operativas, motivacionales, metacognitivas y sociales) a lo largo de todo el proceso 
educativo y desde la valoración y reorientación continuada de los objetivos y logros de 
aprendizaje en cada tarea y actividad académica. La dinámica de la evaluación ha de 
tener en cuenta a los agentes directos del proceso de enseñanza- aprendizaje 
(alumno, grupo, profesor) y por ello se puede optar por un sistema de autoevaluación 
como reflexión individual de cada uno de los alumnos, coevaluación (intragrupal e 
intergrupal) y heteroevaluación, a partir de las valoraciones del profesor y del grupo.  

 
Para completar su proceso de aprendizaje reflexivo los alumnos gestionan su propio 
cuaderno/carpeta de aprendizaje, en la que junto con el material referente a las 
distintas actividades encomendadas habrían de incluir:  
 Los registros de una serie de cuestionarios para medir: el tipo de roles asignados 

por los alumnos, el desempeño de las funciones de los equipos y el clima de 
colaboración que existe. 

 El cuaderno de trabajo para cada unidad didáctica referente a la consolidación y 
configuración de los contenidos, tanto aquellos con identidad individual, como 
grupal. 

 La planificación estratégica y su calendario de trabajo trimestral.  
 Los diarios personales y de grupo para cada web quest propuesta, cuando 

proceda, en el que se resume lo hecho en cada actividad, en el que se reflejen las 
dificultades encontradas y la forma para solucionarlas, enseñando así a a pensar 
en términos operativos. 

 
Por todo ello, el modelo  activo de enseñanza-aprendizaje parte de los siguientes 
principios, siguiendo a autora Izquierdo Alonso M. (2010:108-109): 
 

 “La teoría sistémica grupal interaccional: concepción de grupo como un sistema de redes de comunicación y 
lazos motivacionales en los que la estructura grupal, el desarrollo de sentimientos de identidad grupal y las 
dinámicas de interacción, determinan la cohesión o conciencia colectiva y la eficiencia del grupo. 

 Una concepción pragmática de la gestión documental del conocimiento: análisis de las características y 
dinámicas del grupo investigador más un análisis retóricofuncional de sus contextos, procesos [actos 
comunicativos] y productos [análisis estructural de producción científica.] 

 El constructivismo social como estrategia de aprendizaje y formación: valoración de inteligencias múltiples o 
inteligencia social en contextos organizacionales: el proceso de” socialización “del  conocimiento es la esencia 
del desarrollo de la capacidad mental y estratégica”. 

 

Estos elementos curriculares se estructuran de forma que en primer lugar se trata el modelo 
didáctico a través de la programación de aula, estudiando el contexto propuesto para la 
aplicación del diseño didáctico, los medios materiales y medios humanos, las características 
de la etapa, las características del alumnado. El modelo conlleva un análisis de los objetivos 
generales  y competencias básicas de la etapa, de los objetivos del modelo didáctico 
propuesto sobre agricultura ecológica y se establecen los contenidos (secuenciación y 
tratamiento de la transversalidad), su distribución temporal y principios metodológicos 
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propuestos. En un segundo lugar se explicitan las unidades didácticas para cada una de las 
diez unidades didácticas previstas. 
  
Este modelo se estructura  según propuestas tradicionales de programación didáctica, al 
menos en cuanto a forma se refiere: como bien sabemos, las programaciones responden 
a un intento de racionalizar la práctica didáctica, siendo un paso intermedio entre la teoría 
pedagógica  y la práctica docente. Según se indicaba en el artículo 68.7 de  la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, LOCE,  “las 
programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos 
para cada una de las áreas, asignaturas o módulos” y  la necesidad de sistematizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se justifica, según se resume de Imbermon (1992), 
entre otras razones por: 

 La complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 La sistematicidad  y la  intencionalidad de la acción educativa. 
 La formación y profesionalización del profesorado y equipo directivo. 
 La estructuración del currículo a través del PEC y PCC, con la debida 

flexibilidad y creatividad. 
 La adaptación del trabajo pedagógico a las peculiaridadess del entorno. 

 
En la actualidad la justificación viene derivada de las propias funciones del profesorado 
descritas en el Titulo III, capítulo I, de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, donde se 
indicaba la responsabilidad en los aspectos de “la programación y la enseñanza de las 
áreas, materias y módulos que tengan encomendados”. Podemos hablar así,  de niveles 
de concreción curricular, según el grado de desarrollo de la programación que se va a 
aplicar en el aula: 
 

 El primer nivel de concreción curricular es el Diseño Curricular Base y establece la 
definición y la organización de los aspectos curriculares básicos y de las enseñanzas 
mínimas. Orienta sobre la elaboración de los siguientes niveles del diseño. Este 
documento es orientador pero a la vez es prescriptito y contiene los objetivos 
generales de etapa, la organización de contenidos (áreas y disciplinas), los objetivos 
generales de área/disciplina, los bloques de contenidos y las orientaciones didácticas, 
todos ellos elementos definidos por las administraciones educativas, en este caso el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León. 

 El segundo nivel de concreción curricular es el Proyecto Curricular: documento 
realizado por los profesionales del centro, el claustro, y se relaciona con un contexto 
sociocultural cercano. Éste se diseña basándose en el DCB y en el Proyecto 
Educativo de Centro, es decir, el documento realizado por la comunidad educativa del 
centro escolar donde se establecen los planteamientos educativos de carácter general 
para el centro y se  marcan los principios de identidad y compromete a todos los 
miembros de la comunidad educativa con una finalidad común, dando personalidad a 
cada centro. En el Proyecto Curricular se definen los objetivos generales, los 
contenidos por áreas, la secuenciación de contenidos, la metodología, las pautas de 
evaluación y los criterios de promoción de interciclos. Se decide y se determina qué, 
cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. Son el conjunto de decisiones 
articuladas, compartidas por el equipo docente de un centro educativo con la finalidad  
de dar cohexión y coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto 
concreto, al tiempo que integra las prescripciones y las orientaciones del DCB. Su 
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elaboración es fruto de un trabajo del equipo en el que participa todo el profesorado 
del centro. 

 El tercer nivel de concreción curricular serían las Programaciones Anuales de Aula, 
que tienen carácter didáctico, ya que en ellas se establecen de forma más concreta 
todos los aspectos anteriores, ya que tiene relación con los documentos anteriores. 
Son realizadas por cada docente y diferentes para cada grupo. El contexto donde se 
aplica este documento es todavía más reducido, el grupo o clase. 

