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GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

MINISTERIO DE EDUCACION 
SAN JUAN 

RESOLUCION N9 ME 

SAN ‘UAN’ L1 3 NÜV 2015 

VISTO: 

La Ley de Educación Nacional (LEN) N9 26206; La Ley Provincial N9 7833; La Ley 
Provincial N9 1327-H; La Resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) N9 188/2012 y las 

Resoluciones Ministeriales de la Jurisdicción N9 28S7-ME-2009; N9 1514-ME-2009 y N9 3187-ME- 

11, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Educación Nacional N9 26.206, establece en el articulo 71 que la 
Formación Docente tiene la nalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y 

transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el 

desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. Promover la construcción de una 

identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad 

contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las 
posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Que la Formación Docente es parte constitutiva del Nivel de Educación Superior 

y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación docente continua, 
el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa, de acuerdo al artículo 72 de la 

misma Ley. 

Que asimismo, el articulo 75, establece una duración de cuatro (4) años de 
duración de la carrera para la formación docente de Nivel Inicial y Primario y la introducción de 

formas de residencia, según las definiciones establecidas por cada Jurisdicción. 

i Que por artículo N976 crea elvlnstituto Nacional de formación como organismo 

responsable de aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a 
evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez nacional de los 
títulos y certificaciones, inciso c), y de promover políticas nacionales y lineamientos básicos 

curriculares para la formación docente inicial y continua, inciso d) 

Que la Ley N9 7833, establece que las Resoluciones del Consejo Federal de 
l Educación son de cumplimiento obligatorio en la Jurisdicción de San Juan. 

Que la Ley Provincial N9 1327-H, en su Capitulo VII Educación Superior articulo 
51, establece que a Ia Educación Superior la comprenden los institutos superiores de formación 

docente, humanística, social, técnico-profesional y artística, de gestión pública y privada, los que 
se ajustan en su denominación a las normas nacionales sobre el particular. 

Que igualmente la misma Ley establece en su artículo 52, que la Educación 
Superior en la Provincia es regulada por la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley Nacional de 
Educación Superior 24.521, la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N9 26.058, las que se 

l 

dicten en su reemplazo, las disposiciones de la presente Ley y los acuerdos marco aprobados por 
el Consejo Federal de Educación en lo que respecta a los Institutos de Educación Superior. 

Que la LXVII Asamblea del Consejo Federal de Educación en la Resolución N9 ‘ 
188-CFE-2012 y a través del ARTÍCULO 19 aprobó el "Plan Nacional de Educación Obligatoria y 

Formación Docente 2012 — 2016". 



 

Que por su parte, la Jurisdicción aprobó los Diseños Curriculares y el despliegue 
curricular a través de las Resolución N9 2857-ME-2009; N9 1514-ME-2009‘y N9 3187-ME-2011, 

debiendo de acuerdo a la Resolución N9 188-CFE-2012 en su Anexo l, producir la readecuación de 

dichos Diseños Curriculares, referido a Formación Docente; la política lll: Fortalecimiento del 

Desarrollo Curricular, Líneas de Acción b; "Actualización de los Diseños Curriculares de la 

Formación Docente de todos los niveles” . 

Que asimismo, los avances en el Sistema Formador, requieren 

permanentemente la actualización del procedimiento y los requisitos para otorgar la Validez 
Nacional de los Títulos y Certificaciones correspondientes a los estudios de Formación Docente, 

plasmados en dicha norma legal. ‘ 

Queen virtud de ello, se ha respetado el formato establecido en dicha 
Resolución, en la que se disponen los componentes del un nuevo’ Diseño-Curricular, respondiendo 
por ende anios procedimientos a seguir para "la tramitacióndela solicitud de Validez Nacional de 

‘l Titulos y Certicaciones. 

Que es necesario dictar norma legal Jurisdiccional al respecto. 

V PORELLO: 

LA MINISTRA DE EDUCACION . 

