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DIDÁCTICA 

“una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un 

elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o 

asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante como 

apoyos para su aprendizaje” García Aretio (2009).   
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Una Guí a Dida ctica es un documento previo a todo el funcionamiento de una 

unidad curricular o curso en un entorno virtual de aprendizaje. Es un contrato 

pedago gico que debe inspirar e imaginar el curso antes de que exista.  

Puede ser desarrollada a partir del Programa de Asignatura, documento 

imprescindible para los cursos presenciales o mixtos. Este Programa de Asignatura se 

presenta a los estudiantes en la primera sesio n de clases y contiene la informacio n 

base que se va a desarrollar en el curso. Para la modalidad virtual, ya un Programa de 

Asignatura se queda corto en los alcances que debe tener un curso virtual, pero si se 

tiene un Programa de Asignatura, es un buen punto de arranque para redactar una 

Guí a Dida ctica. 

La Guí a Dida ctica puede ser comparada a los documentos que realizamos en el 

disen o de una edificacio n, se hacen planos arquitecto nicos, planos de obra, 

presupuestos, maquetas y ahora documentos 3D, que nos permiten visualizar la 

edificacio n como si ya es una obra construida. De manera similar una buena Guí a 

Dida ctica es nuestra visio n como docentes de lo que debe transitar el estudiante en su 

proceso de aprendizaje, como escribe Moreno, Luchena (s.f.) “en este documento se 

proporciona informacio n sobre que  se va a aprender (objetivos), cua les son los 

conocimientos que se tienen que adquirir (contenidos), co mo sera  el proceso de 

ensen anza que se desarrollara  (metodologí a) y co mo se medira  y controlara  su 

rendimiento acade mico (evaluacio n)” 

Así  como en el disen o arquitecto nico, con un cliente y sus preferencias, tenemos 

a un estudiante ubicado en su contexto. Es un nativo digital, que inicia carrera 

profesional o esta  avanzado en sus estudios profesionales, son jo venes con 

capacidades cognitivas que han sido probadas en sus estudios previos, con o sin 

motivacio n para el aprendizaje independiente, muchos autodidactas, otros que esta n 

acostumbrados a ser pasivos. Es un panorama de estilos de aprendizaje que debemos 

comprender y utilizar como docentes. Por eso nuestra gran responsabilidad es la 

motivacio n y seguimiento de nuestros estudiantes, porque en el nuevo entorno virtual, 

no van a tenernos de manera presencial, no hay horarios de clases, no podemos ver si 

esta n atentos a la clase, apenas nos podra n ver en sus pantallas del computador o de su 

celular. 

El cambio de paradigma esta  presente desde hace tiempo, no pudimos verlo tan 

cerca hasta que la pandemia nos llevo  a todos a sus hogares. La prof. Bethy Pinto, en su 

instructivo para la elaboracio n de la Guí a Dida ctica, escribe que “El cambio principal es 
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la transformacio n de una modalidad de docencia presencial a modalidad virtual para el 

desarrollo del curso”, y este cambio no es so lo presentar los contenidos de la 

asignatura presencial en una plataforma digital y hacer que los estudiantes ingresen a 

ella. Se necesita transformar un curso presencial a un curso virtual. Por eso, los 

docentes que se dedican a convertir cursos presenciales a cursos virtuales, o en 

general crear entornos virtuales, necesitan de tutores en diversas a reas de 

especializacio n. Desde el disen ador gra fico, el experto en plataformas digitales, hasta 

especialistas en tecnologí a educativa y personal de administracio n (Santoven a Casal, 

2004). Cualquiera que sea la experticia del docente en sus habilidades digitales, debe 

incorporar en su equipo los especialistas que deben ser sus tutores que guí an el 

proceso. 

La Guí a Dida ctica nos permite apreciar este tipo de ayuda que requiere el 

docente, naturalmente, debemos ser lo mas realistas que podamos, ya que las 

tecnologí as que tenemos a nuestro alcance, todaví a tienen limitaciones, como por 

ejemplo la ausencia de la red internet en muchos hogares, equipos desactualizados, 

ausencia de personal capacitado en a reas tecnolo gicas de punta como la inteligencia 

artificial. Para todo ello debemos estar conscientes que tenemos en nuestras manos 

una red de conocimientos tan grande que no habí amos visto nunca. Es la red web 

Internet, y sus mu ltiples espacios de aprendizaje, so lo con completar una frase en el 

buscador Google, se abren cantidades enormes de informacio n. Ahí  el docente tiene 

que actuar para ver, analizar y evaluar esa informacio n para proponerla a sus 

estudiantes. 

Ahora, debemos comentar cada uno de los puntos que tiene incorporado una 

Guí a Dida ctica, con la finalidad de que sirva para estar claros en sus intenciones. Estas 

son: 

Portada: Es la primera impresio n del documento, con lo que hay que ser 

precisos con lo que se muestra y en consecuencia deben estar los sí mbolos de la 

universidad, nuestra UNET, identificacio n institucional, del docente o equipo docente, 

nombre de la unidad curricular, co digo y departamento. Las ima genes y los colores 

distinguen ra pidamente el tipo de unidad curricular y deberí an ser originales. 