 
Según La Coordinadora de Organizaciones de  Agricultores y Ganaderos COAG 
(2006:7), la concepción original de la agricultura ecológica se apoya en la denominada 
agroecología, es decir, la ciencia que integra los conocimientos científicos de la ecología 
con la agronomía. “Desde el punto de vista de la agroecología, hay que contemplar la 
finca como una unidad, como un ecosistema agrícola. Es necesario conocer su estructura 
y su funcionamiento, así como sus relaciones con el entorno que la rodea. Es importante 
que en las técnicas que se vayan a aplicar se tengan en cuenta las bases ecológicas del 
funcionamiento del agrosistema y se actúe conscientemente sobre su productividad, y se 
mantenga el equilibrio, sin disminuir su estabilidad de forma irreversible, tratando de 
conjugar producción y sostenibilidad a largo plazo, integrando así los aspectos culturales 
y sociales”. La agroecología se ha venido desarrollando hasta la actualidad apoyándose 
en el concepto de desarrollo sostenible de ahí la importancia de su inclusión en el 
sistema educativo español a largo plazo. “La agricultura ecológica constituye una 
actividad que favorece la creación y el mantenimiento de un tejido económico y social en 
las zonas marginales, donde la actividad agraria ya no se sustenta por sí sola por no ser 
competitiva en el mercado.  El aprovechamiento de los recursos locales, la menor 
dependencia de insumos, la mayor creación de empleo y el mayor valor añadido de estos 
productos mantiene la actividad agraria en estas zonas” siguiendo a esta misma 
coordinadora. La unión europea reconoce un 75% del territorio del español como zona 
desfavorecida, por eso puede resultar relevante este tipo de producción en Castilla y 
León. 

 
La producción ecológica engloba una serie de prácticas, actitudes y filosofías diferentes. 
se identifica porque utiliza métodos basados sobre la premisa de que la agricultura es 
biología aplicada y se caracteriza por un respeto hacia la naturaleza y un deseo de 
trabajar en armonía con ella en lugar de dominarla. “Tal como se la concibe hoy en día, la 
agricultura ecológica toma como origen la agricultura tradicional y recupera sus métodos 
y técnicas,  pero se distingue de la agricultura que se practicaba antes del desarrollo de la 
era industrial en que la agricultura ecológica incorpora nuevas técnicas y métodos más 
modernos, derivados de aplicar la investigación a la agronomía” según Coordinadora de 
Organizaciones de  Agricultores y Ganaderos COAG (2006:9). “El otro rasgo distintivo de 
la agricultura ecológica es su fuerte componente ideológico relacionado con la 
alimentación sana, la justicia y responsabilidad social, las relaciones comerciales justas, 
la autonomía y soberanía alimentaria, y el respeto a la naturaleza. las personas que la 
practican poseen, en general, una concepción clara de la calidad de las técnicas 
utilizadas y, sobre todo, de los alimentos y productos que se obtienen, y la compaginan 
con el respeto al medio ambiente. un movimiento de consumidores fuertemente 
concienciado e ideológico ha actuado, y actúa, como motor para su desarrollo”. Por ello 
se hace necesario iniciar a los jóvenes de Castilla y León en el conocimiento de la 
agricultura ecológica, con la convicción de desarrollar al máximo sus capacidades, ayudar 
a la comprensión de la realidad cercana y de mejorar las perspectivas laborales locales al 
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tiempo que se favorece el bienestar individual y colectivo a largo plazo, fomentando la 
producción cualitativa frente a la cuantitativa. Tratando de ofrecer una educación capaz 
de responder a las necesidades cambiantes de la economía y a las demandas sociales 
más actuales, se propone un modelo didáctico cuyas características son las siguientes: 

 
 Ejecuta el Diseño Curricular Básico DCB por la naturaleza integral y 

multidisciplinar de contenidos, pero al tiempo es innovador y actual, cumpliendo 
con la normativa vigente en cuanto a estructuración por cursos y materias. 

 Aplica la Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León de forma 
coherente y comprometida en muchos de sus treinta y ocho objetivos y sus 
recomendaciones transversales. 

 Cumple con la Ley Orgánica 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

 Tiene estructura didácticamente coherente, donde los objetivos, contenidos y 
actividades de enseñanza-aprendizaje progresan en función del grado de 
complejidad. 

 Aunque el planteamiento propuesto está muy contextalizado, para los entornos 
rurales Castilla y León y para el nivel de Educación Secundaria Obligatoria, el 
modelo es relativamente flexible con la finalidad de adecuarse tanto a los 
docentes como a los discentes en diferentes entornos y para diversas 
necesidades.  

 Facilita la adquisición de la totalidad de las competencias básicas de la sociedad 
actual. 

 Permite la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de importancia 
ambiental y social.  

 Promueve el reconocimiento de la trascendencia de los valores ambientales en la 
producción agrícola a largo plazo en Castilla y León. 

 Fomenta el trabajo colaborativo y el aprendizaje de naturaleza constructivista. 
 Permite la interiorización de conceptos fundamentales sobre educación ambiental  

y desarrollo sostenible. 
 
Recordando que, las normativas en materia de educación son las que definen las pautas 
que permiten cumplir con el principio de autonomía pedagógica, que con carácter general 
se concreta mediante las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y los 
planes de orientación académica y profesional y en todo caso, mediante proyectos 
educativos. Así, la propuesta del modelo didáctico constaría de los siguientes elementos 
mínimos:  
 
1. Definición del contexto propuesto para la aplicación del diseño didáctico:  
 
Lo más idóneo sería su aplicación en Ciclos Formativos de Grado Medio relacionado con 
la Agricultura y/o Alimentación, debido motivadamente a la cantidad de empresas de 
transformación de productos de la agricultura y la ganadería existentes en la zona, 
relacionadas directamente con el citado ciclo, que permiten una salida laboral en un cierto 
porcentaje de discentes del centro.  Pero adicionalmente durante la Educación 
Secundaria Obligatoria y en alguno de los cursos de 3º y/o 4º de E.S.O. se suele impartir 
un programa anteriormente denominado de Garantía Social, posteriormente llamado con 
la LOCE Programa de Iniciación Profesional (PIP) y con la Ley Orgánica 2/2006 de 
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Educación: Programas de Cualificación Profesional Inicial, actualmente Formación 
Profesional Inicial, que en este supuesto contienen tres tipos de módulos: específicos, de 
carácter general y de carácter voluntario. 
 