RESUELVE: 

ARTICULO 19: APRUÉBASE el Diseño Curricular "jurisdiccional, de la carrera Profesorado de 

Educación Primaria, que como Anexo I forma parte integrante de la presente 

Resolución y corresponde al título de Profesor/a de Educación Primaria, según Resolución del 

Consejo Federal de Educación N9 188-CFE-2012 y la Resolución 1514 —ME-2009. 

ARTICULO 29: ESTABLÉCESE que la aplicación del nuevo Diseño Curricular jurisdiccional para la 

Formación Docente Primaria, será de aplicación obligatoria en los Profesorados de 

Educación Primaria, dependientes de la Dirección de Educación Superior y de la Dirección de 

Educación Privada, a partir dela cohorte 2016.- 

ARTICULD 39: TÉNGASE por Resolución de este Ministerio, comuníquese, cúmplase y 

archivese. 
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Equipo Jurlsdicclonal ' 
Diseño Curricular: Profesorado De Educación Primaria 

Coordinación general 
Directora de Educacion Superior 

Lic. Josefa Sandra Molina 

Coordinacion de Adecuaclones Curriculares 
Susana Aguilar 

Equipo técnico 
Susana Elizondo 

A- INSTANCIA DE TRABAJO INTEMNSTITUCIONAL 

ISDF Esc. Normal superior samilento 

Gallardo, Adriana del Valle 
Rodríguez, Ghilda 
cansa, Carlos 
Lliteras, María Antonia 
Torres, Liliana 
Traverso, María Cristina 
Ozán, Rosa 

lSFD Esc. Nonnal Superior Gral. San Martin 

De los Rios, Claudia 

Cabrera, Ulia na 
Belli, Rossana 
Flores, Elsa Mercedes 
Galván, María Irma 
Gordillo, Alejandra Mónica 
Quiroga, Elena Nancy 
Heredia, Analía 

lSFD Esc. Normal Sup. Manuel Belgrano 

Heredia, Dora 
Castro, Lidia Arcelia 
Chacoma, Mónica Sonia 
Carbajal, María Cecilia 
Salvá, María del Carmen 
Puchetta, Analía Deolinda 
Miralles, Nelly Marta 

lSFD San Buenaventura 

Muñoz, Susana 
Pizarro, Andrea Elizabeth 
Moral, Eduardo 

lSFD Esc. Normal Sup. Fray Justo Sta. María 

de Oro 

Silva, Mirtha Alida 
Aballay, Graciela Bibiana 
Cano, Emílse Asoención 
Manrique, Luisa Juana 
Pezlinl, Ana Valeria 

lSFD Col. Sup. N‘ 1 Fuerza Aérea Argentina 

Martín, Dora Graciela 
Ellas, Claudia Beatriz 
Chirino, Adriana 
Ferro, Judit 

lSFD Santa María 

Massaccesi, Adriana 
Villegas, Adriana 
Carrascosa, José Antonio 
Rodríguez, Myriam 
Fraca, Carina Silvia 
Pelizzarl, Silvia 

lSFD ISPE Domingo Faustino Sarmiento 

Guevara, Carlos 
Sánchez, Graciela Esther 
Páez, Telma Lorena 
Porra, Valeria 
Rodríguez, Nélida Patricia 

UDAP: Alejandra Sampaolesi 

Lectura nal: 

Vives, Mónica del Valle 
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B- INSTANCIA DE REVISIÓN DE ESPECIALISTAS 

i. CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Grupo 1: Historia Social Argentina y 
Latinoamericana; Aportes de Sociología y 

Antropologia a la Educación; Estado, Sociedad 
y Educación 
COORDINADOR: Vega Riveros, Arturo 
INTEGRANTES 
Cortez, Enrique 
Heras, María del Carmen 
Grupo 2: Didáctica y Currículum; Teorías dela 
Educación 
COORDINADOR: Miralles, Nelly Maria 
INTEGRANTES 