I ndice: Este tipo de documento necesita de un í ndice que nos permita ir 

ra pidamente a la pa gina que nos interesa leer. Su estilo esta  en colocar el contenido, el 

nu mero de pa gina y se desarrolla o coloca en una pa gina. 
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Presentacio n del Curso: En este apartado se debe hacer una descripcio n del 

curso que permita al estudiante entender la tipologí a de curso que va a realizar. Su 

ubicacio n en el plan de estudios de la Carrera, sus alcances y significado de sus 

aprendizajes hasta una breve explicacio n de la evaluacio n contenida en el mismo. 

Orientaciones generales: Para cursar se requiere conocer donde se va a 

desarrollar el curso, por eso debemos explicar la plataforma elegida para el curso, el 

tipo de modalidad dida ctica, la e tica, el uso de los materiales dida cticos que se 

presentan y hasta la gestio n, comunicacio n e interrelacio n entre los participantes del 

proceso formativo. Todo esto pensando en el estudiante para motivar cursar sin 

dificultades. 

Objetivos de aprendizaje: Los objetivos deben estar redactados en te rminos 

comprensibles por los estudiantes. La comprensio n de los objetivos puede llegar a 

definir lo que se espera del estudiante y su rol activo en el aprendizaje. Pueden 

describirse capacidades o competencias a conseguir luego de los procesos de 

ensen anza aprendizaje. 

Conductas de entrada: En tecnologí a instruccional se denominan como 

conocimientos previos, es decir, es las destrezas, habilidades y competencias previas 

del estudiante para obtener su e xito en la realizacio n del curso. “Los conocimientos 

previos son un elemento central en el proceso de aprendizaje porque son los que dan 

significado a cualquier nuevo conocimiento” Fairstein, G. & Gyssels, S. (2003). 

Ruta de aprendizaje: Es el detalle de los procesos de aprendizaje. Puede ser 

realizada mediante tablas en donde se definan los elementos que se van a desarrollar. 

Una tabla que contenga Objetivos, Contenidos, Actividad/Recursos, Individual/Grupal, 

y valor en Porcentajes, define el recorrido del aprendizaje. Esta tabla se puede 

complementar colocando la Semana, Fecha, Tema y Tipo de Evaluacio n (individual, 

grupal). 

Los recursos o materiales instruccionales pueden ubicarse en una tabla de 

Actividades de Aprendizaje, con la descripcio n de los materiales instruccionales a 

utilizar por cada actividad de aprendizaje. 

Descripcio n del aula virtual: Es la indicacio n o referencia de la plataforma 

digital a utilizar, si se tiene la direccio n web de acceso, el co digo de aula, la frecuencia 

de uso, y las herramientas tecnolo gicas que el estudiante va a utilizar, por ejemplo, 

videoconferencias, redes sociales, foros, presentaciones virtuales, etc. 
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Cronograma de actividades evaluadas: En una tabla se puede resumir por 

Semana, Tema, Actividad de Evaluacio n y Valoracio n (%). Otra forma de realizacio n es 

en una tabla se coloca Tema, Evidencia (nombre de la actividad de aprendizaje. Prueba, 

examen, experimento, o investigacio n), Instrumento (por ejemplo: Cuestionarios, Chat, 

Simuladores, Proyecto o estudios de casos, Ensayo, Foro, Blog y/o Portafolio, Mapas 

conceptuales, Ru brica, o Espacios especiales para evaluacio n de disen o innovador), 

Modalidad (individual o grupal), Valor (%) y Fecha. Esta u ltima tabla es mas completa 

que la primera, pero segu n la unidad curricular y las intenciones dida cticas, puede 

aplicarse alguna de las dos. 

Los estudiantes deben conocer los criterios, normativas y procedimientos de 

evaluacio n, que deben ser pu blicos. Han de explicitarse los diferentes tipos de pruebas: 

autoevaluacio n, evaluacio n por pares, coevaluacio n, evaluacio n a distancia, presencial, 

pruebas objetivas, respuesta abierta… Tambie n co mo se evaluara n los diferentes 

trabajos, la participacio n en los foros, chat, proyectos, casos, observacio n... Garcí a 

Aretio (2009). Por eso se recomienda el uso de Ru bricas que permita verificar una 

evaluacio n ma s objetiva. 

Bibliografí a recomendada: Otros autores han estimado que puede ser 

denominada como Referencias, ya que una bibliografí a se entiende de cara cter muy 

amplio, en cambio referencias se refiere a los materiales (textos, videos, podcast, base 

de datos, etc.)  que deben usar los estudiantes con preferencia en el curso. 

Esta, nuestra Guí a Dida ctica, nos va a mostrar y demostrar el lugar significativo 

que le damos a la pedagogí a y a la dida ctica de los nuevos tiempos, al usarla como 

instrumento conciliador entre el profesor y el estudiante, aseguramos su principal 

objetivo, lograr concretar el nuevo rol orientador del docente y consolidar la actividad 

auto noma del estudiante a trave s del entorno virtual creado para ambos. 

 

   Freddy E Silva Saenz 

Arquitecto. Maestría Informática en Arquitectura. Doctorado en Educación, 
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