2.  Características de la etapa y del alumnado: 
 
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tal y como se recoge en la normativa 
actual básica, es decir,  la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Decreto 52/2007, 
de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, comprende cuatro años académicos, que 
se cursan ordinariamente entre los doce y los dieciséis años. No obstante, los alumnos 
tienen derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el curso 
académico completo en que cumplan los dieciocho años de edad, siempre que el equipo 
de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, puedan obtener 
el título de Graduado en Educación Secundaria. La finalidad de la E.S.O., tal y como se 
indicaba en la LOGSE y el Decreto 7/2002, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León,  era: 
 
 “Transmitir a los alumnos los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos científicos, 

tecnológicos y humanísticos. 
 Afianzar en los discentes hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de 

sus capacidades. 
 Formar a los alumnos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos como ciudadanos responsables. 
 Preparar a nuestros discentes para su incorporación a estudios superiores y para su inserción laboral con las 

debidas garantías”. 

 
En la actualidad, según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, los fines definidos en el Art. 2, serían “lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanísticos, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 
de estudios y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos”,  por tanto, los fines de la Educación Secundaria Obligatoria se 
afianzan con la normativa. 
 
Los alumnos de este nivel educativo se encuentran en un periodo evolutivo en el que se 
producen los cambios propios de la adolescencia, que afectaran a su desarrollo global 
como personas. La adolescencia es un periodo característico, en el que la persona 
experimenta notables transformaciones físicas y fisiológicas, pero al tiempo se accede a 
un nuevo estadio del pensamiento que permite construir razonamientos más elaborados. 
En general se atraviesa un momento decisivo en la configuración de la identidad, donde 
se cambian los modelos de referencia en la conducta del individuo. Es por ello, que en su 
camino hacia la vida adulta, el adolescente necesita autonomía para afianzarse como 
persona independiente, pero aún mantiene una importante dependencia de los adultos. 
Entre los 12 y los 16 años, los jóvenes, que se encuentran cursando la E.S.O., pasan de 
una manera paulatina, de una estructura centrada en la familia a una mayor integración 
en un sistema de iguales.  En general, estos jóvenes se sienten miembros de una cultura 
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“adolescente”, con una moda y unos hábitos propios, y suelen manifestar inquietudes 
distintas a las de su propia familia. 

 
Los aspectos que se deben considerar para realizar un análisis de los discentes de este 
nivel educativo, siguiendo a Coll, Palacios y Marchesi (2001), serían los siguientes: el  
desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, el desarrollo social, el 
desarrollo moral y apertura a la trascendencia y la motivación. 
  
3.  Análisis de objetivos generales y competencias básicas de la etapa:  
 
Teniendo en consideración el Decreto 52/2007, de 17 de mayo,  por el que se establece 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Castilla y León,  
y debido al carácter instrumental de los contenidos, se nos indica la estrecha relación que 
debe existir entre las distintas capacidades que los objetivos pretenden desarrollar, y los 
contenidos concretos que se van a utilizar para tal fin. Es decir, dejan de ser fines en si 
mismos y se convierten en medios para conseguir las capacidades propuestas. Por ello, 
es importante su correcta definición, pues en realidad debemos evaluar, tal y como indica 
esta normativa, en “el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente 
definidas por la Unión Europea”.  Así, según el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el 
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de 
Castilla y León, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado capacidades relacionadas con el desarrollo personal, la solidaridad, la 
cooperación y la capacidad crítica.  
 
Pero adicionalmente y en relación a las competencias, la normativa vigente establece 
ocho competencias básicas para esta etapa, es decir,  competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico, competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia 
cultural y artística, competencia para aprender a aprender  y autonomía e iniciativa 
personal.  El hecho de que se incluyan competencias en el currículo de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, tal y como se menciona en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas, tiene tres finalidades: 

 Integrar los diferentes tipos de aprendizajes,  formales e informales, en el 
discente. 

 Relacionar e integrar aprendizajes con la finalidad de utilizarlos de manera 
efectiva en los diferentes contextos sociales. 

 Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

El currículo se estructura así, en materias, en las cuales se encuentran los referentes que 
permiten el desarrollo y la adquisición de las competencias en la etapa de E.S.O. Es por 
ello que la normativa actual, concretamente el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas y el Decreto 52/2007, de 17 
de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad de Castilla y León,  incluyen las referencias explícitas sobre cómo 
contribuye a cada una de las competencias básicas. Por tanto los objetivos y la selección 
de los contenidos para cada materia están orientados a asegurar el desarrollo de todas 
ellas y los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de 
adquisición de dichas competencias básicas. 
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4.  Análisis de objetivos de área para el modelo didáctico propuesto  
     sobre agricultura ecológica: desglose de unidades didácticas 
 
En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el 
mundo que nos rodea  y sus transformaciones, es fundamental para el desarrollo y el 
progreso profesional adecuado en el campo de la agricultura y la ganadería ecológica,  
así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida, a la 
salud y a los recursos naturales. En este sentido, y con la finalidad de justificar y aclarar 
los objetivos definidos en el modelo didáctico propuesto para cada una de las unidades 
didácticas,  se han analizado y desglosado los objetivos teniendo en consideración los 
siguientes criterios: 

 Organización científica 
 Progresividad didáctica 
 Interés y motivación discente 
 Capacidad analítica y creadora discente 

De esta manera y teniendo en consideración los objetivos propuestos a través del 
Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, los objetivos didácticos 
quedan desglosados de la siguiente manera para el modelo de acción-innovación: 

 
1. “Comprender y expresar mensajes con contenidos científicos, utilizando el lengua oral y escrito con propiedad, así 

como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Interpretar y construir, a partir 
de datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas, tablas y otros modelos de representación, así como formular 
conclusiones”. 

 Conocer el procedimiento científico. 
 Analizar el proceso de creación de ciencia y sus aplicaciones en la agricultura y la 

ganadería ecológica y sus implicaciones sociales. 
 Aplicar el método científico en alguno de sus apartados de forma autónoma. 
 Conocer el lenguaje científico, el lenguaje agrícola y ganadero, así como el 

técnico y tecnológico en relación con la materia, en especial los conceptos  más 
actuales, como  puede ser transgénico, aminoácido, trazabilidad, etc.  

 Utilizar el lenguaje oral y escrito con notaciones científicas de manera habitual.  
 Interpretar y representar datos y muestreos con diferentes tipos de gráficos y 

diagramas. 
2. “Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados de las leyes de la naturaleza, 

así como los principios físicos y químicos, a través de expresiones matemáticas sencillas. Manejar con soltura y 
sentido crítico la calculadora”. 

 Conocer y analizar con sentidos crítico los enunciados de las leyes de la 
naturaleza aplicados en el contexto de agro-ecosistemas cercanos. 