García, Liliana 
Posse, Hortencia Nancy 
Puchetta, Analia 
Grupo azfiiosofía y Conocimiento; Formación 
ÉlicayCludadana_ ' ' _. 
COORDINADOR: Rusansky, Silvia Judith 
INTEGRANTES ' : 

Frezza,_ Nelly 
Maratta, Maria Inés , 
Massaccesi, Adria_na ‘ 
Petra, Mónica ' ‘ 
Ponce, Analía 

Grupo A: Psicologia educacional. 
COORDINADOR: Ferres, Mónica Alejandra 
INTEGRANTES 

Maggio López, Natalia Andrea 
Porres, Mónica Alejandra 
Rodríguez Manzanares, Myriam Elvira 
Sepúlveda, Virginia Fabiana 
Vega Balderramo, Fernanda 
Wenen, Fany Georgina 

Grupo S: Iniciación a ias TIC; Comunicación, 
Cultura y nc 
COORDINADOR: Yornet, Vanesa 
INTEGRANTES 
Leonardelll, Verónica - 
Vargas, Estela - 
Grupo 6: Investigación educativa l; 

Investigación educativa li A ¿ 
COORDINADOR: Pelizzari, Silvia 
INTEGRANTES 

Aguilar, Susana 
Villegas, Adriana 

n. mmm o: LA FORMACION ESPECIFICA _ 
l Grupo 1:_ Suletode la Educación Primaria I; 

Sujetode la Educación Primaria li 
COORDINADOR: Ferres, Mónica Alejandra 
INTEGRANTES 

Maggie López, Natalia Andrea 
Porres, Mónica Alejandra 
Rodríguez Manzanares, Myriam Elvira 
Sepúlveda, Virginia Fabiana 
Vega ‘Baiderramo, Fernanda 
Wetten, Fany Georgina 
Grupo 2: Área Lengua 
COORDINADOR: López, Fabiana Alejandra 
INTEGRANTES 

Arnau, María Pía 
Maggie, María Eugenia 
Palou, Cecilia 
Pinto, Viviana Mabel 
Tejada, Ariadna 
Tejada, Rosa 
Vives, Mónica del Valle 

Grupo 3: Área Matemática 
COORDINADOR: Huamán, Elena 
INTEGRANTES 
. Imaceda, Irma 

Barrado, Patricia Rosanna 
Doña, Susana 
Grupo 4:_Área Ciencias Naturales S COORDINADOR: Barros, Mario Alfredo 

Figueroa, Mercedes Ruth 
Lobarbo, Mariela 
Martín, María Mónica 

Grupos: Área Ciencias Sociales 
COORDINADOR: Cuello, Manuel Alejandro 
INTEGRANTES 

Alleghy, Richard 
Barral, María Claudia 
Espejo, Osvaldo 
Guzmán, Eugenia Elena 
Paci, Teresa 
Plaza Videla, Joana Laura 

Grupo 6: Educación Tecnológica 
COORDINADOR: Morales, José ‘Eduardo 
INTEGRANTES 

Gimeno, Silvina 
Guevara, Carlos 
Mas, Alicia Marina 
Svrlz, Natalia Benita 
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m. (AMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

COORDINADOR: Myriam Rodríguez 
INTEGRANTES 

Elias, Claudia Beatriz 
Garcia, Sonia 
Gordillo, Alejandra 
Miralles, Nelly Mana 
Ozán, Rosa 
Puchetta, Analía 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Alfabetización Académica Páez Rubia, María Cristlna 

López, Fabiana Puchetta, Analía Deolinda 
Tejada, Ariadna Educación Rural 
Educación Sexual Integral Posse, Hortencia Nancy 

Aravena, Estela Beatriz Del Valle Educación Intercultural Bilingüe 
de los Rios, Claudia Aguilar, Susana (Revisión) 
Díaz Alonso, María Inés Educaclón Permanente De Jóvenes y Adultos: 

Martín, María Mónica Gallardo, Martha 
Massaccesi, Adriana 

PROPUESTAS DE UDI 
UDI: Educación en y para la Diversidad UDl: Producciones Dlscurslvas 

Ozán, Rosa Rusansky, Silvia Judith 
UDI: Las técnicas de estudio como UDI: Tratamiento y uso de Simbolos patrios en 

herramientas de aprendizaje. el ámbito escolar 

Ellas, Claudia Beatriz Lloveras, María Inés 
UDI: Educación Sexual Integral UDI: Educación en Arte 

Aravena, Estela Beatriz Del Valle Ferrero, Cristina 
De Los Ríos, Claudia Balderramo, Daniel 

Díaz Alonso, María Inés UDI: Museos, patrimonio y arte 

Martín, María Mónica Goya, Ivana 
Massaccesi, Adriana ‘ UDI: Arte Precolomblno Andino y Regional 
Páez Rubia, María Cristina Riveros, Gabriela 

Puchetta, Analía Deolinda UDI: Educación rural 
UDI: Taller de Lectura y Escritura Muñoz, Susana 

Puchulu, Magdalena UDI: Correcto uso de la voz 

UDI; Efemérides y Actos patrios en el aula Danesin, Doriana 
Rodríguez Manzanares, Myriam 
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ANEXO | 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Denominación de la carrera: PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Título a otorgar: PROFESOR/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

P 

F‘ 

c. Duración de la carrera en años académicos: 

La carrera Profesorado de Educación Primaria se desarrolla en 4 (cuatro) años de Educación Superior, 

con un total de 2652 horas reloj. La Jurisdicción establece hasta un máximo del 10% de la carga 

horaria total para la instancia de Denición Institucional‘ 

A los efectos del cálculo total de las horas del plan de estudios, se unica su consideración a 32 

(treintay dos) semanas de clase por cada año de la carrera, 1G (dieciséis) semanas por cuatrimestre. 

d. Carga horaria total de la carrera incluyendo los espacios de-denición 

 institucional [expresada en horas cátedra y horas reloj)" 

I.‘ ‘ de ‘ Primaria V’ 
Aïotaldehoras I v Áulicas  _ Reloj l - 96 — 

l ' 3973 .| zssz | 100% 

e. Condiciones de ingreso. 

Para ingresar como alumno a'las instituciones" de ‘Nivel Superior, se debe haber aprobado el Nivel 

Secundario o el Cicio r " V ‘ A‘ de rn u... :. ‘ los , de 25 años que no reúnan 

esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que la provincia de 
' v San luan ‘establezca, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se 

proponen iniciar, ‘así como aptitudes y L nocimientos es para cursarlos satisfactoriamente (Ley 

24.521, Tít. ll, Cap._2, art. 7). 

La Resolución CFE N‘ 72/08 expresa en el Anexo II, el apartado 2.9 "el ingreso directo, la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades y un nuevo reparto de r sponsabilidades inherentes al 

proceso formativo que vincula a formadores y estudiantes". En consecuencia, los Institutos formadores 

¡mplemenltarán instancias de nivelación de competencias básicas y orientación vocacional, que 

auuptaránwnodalidades especicas en los ISFD, previas al inicio del primer año de la carrera. Asimismo, 

se debe asegurar la implementación de diversas acciones de acompañamiento al estudiante desde el 

. ingreso al ISFD, tendientes a favorecer el cursado y la permanencia en el sistema a través de Talleres, 

Jornadas de Reexión, Tutorías, Becas entre otras. 

f. Marco de la Política Educativa Nacional y Provincial para la Formación Docente 

f.i. El papel del Estado en las Políticas Educativas y en Formación Docente‘ 

' En este apartado, se ha respetado cl texto original de Res. N“ 2857-ME-2.009. Aprobación de los Diseños 

Curriculares Jurisdiocionales de los Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria. Anexo l. 