 Identificar, entender y aplicar los principios físicos y químicos mediante 
expresiones matemáticas sencillas. 

 Utilizar materiales, entre ellos la calculadora, inteligentemente y con sentido 
crítico, de forma que nos faciliten la consecución de nuestros objetivos e intereses 
personales y profesionales. 

3. “Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar  los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de las aplicaciones y desarrollos 
tecnológicos”. 

 Aplicar leyes y conceptos científicos para solventar las dificultades laborales 
habituales en un entorno de producción ecológica. 

 Interpretar científicamente los fenómenos que ocurren en la naturaleza y 
especialmente en contextos ecológicos. 
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 Analizar los resultados científicos obtenidos después del proceso de recogida de 
datos. 

 Incrementar la capacidad de planificación científica en campo y en granja. 
4. “Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como 

la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones 
del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global”.  

 Mejorar la capacidad de planificación y realizar actividades con carácter agrícola, 
ganadero y técnico-científico. 

 Mostrar responsabilidad y reflexibilidad en la realización de actividades agro-
científicas, tanto dentro como fuera del laboratorio. 

 Trabajar en colaboración y coordinación con otros miembros del aula y 
profesionales en actividades agro-científicas, sabiendo escuchar y respetar las 
diferentes ideas y posibilidades. 

5. “Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización de actividades prácticas 
relacionadas con ellos”. 

 Realizar con aprovechamiento e interés las actividades prácticas complementarias 
de forma continuada. 

 Profundizar en el conocimiento agro-científico mediante actividades prácticas, 
incrementando la capacidad de análisis. 

 Descubrir contenidos teóricos mediante actividades experimentales. 
6. “Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y otros 

medios y emplearla, valorando su contenido para fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos”. 

 Conocer y utilizar diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 Tomar conciencia sobre cuestiones científicas que afectan a nuestra sociedad y 
nuestra Comunidad Autónoma y a nuestro entorno cercano. 

7. “Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 
científicas y tecnológicas”. 

 Crear una actitud crítica  y motivada sobre asuntos agro-científicos y agro-
tecnológicos. 

 Incrementar la capacidad de trabajo colaborativo de forma coordinada. 
 Mejorar la capacidad lógico deductiva. 
8. “Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que 

permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, 
las drogodependencias y la sexualidad”. 

 Conocer el funcionamiento básico de los organismos vivos dentro de un agro-
ecosistema. 

 Reconocer la fisiología de nuestra especie con la finalidad de mejorar nuestros 
hábitos de salud e incrementar así la  propia autoestima a largo plazo. 

 Desarrollar hábitos saludables que nos permitan tener una calidad de vida cada 
vez mayor en todas y cada una de las etapas del individuo. 

 Conocer los hábitos más adecuados de calidad y consumo alimentario: productos 
ecológicos. 

9. “Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos”. 

 Conocer el entorno natural que nos rodea: paisajes, REN, recursos, etc., 
valorando las aportaciones de los ecosistemas en nuestro desarrollo personal y 
social. 
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 Valorar las soluciones aportadas por la ciencia y la tecnología a los problemas 
ecológicos globales: cambio climático, deficiencia de agua, reciclaje, alimentación 
transgénica, etc. 

 Participar directamente en la conservación y mejora de nuestro entorno cercano. 
10. “Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, y la necesidad de búsqueda y aplicación de 
soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia el logro de un futuro sostenible”. 

 Apreciar la necesidad y la importancia de una formación y un conocimiento 
científico en nuestra sociedad y nuestro entorno laboral cercano. 

 Conocer y reconocer las aportaciones de la ciencia  y la tecnología a la sociedad 
actual y a la agricultura y la ganadería de forma particular. 

 Valorar las mejoras sociales, técnicas, médicas, etc., que han sido realizadas a 
través del conocimiento científico y sus aplicaciones en las técnicas de agricultura 
y ganadería ecológica. 

 Interés por la búsqueda de soluciones reales a las dificultades ecológicas dentro 
del entorno cercano y especialmente en el entorno laboral que nos rodea. 

11. “Entender el conocimiento científico como algo integrado que se compartimenta en distintas disciplinas, para 
profundizar en los diferentes aspectos de la realidad”.  

 Comprender el conocimiento agro-científico como parte de la sociedad. 
 Entender la ciencia en su concepto global, que se subdivide en diferentes áreas 

para su estudio más especializado. 
 
 Reconocer la ciencia como parte de la naturaleza y por tanto, de la realidad y de 

la sociedad actual. 
 Valorar la ciencia y el conocimiento científico como un proceso continuado que es 

objeto de constante revisión, actualización y mejora.  
12. “Conocer las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, así como el de Castilla y León, en cuanto a 

sus aspectos geológicos, zoológicos y botánicos”. 

 Reforzar el conocimiento del entorno natural en cuanto a geología, zoología y 
botánica se refiere, apreciando las peculiaridades y los endemismos de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 Identificar las relaciones entre los recursos abióticos y bióticos de los ecosistemas 
más cercanos. 

 Preservar y mejorar las relaciones existentes en la naturaleza y en el entorno que 
nos rodea. 

13. “Conocer el patrimonio natural de Castilla y León, sus características y elementos integradores, y valorar la 
necesidad de su conservación y mejora”.   

 Conocer el entorno natural que nos rodea: paisajes, REN, recursos, etc. 
 Valorar los espacios naturales de nuestra Comunidad, sus peculiaridades y sus 

especificidades 
 Participar en la conservación y mejora de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos, así como de aquellas áreas que así lo requieran por su gran 
importancia ecológica, incluido el entorno natural cercano. 

 Reforzar el conocimiento de los entornos naturales cercanos y especialmente 
aquellos de importancia ecológica relevante.  

 
Adicionalmente, con la finalidad de remarcar los objetivos del Diseño Curricular Básico, 
(DCB) los cuales quedan desarrollados para cada una de las unidades didácticas del 
modelo didáctico propuesto, y según los objetivos ya descritos y analizados en páginas 
anteriores para el modelo didáctico propuesto sobre agricultura ecológica de acuerdo con 
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el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, a continuación se mencionan 
explícitamente las relaciones entre objetivos del DCB y los objetivos del modelo didáctico. 

 
A. Contenidos: secuenciación.  
En los contenidos de esta asignatura relacionada con la  Biología y Geología de Tercero 
de Educación Secundaria Obligatoria se establecen dos bloques: 
 Un bloque referente al conocimiento teórico y práctico de la agricultura y la 

ganadería ecológica. 
 Un bloque referente a la alimentación, los productos ecológicos y la salud. 

 
Estos dos bloques podrían quedar definidos dentro de los contenidos del DCB para el 
área de Biología y Geología, según el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se 
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, junto con el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria. Al tiempo, los dos bloques de referencia quedan dentro de los temas 
transversales determinados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación 
general del Sistema Educativo LOGSE de, educación ambiental, educación para la salud 
y educación del consumidor.  

 
Los criterios de secuenciación para determinar la estructura que desarrolla el modelo 
didáctico han sido elegidos de forma que resulten acordes al desarrollo cognitivo y que 
permita una familiarización progresiva con la cultura científica pero donde al final se 
manejen ideas y procedimientos propios de varias disciplinas científicas, tal y como 
señala el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Esta 
misma normativa, al respecto de la secuenciación de los contenidos en el Anexo – 
Currículo de Educación Secundaria Obligatoria, señala que “las posibilidades 
intelectuales de estos estudiantes cambia a lo largo de la etapa. El desarrollo de su 
capacidad de razonamiento les permitirá analizar y resolver problemas de tipo lógico-
formal, abordar el aprendizaje de unos contenidos de carácter abstracto y afrontar 
situaciones gradualmente más complejas”.  De ahí la importancia de contenidos 
progresivos y graduados, que contacten con la zona de desarrollo próxima y real para 
todos los discentes y en todas y cada una de las unidades didácticas de la Programación 
Anual de Aula, ya que en este nivel el alumnado podría realizar la tarea de enseñanza-
aprendizaje de forma autónoma y creativa. Por tanto, en relación a los criterios de 
secuenciación para el modelo didáctico propuesto, se consideran los siguientes: 
 Partir del conocimiento previo de los discentes, haciendo conectar intereses con 

necesidades. 
 Las unidades didácticas progresan desde las más sencillas hasta las más 

complejas. Contenidos progresivos y graduados que contactan con la zona de 
desarrollo próxima y real para todos los discentes y en todas y cada una de las 
unidades didácticas de la Programación Anual de Aula, de forma que el alumnado 
pueda realizar la tarea de aprendizaje de forma independiente y creativa, es decir 
de forma autónoma. 

 El tratamiento y el enfoque considera la relevancia social del tema en el entorno. 
 Se priorizan los contenidos y se delimitan las ideas en función de los principios de 

educación ambiental y los fundamentos de la agricultura ecológica. 
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Tal y como se ha mencionado anteriormente para la determinación de la estructuración 
de los contenidos, los criterios de secuenciación considerados para el modelo didáctico, 
además de resultar acordes con el desarrollo cognitivo, permiten una familiarización 
progresiva con la cultura científica, tal y como se incide en el Diseño Curricular Básico,  
(DCB) a través del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 
abordando el aprendizaje de unos contenidos concretos hacia los de carácter abstracto y 
afrontando situaciones gradualmente más complejas. Así, la estructura de los contenidos 
del modelo didáctico propuesto quedaría de la forma siguiente: 

 
Primer Trimestre: 
Unidad Didáctica número 1:  Introducción a la agricultura ecológica y a los 

biogeosistemas 
Unidad Didáctica número 2:  Factores físicos relevantes en la agricultura ecológica.  
Unidad Didáctica número 3:  Reconversión a la agricultura ecológica.  
 
Segundo Trimestre: 
Unidad Didáctica número 4:  Métodos y técnicas de la agricultura ecológica. 
Unidad Didáctica número 5:  Protección de cultivos ecológicos.  
Unidad Didáctica número 6:  Especificidades de la ganadería ecológica.  
Unidad Didáctica número 7:  Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en la ganadería y en la agricultura 
ecológica.  

Tercer Trimestre: 
Unidad Didáctica número 8:   Los productos ecológicos.  
Unidad Didáctica número 9:  Código alimentario español y legislaciones en materia de 

producción ecológica 
Unidad Didáctica número 10: Alimentación: salud y formas de vida 

 
 
B.  Distribución temporal de los contenidos 
En la actualidad y según normativa vigente, concretamente según el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en su Anexo III, en el horario 
que está establecido para Ciencias de la Naturaleza en Educación Secundaria 
Obligatoria, se determinan 230 horas para los tres primeros cursos y de 70 horas para el 
cuarto curso y la materia de Biología y Geología siendo ésta optativa. Esto significa que 
el curso de tercero de Educación Secundaria Obligatoria tiene aproximadamente 70 
horas para la materia de Biología y Geología para la totalidad del curso, con 35 semanas 
de trabajo escolar, y una distribución de dos horas semanales. Para cumplir con  la 
propuesta de periodo lectivo, debemos considerar aproximadamente una media de 7 
horas por unidad didáctica propuesta, existiendo por tanto 7 sesiones de una hora cada 
una. Así, a continuación se detallan objetivos para las unidades didácticas programadas a 
lo largo de un curso escolar completo, según el horario escolar correspondiente a las 
enseñanzas mínimas para la Educación Secundaria Obligatoria, el Área de Biología y 
Geología tiene, respetando el horario escolar recogido en el Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria,  dos  horas semanales.  
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Primer Trimestre: 
Unidad Didáctica número 1: Introducción a la agricultura y a los biogeosistemas 

SESIONES 
 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

 Introducirse en el mundo de los agroecosistemas y sus relaciones. 
 

 
SESIÓN 2 

 

 Conocer los objetivos de la agricultura ecológica.  
 Comprender las premisas de la agroecología. 
 Interiorizar y promover los conceptos básicos de diversidad y sostenibilidad. 
 

 
SESIÓN 3 

 Conocer la morfología y la fisiología básica de las metafitas 
 Comprender la importancia ecológica de la fotosíntesis para el funcionamiento de 

la vida en la Tierra. 

 
SESIÓN 4 

 Conocer y aplicar el manejo y funcionamiento del equipo básico de laboratorio. 
 Aprender a realizar preparaciones vegetales. 
 

 
SESIÓN 5 

 Integrar los contenidos teóricos y los contenidos prácticos. 
 

 
SESIÓN 6 

 

 Perfeccionar el comportamiento dentro aula: pautas sociales respetuosas. 
 

 
SESIÓN 7 

 

 Facilitar el proceso de metacognición de los discentes. 
 Evaluar el proceso de aprendizaje del aula. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
Primer trimestre: 
Unidad Didáctica número 2: Factores físicos relevantes en la agricultura ecológica 

SESIONES 
 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

 Iniciarse en el estudio del suelo. Formación y estructura. 
 

 
SESIÓN 2 

 

 Conocer las características de un suelo ecológico. Mejora de la fertilidad del 
suelo. 