Fundamentos de la Formación Docente inicial. 
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Cualquier abordaje que pretendemos realizar sobre las cuestiones educativas en general y sobre las 

políticas de Formación Docente en particular, deberá situarse en el contexto socio-histórico, en la 

compleja trama de procesos sociales en el que éstas acontecieron o acontecen. En este sentido, resulta 

ineludible analizar -aunque más no sea sucintamente- el papel que las políticas de Estado han tenido y 

tienen en su devenir, para poder lograr una comprensión más próxima de su signicado. Una dimensión 

importante de las políticas públicas vinculadas a la educación es aquella que parte de reconocer que las 

mismas son Políticas de Estado. Por este motivo se hallan imbricadas a la complejidad de "lo estatal" y su 

dinámica; en el sentido de su vinculación con las expresiones materiales de éste, esto es, las instituciones 

en las que cobra corporeidad, se maniesta y canalixa; como así también el conjunto complejo de 

objetivaciones en las que adquiere existencia social concreta. Estas formas no son jas, sino que se van 

modicando según los cambios que acontecen en la estructura material de la sociedad en un proceso 

dialéctico en el que se interdeterminan e interpenetran mutuamente las instituciones y Ia realidad 

material en un contexto socio-histórico detenninado. También signica que tanto la idoneidad de 

instrumentos particulares de política, como las formas generales de intervención "no solamente variarán 

con cambios en la estructura económica sino también con cambios en el balance de fuenas políticas". 

Como corolario de lo anteriormente expresado, puede decirse que el Estado lejos de entenderse como 

un bloque monolítico y homogéneo, presenta grietas, surcos o suras en los que pueden advertirse 

complejos intereses en pugna e intersticios desde los cuales una correlación de fuerzas emergentes 

podrá atribuirie una nueva signicación. 

Del Estado de Bienestaral Estado Neoiiberal 

Si ponemos en perspectiva histórica esta concepción de Estado, que podriamos sintetizar como un "estar 

siendo en tensión", podremos ver las diferentes conguraciones que este asumió a lo largo del tiempo 

en etapas históricas bien diferenciadas, en función del modo en que fueron sintetizando y decantando 

distintas correlaciones de fuerzas. 

En nuestro pais, a mediados del siglo veinte, fuimos capaces de construir un Estado que desplegó 

políticas sociales vinculadas a ia idea de universalización de los derechos ciudadanos (aunque dicho 

propósito no se logró en toda su dimensión). Esta etapa histórica que, bajo el inujo de un decidido 

intervencionismo de Estado, ligado a la emergencia de sectores sociales populares; asumió la 

denominación de Estado de bienestar por su profundo sentido social y signicó una cualitativa 

superación de situaciones que, tanto en el ámbito de la vida social como de la educación, habian dejado 

su sello de exclusión sobre vastos sectores de la sociedad desde nales del siglo XIX. En lo concerniente 

al ámbito de las políticas educativas, las lineas rectoras de la educación nacional rubricaron un modelo 

educativo tradicional con un marcado carácter pedagógico positivista con sus diversas manifestaciones 

tales como conductismo, enciclopedismo, transmisionismo, estructura piramidal del Sistema Educativo 

Tradicional con su carácter selectivo entre otras. El surgimiento del Estado de Bienestar en Argentina se 

dio en un momento en el que una nueva correlación de fuerzas advino en Ia escena política y social yfue 

capaz de lograr la inclusión de estos grupos históricamente relegados por la conguración estatal que le 
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antecedió. Asi, las políticas educativas apareiaron-una decidida ampliación de la cobertura escolar, una 

ambiciosa política de obras públicas, la construcción de nuevos edicios escolares que tuvieron un 

signicativo impacto en términos de Ia democratización de la educación y de sus pulclmlalldades de 

incidir sobre la movilidad social ascendente. 