 
 

SESIÓN 3 
 Comprender la influencia de factores como el clima, la humedad (agua y el 

entorno) en la agricultura biológica. 
 

 
SESIÓN 4 

 Aprender a determinar la textura de un suelo en el laboratorio de geología. 
 Manejar  instrumentos y material de laboratorio de geología. 
 

 
SESIÓN 5 

 Conocer las implicaciones de la desertificación en España. 
 

 
SESIÓN 6 

 

 Integrar los contenidos teóricos y los contenidos prácticos. 
 

 
SESIÓN 7 

 Evaluar el proceso de aprendizaje del aula, el laboratorio y el medio natural. 
 Facilitar el proceso metacognición de todos y cada unos de los alumnos y 

alumnas de la clase. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Primer trimestre:  
Unidad Didáctica número 3: Reconversión a la agricultura ecológica.  

SESIONES 
 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

 Adquirir los conocimientos adecuados a cerca del desgaste de las unidades de 
producción. 

 
 

SESIÓN 2 
 

 Aprender las bases y los principios de la reconversión agrícola. 
 

 
SESIÓN 3 

 Aprender las bases y los principios de la reconversión ganadera. 
 

 
SESIÓN 4 

 Comprender las implicaciones de la aplicación de una Norma Técnica. 
 

 
SESIÓN 5 

 Integrar los contenidos teóricos con los contenidos prácticos mediante la 
resolución de casos prácticos. 

 
 

SESIÓN 6 
 

 Aprender a reconocer visualmente diferentes tipos de explotaciones en el sector 
primario. 

 
 

SESIÓN 7 
 

 Evaluar el proceso de aprendizaje. 
 Facilitar el proceso metacognición de todos y cada unos de los alumnos y 

alumnas de la clase. 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
 
Segundo Trimestre: 
Unidad Didáctica número 4: Métodos y técnicas de la agricultura ecológica. 

SESIONES 
 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

 Conocer los primeros pasos en la aplicación de las técnicas ecológicas. 
 

 
SESIÓN 2 

 

Adquirir los conocimientos básicos sobre los métodos de:  
 Lemaire-Boucher 
 Biodinámica 
 Rusch-Müller  
 

 
SESIÓN 3 

Adquirir los conocimientos básicos sobre los métodos de:  
 Howard-Sykes 
 Jean Pain 
 Permacultura 
 

 
SESIÓN 4 

 Incrementar la capacidad de aprendizaje mediante conflicto cognitivo. 
 

 
SESIÓN 5 

 Mejorar las relaciones de respeto, deferencia y consideración entre compañeros 
y compañeras. 

 
 

 
SESIÓN 6 

 

 Aprender a reconocer in situ los diferentes sectores de una granja ecológica, con 
la finalidad de promover la necesidad de planificación del trabajo a largo plazo. 

 
 

 
SESIÓN 7 

 

 Evaluar el proceso de aprendizaje. 
 Facilitar el proceso metacognición de todos y cada unos de los alumnos y 

alumnas de la clase. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Segundo trimestre: 
Unidad Didáctica número 5: Protección de cultivos en agricultura ecológica. 

SESIONES 

 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

 Introducirse en los principios fundamentales  sobre la gestión y el control de 
platas y enfermedades. 

 
 

SESIÓN 2 
 

 Conocer los factores abióticos causantes de daños en los cultivos. 
 Conocer los factores bióticos causantes de daños en los cultivos. 
 

 
SESIÓN 3 

 Comprender la naturaleza y la ecología de los organismos causantes de plagas y 
enfermedades. 

 
 

SESIÓN 4 
 Conocer y aplicar el manejo y funcionamiento del equipo básico de laboratorio, 

integrando los contenidos teóricos y prácticos. 
 

 
SESIÓN 5 

 Conocer y aplicar el manejo y funcionamiento del equipo básico de laboratorio, 
integrando los contenidos teóricos y prácticos. 

 
 

SESIÓN 6 
 

 
 Perfeccionar el comportamiento dentro aula: pautas sociales respetuosas. 
 

 
SESIÓN 7 

 

 Facilitar el proceso metacognición de todos y cada unos de los alumnos y 
alumnas de la clase. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje del aula. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
 
Segundo trimestre: 
Unidad Didáctica número 6: Especificidades de la ganadería ecológica  

SESIONES 

 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

 Introducirse en las bases y los principios fundamentales de la ganadería 
ecológica. 

 
 

SESIÓN 2 
 

 Conocer los métodos de fecundación  y los objetivos de la reproducción en la 
finca ecológica. 

 
 

SESIÓN 3 
 Comprender y aplicar los principios básicos de la gestión sanitaria en la 

ganadería ecológica. 
 

 
SESIÓN 4 

 Conocer y aplicar el manejo y funcionamiento del equipo básico de laboratorio, 
integrando los contenidos teóricos y prácticos. 

 
 

 
SESIÓN 5 

 Conocer y aplicar la normativa legal básica para el correcto funcionamiento y 
gestión de una finca con ganado ecológico. 

 
 

 
SESIÓN 6 

 

 Perfeccionar pautas sociales respetuosas entre los alumnos y las alumnas de 
una clase. 

 
 

 
SESIÓN 7 

 

 Facilitar el proceso metacognición de todos y cada unos de los alumnos y 
alumnas de la clase. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje del aula. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Segundo trimestre: 
Unidad Didáctica número 7: Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en ganadería y agricultura ecológica.  

SESIONES 

 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

Conocer los principales buscadores en relación con el sector agrícola y ganadero, así como 
las web más relevantes de la agricultura y la ganadería ecológica. 
 

 
SESIÓN 2 

 

Seleccionar y estructurar la información obtenida a través de internet en relación con los 
temas propuestos por y para los grupos de trabajo. 
 

 
SESIÓN 3 

Mejorar la capacidad de exposición oral y mediante un trabajo visual aclarativo, de forma 
crítica, las perspectivas generales sobre el tema propuesto para el grupo 1:  Prevención de 
riesgos laborales en agricultura y ganadería. Perspectiva ecológica. 

 
SESIÓN 4 

Mejorar la capacidad de exposición oral y mediante un trabajo visual aclarativo, de forma 
crítica, las perspectivas generales sobre el tema propuesto para el grupo 2:  Derecho de los 
consumidores. Educar a los consumidores para educar a los productores. Perspectiva 
ecológica. 
 

 
SESIÓN 5 

Mejorar la capacidad de exposición oral y mediante un trabajo visual aclarativo, de forma 
crítica, las perspectivas generales sobre el tema propuesto para el grupo 3:  Política agraria 
y ganadera de la Unión Europea. Agricultura ecológica. 
 