La aplicación de las políticas desarrollistas, a partir de _naIes de la década del cincuenta, sustentadas en 

criterios de tecnicación, racionalización y eciencia, hicieron que Ia educación produjera un giro 

sustancial y se asimilara subordinadamente como un subsector auxiliar de Ia economía, pues se 

pretendía que preparara de recursos humanos ecientes -desde la aplicación de Ia Teoria del Capital 

Humano- para alcanzar el desarrollo económico. Esto explica la importancia que asumió el "ecientismo 

pedagógico" y la aplicación de teorias modernizantes de la planicación que ponian esa tarea estratégica 

en manos de especialistas, desplazando a los maestros, a los educadores, al plano de meros ejecutores 

de saberes y acciones que se producían y validaban en otros sectores del quehacer académico y social. 

La educación en este período se convirtió en una de las formas de inversión más importantes, 

entendiéndola desde un sentido utilitario. Las notas de ' ' y universalismo hicieron de las 

pedagogias desarrollistas una ‘ ‘ a " ‘ de la ‘ ‘ la", ‘ ‘ la adopción de 

formas culturales de paises desarrollados e impidiendo la creación autónoma y original. Cuando las 
' _ politicas neoliberales comenzaron a corporeizarse, desde mediados de los setentade la mano del 

modelo ec" " impuesto por la última dictadura militar, se asociaron a un proceso político de 

marcado sesgo autoritario, e_I totalitarismo de Estado, y se transfonna un en una constantede la escena 
politica y social que asumió un pretendido carácter de "ordenador socialf‘ sobre la base de los intereses 

económicos‘ hegemónicos de los sectores tradicionales y de la intolerancia frente a las diferencias 

politicas e ideológicas. 

La educación en esta etapa‘ se caracterizó por su desvinculación con otros ámbitos de la vida que eran 

negados o‘ silenciados. Lc enseñado no encontraba su correlato con lo que acontecía en el país, 

reduciéndose a planteos teóricos escindidos de Ia realidad. El carácter "ascético y moral" fue la nota 

distintiva, esto se sustento en ,_ ‘ ' personalistas cuyo sentido implícito, fue desideologizar la 

educación. 

Algunas de las características políticas más notorias de este momento como por ejemplo las 

persecuciones y la censura, también se manifiestan en el escenario educativo, constituyéndose en 

práctica corriente las represalias contra quienes no adaptaban su accionar a las prescripciones del orden 

vigente. La expulsión de docentes, el control de las actividades tanto de los alumnos como de sus 

familias, la selección arbitraria del material didáctico, la exigencia de ciertauniformidad en la 

presentación fisica fueron frecuentes y cotidianas. ‘ 

Los pilares que sostenían este modelo fueron el orden y la disciplina, aunque en teoria se hablaba de 

apertura y participación. Así se profundizó una disociación entreel discurso y Ia realidad, lo que se vio 

reforzado por el énfasis que se puso en "cultivar la interioridad del hombre" sin hacer mención a la 

relación y ubicación de éste en la sociedad. 

El propósito explícito fue "erradicar la subversión", hecho que justicó la [búsqueda implícita y 

pe: dela ‘ " ' ' ión y‘ " " de los‘ '  ” para taln. Para lograr este 

cometido la politica educativa dejó asentado que la función de los docentes consistía en "transmitir" los 

onocimientos que el gobierno militar creia pertinente, De este modo, se produjo un progresivo 
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vaciamiento de contenido y la sustitución deliberada de ciertos saberes por otros funcionales a los 

intereses del régimen. 

Después del ansiado retorno a la democracia en los ochenta, durante Ia década del noventa se 

profundizaron procesos neoliberales, iniciados a partir de 1976, que hablan dado como resultado un 

aumento en Ia brecha de desigualdad social y consecuente polarización de la sociedad, trayendo 

aparejados profundos efectos entre los que podemos advertir un "sangrado" de los sectores más débiles 

de la sociedad argentina, hecho que modicó sustancialmente la composición de la estraticación social. 