 
SESIÓN 6 

 

Mejorar la capacidad de exposición oral y mediante un trabajo visual aclarativo, de forma 
crítica, las perspectivas generales sobre el tema propuesto para el grupo 4: Agricultura 
innovadora. Nuevos cultivos ecológicos en la comunidad de Castilla y León. 
 

 
SESIÓN 7 

 

Mejorar la capacidad de exposición oral y mediante un trabajo visual aclarativo, de forma 
crítica, las perspectivas generales sobre el tema propuesto para el grupo 5: Ganadería 
innovadora. Nuevas especies ganaderas en la comunidad de Castilla y León. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
 
Tercer Trimestre: 
Unidad Didáctica número 8: Los productos ecológicos. 

SESIONES 

 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

Introducir las bases y los principios de funcionamiento de los canales comerciales y los 
tipos de mercados. 

 
SESIÓN 2 

 

Entender el control ecológico a través de la trazabilidad como garantía de calidad ecológica 
para los consumidores. 

 
SESIÓN 3 

Conocer el etiquetado ecológico, así como la inspección, la certificación y la acreditación 
ecológica.  

 
SESIÓN 4 

Conocer y aplicar el manejo y funcionamiento del equipo básico de laboratorio, integrando 
los contenidos teóricos y prácticos. 
 

 
SESIÓN 5 

Integrar los contenidos teóricos y los contenidos prácticos mediante la preparación de una 
visita a mercadillos, mercados, supermercados e hipermercados. 

 
SESIÓN 6 

 

 
Perfeccionar pautas sociales respetuosas entre los alumnos y las alumnas de una clase. 
 

 
SESIÓN 7 

 

Facilitar el proceso metacognición de todos los discentes y evaluar el proceso de 
aprendizaje del aula. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Tercer trimestre: 
Unidad Didáctica número 9:  Código alimentario español y legislaciones en materia de 

producción ecológica. 

SESIONES 

 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

Conocer y manejar el Código Alimentario Español, así como el Reglamento de la 
denominación genérica “agricultura ecológica” de 1989. 
 

 
SESIÓN 2 

 

Conocer, comprender y manejar el Reglamento 91/2092/CEE del Consejo, así como sus 
modificaciones más importantes. 
 

 
SESIÓN 3 

Conocer, manejar y aplicar el sistema documentario de la trazabilidad. 

 
SESIÓN 4 

Conocer, manejar y aplicar las normas UNE 155001. 
 

 
SESIÓN 5 

Conocer y relacionar los organismos más relevantes en materia de producción ecológica a 
nivel nacional e internacional.  

 
SESIÓN 6 

 

Valorar la experiencia y la opinión de un profesional de la gestión normativa en el sector y 
poner en práctica pautas sociales respetuosas entre los alumnos y las alumnas de una 
clase. 
 

 
SESIÓN 7 

 

Facilitar el proceso metacognición de los discentes y evaluar el proceso de aprendizaje del 
aula. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014).  
Tercer trimestre: 
Unidad Didáctica número 10: Alimentación: salud y formas de vida 

SESIONES 

 

OBJETIVOS 

 
SESIÓN 1 

 

Introducirse en las bases y los principios de la alimentación de los seres vivos. 
 

 
SESIÓN 2 

 

Conocer los principios inmediatos más importantes que constituyen los nutrientes 
necesarios para la vida. 

 
SESIÓN 3 

Comprender la necesidad de realizar una alimentación sana y equilibrada para mejorar la 
calidad de vida de los individuos. 

 
SESIÓN 4 

Integrar los conocimientos sobre los desequilibrios alimenticios más usuales frente a las 
formas de vida sana y plena que permite una correcta alimentación. 
 

 
SESIÓN 5 

Conocer y aplicar el manejo y funcionamiento del equipo básico de laboratorio, tanto 
material como instrumentos, integrando los contenidos teóricos y prácticos. 
 

 
SESIÓN 6 

 

Conocer y valorar la experiencia de otras personas y perfeccionar pautas sociales 
respetuosas entre los alumnos y las alumnas de una clase. 
 

 
SESIÓN 7 

 

Facilitar el proceso metacognición de todos los discentes de la clase y evaluar el proceso 
de aprendizaje del aula. 
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

5. Principios metodológicos del modelo didáctico propuesto 
 

Según se indica en el Anexo del Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de 
Castilla y León, los elementos metodológicos adquieren gran relevancia, añadiendo que 
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éstos “están condicionados de una parte, por las características físicas y psicológicas de 
los alumnos en esta etapa, y de otra, por las relaciones profesor-alumnos y las que se 
establecen los alumnos entre sí”. Esta normativa añade que “para alcanzar los objetivos 
de esta etapa, se requiere una metodología didáctica fundamentada en algunos principios 
básicos del aprendizaje, los cuales se adoptarán de forma coherente y, en la medida de 
los posible, en todas las asignaturas. Cada profesor los adaptará en función de las 
características del grupo y se complementarán con las contribuciones de la experiencia 
docente diaria". 
 
En lo que se refiere a la metodología, si partimos en el currículo de una concepción de la 
ciencia como un proceso en permanente construcción y revisión, es muy importante 
realizar un planteamiento que promueva el papel activo del proceso de aprendizaje, por lo 
cual el profesor no es simplemente un transmisor de conocimientos elaborados, en este 
caso es un agente que plantea interrogantes y que sugiere actividades. El alumnado por 
su parte, participa activamente construyendo su propio aprendizaje. El Decreto 52/2007, 
de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León,  añade que “el profesor adoptará el papel 
de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que el aprendizaje resulte eficaz es 
necesario tomar como referencia su nivel actual, es decir, los conocimientos previos que 
cada cual ya posee. Si la base de que dispone el alumno no está próxima a los nuevos 
contenidos no podrá enlazar de manera natural con ellos y, solamente, conseguirá un 
aprendizaje de tipo memorístico. Por todo esto se considera necesario que el profesor, en 
el transcurso de dicho proceso los recuerde y active de forma sistemáticas, ya que sobre 
ellos se asentarán los nuevos conocimientos.” 

 
Los métodos pedagógicos deben adaptarse a las características de los alumnos, de 
forma que se favorezca la capacidad de aprendizaje por si mismos, así como para 
trabajar en equipo, promoviendo la creatividad y el dinamismo. Se trata de que los 
alumnos conozcan y utilicen métodos habituales en la práctica cotidiana de la actividad 
científica desarrollada durante el proceso de investigación.  En este sentido se debe 
hacer especial hincapié en reforzar los aspectos del método científico correspondiente a 
estos contenidos, tanto en los planteamientos teóricos como en las actividades prácticas. 
Es decir, el constructivismo nos reseña la necesidad de que el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe estar basado en un correcto desarrollo de los contenidos, generando al 
mismo tiempo escenarios motivadores y atractivos que sitúen a cada alumno en cada uno 
de esos escenarios. Para ello es conveniente utilizar materiales didácticos 
complementarios, mediante lecturas divulgativas, entre las que destaca la prensa diaria, 
dominical o bien revistas especializadas  de  carácter  generalista  y  pseudocientífico,   
como  puedan  ser  GEO,  Muy Interesante, o programas de televisión y de radio que 
promuevan la relación hombre-naturaleza / hombre-tecnología-sociedad / hombre-
geografía-economía. Así, esta actividad, debidamente estructurada, propicia el desarrollo 
de la expresión oral, del lenguaje científico, simple y preciso, así como el rigor en el 
razonamiento, aparte de enriquecer culturalmente al individuo. 

 
La realización de actividades prácticas, adaptadas al nivel de la enseñanza de la etapa, 
puede colocar a los alumnos en disposición de aplicar y desarrollar directamente el 
método científico, proporcionando así mismo, métodos de trabajo en equipo que al 
tiempo ayudan en el abordaje de la problemática del quehacer científico y motivan a su 
estudio. Las actividades prácticas permiten al alumno profundizar en su formación 
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metodológica, desarrollando las habilidades experimentales. Esta formación y las 
competencias clave que se adquieren, tal y como se indica en el Anexo I del Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Anexo del Decreto 
52/2007, de 17 de mayo,  por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, es indispensable para todos los jóvenes, 
independiente de cual sea su orientación futura, pues tendrá que ser aplicada en todos 
los campos del conocimiento, incluso en aquellos campos del conocimiento que no son 
considerados habitualmente como  científicos. 

 
Adicionalmente no hay que olvidar la inclusión, en la medida de lo posible, de todos 
aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas actuales que la ciencia está 
abordando, como los alimentos transgénicos, el cambio climático, la desertificación, etc., 
así como la utilización de metodologías específicas que las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación ponen al servicio de alumnos y profesores, ampliando los 
horizontes del conocimiento y facilitando la concreción en el aula y/o en el laboratorio, por 
lo que pretendo integrar las tecnologías de la información y la comunicación,  en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Para seleccionar los métodos para el modelo didáctico que proponemos, de forma que 
favoreciéramos el proceso de aprendizaje, hemos tenido en cuenta que la metodología es 
una forma de actuar, de configurar el ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
de guiarlo en función de una postura particular respecto a las diversas dimensiones de un 
hecho didáctico. Por ello, hemos considerado conveniente utilizar una metodología 
variada y esta diversidad queda justificada por: 
 Los diferentes estilos de aprendizaje, o estilos cognitivos de los discentes. Cada 

alumno tiene unas características personales, una formación inicial, una 
experiencia, unas expectativas, etc. 

 Cada unidad didáctica se adapta por naturaleza mejor a un determinado tipo de 
metodología que a otro. 

 Los distintos tipos de objetivos han de ser elaborados de diferentes formas. Los 
objetivos conceptuales persiguen el conocimiento, los procedimentales la 
consecución de una acción de aprendizaje, y los actitudinales el desarrollo de 
formas y hábitos de conducta. 

 El estilo docente y las características personales de cada profesor, así como el 
nivel de desarrollo de sus habilidades profesionales condicionan la eficacia de los 
distintos métodos. 

 Los factores contextuales son en todo caso condiciones cambiantes. 
 

En este sentido, el Anexo del Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, 
señala que “un recurso metodológico que puede facilitar el intercambio de experiencias y 
la cooperación entre alumnos es el trabajo en grupo, lo cual constituye no sólo un medio 
sino un fin en sí mismo en una sociedad que apuesta cada vez más por este 
procedimiento. Ahora bien, este recurso no puede ni debe aplicarse sin la debida 
reflexión”.  

 
Para seleccionar una metodología apropiada, para cada unidad didáctica, el docente 
piensa en su alumnado, cuáles son sus necesidades reales, qué les conviene y cuales 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
www.conama2014.org 

 

27 
 

son las expectativas y el futuro propedéutico de éstos.  Así, el Decreto 52/2007, de 17 de 
mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad de Castilla y León, añade en el apartado de Principios metodológicos 
generales que “en el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente 
diversidad en el aula, tanto en lo que se refiere a capacidades como a intereses por lo 
que será preciso que su programación prevea distintos niveles de dificultad o 
profundización”. Por ello, posiblemente una combinación de métodos clásicos con 
métodos actuales, debidamente contextualizados y aplicados en función del tipo de 
actividad que se realice, haga que incrementemos las capacidades de nuestros 
discentes.  Siguiendo a Fidalgo (2007), las innovaciones más fáciles de conseguir son las 
que afectan a las metodologías que más se utilizan, ya que no requieren que se cambie 
el planteamiento de las asignaturas. Sin embargo las innovaciones sobre las 
metodologías poco utilizadas pero conocidas requieren unas herramientas tecnológicas 
concretas y los docentes deber estar formados y al día y en cuanto a las innovaciones 
sobre las metodologías no conocidas, requieren una capacitación distinta y no siempre es 
posible para todas las materias/asignaturas. Así, la innovación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje precisa de, no solo de la aplicación de metodología innovadoras, 
también necesita: 
 Diferenciar la docencia del aprendizaje. 
 Reducir las clases teóricas sin renunciar a los objetivos de dichas clases, 

cambiando los paradigmas para que los discentes consigan los mismos 
objetivos.Exámenes coherentes con el método: auto-evaluación, evaluación en la 
práctica. 

 
Para concluir, indicar que en el modelo didáctico propuesto, es importante transmitir la 
idea de que la ciencia es una actividad en permanente construcción y revisión, con 
implicaciones tanto con la tecnología innovadora, como con la sociedad. Por ello, es 
recomendable plantear cuestiones tanto teóricas como prácticas, a través de las cuales el 
alumno comprenda que uno de los objetivos de la ciencia es dar explicaciones científicas 
a aquello que nos rodea. De hecho, según la actual normativa vigente y Sober y Sloan 
(2000), la calidad educativa se consigue cuando los discentes alcanzan el máximo 
desarrollo de sus capacidades en un contexto que se enriquece con la diversidad de 
alumnado y que facilita el aprendizaje cooperativo de forma dinámica. 
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