De modo tal que las posibilidades de alcanzar mejores estándares de seguridad, salud, justicia y sobre 

todo educación pasaron a ser "el privilegio de unos pocos y la carencia de muchos". En los años 2002 y 

2003, la crisis económica llevó a casi el 60 % de la población a caer por debajo de Ia línea de pobreza y, 

más de un quinto, en Ia indigencia, al tiempo que la desocupación se elevaba más del 21 % y los salarios 

reales de los trabajadores se reducian signicativamente. El Estado neoliberal cosicó al hombre 

convirtiéndolo en un objeto de sus politicas y no en un sujeto social con promgonismo histórico. Bajo la 

retórica de la “no intervención" en la dinámica de Ia economía de mercado, intervino a través de 

procesos tales como los de privatización o de ajuste a favor de determinados intereses económicos. 

Genero niveles históricos de pobreza y exclusión social, limitando el eiercicio pleno de derechos sociales, 

laborales y ciudadanos de muchos argentinos, Desde la lógica del individualismo, la eciencia y la 

competitividad atomizó el Sistema Educativo Nacional reduciendo lo educativo a la lógica del mercado, 

dejando en situación de desprotección a los sectores más carenciados y vulnerables dela sociedad. 

La Fonnaclon Docente en la Historia 

Desde que la formación docente fue llevada al nivel superior a nales de Ia década del sesenta, como 

una respuesta a la necesidad de superarel histórico "magisterio" y profesionalizar el sector sobre la base 

de las demandas tecnocráticas propias del modelo desarrollista, ha pasado un largo tiempo. Un 

denominador común de las modicaciones que se llevaron adelante en Ia formación de formadores, es 

que los cambios se hicieron en el terreno de "cambios de planes" a partir de nuevas miradas, en algunas 

ocasiones, desde la modicación de los sustratos epistemológicos que le daban sustento y no en el seno 

de politicas integrales dirigidas al sector. 

En el pais, la experiencia de transformar las instituciones educativas solamente por la vía de cambios de 

planes de estudio, de normativas o de "formatos institucionales y/o curriculares", ha sido en muchas 

ocasiones una constante. Muchas veces estos cambios fueron realizados de manera verticalista dejando 

de lado la participación de los sujetos involucrados en Ia cotidianeidad de los procesos educativos. La 

terciarización de la Formación Docente, hacialnales de los sesenta, fue la respuesta a una necesidad 

que se saldó con un aumento de años de estudios, al tiempo que se continuo abrevando 

pedagógicamente en los mismos supuestos epistemológicos y no signicaron una superación de la 

compartimentalización del conocimiento, la rigidez y Ia disociación teoria-práctica del modelo positivista 

imperante desde tiempos decimonónicos. 
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El viejo Profesorado de Enseñanza Primaria es, talvez, el mas el exponente de una formación positivista 

en la que se ponia de manifiesto una fragmentación de los contenidos con una casi nula relación de Ia 

formación teórica con la realidad escolar cotidiana, excepto las breves instancias de práctica en los 

departamentos de aplicación y la etapa de residencia. 

Hacia nales de los ochenta el MEB (Maestros de Enseñanza Básica) intentó superar la atomización del 

conocimiento a partir de una nueva conformación del mismo en áreas, con instancias estratégicas (a 

partir de tiempos y espacios institucionales rentados y destinados a tal n) de inter e intra - 

disciplinariedad. Su sustento epistemológico provenía desde las teorias de la problematización. 

Simultáneamente se aspiró a abordar la complejidad de la relación de la teoria y la práctica, 

propendiendo a un contacto diversicado con la realidad a través de la etapa de residencia en tres 

instancias diferenciadas: residencia formal, residencia no formal y residencia de investigación. 

El PTFD (Programa de Transformación de la Formación Docente) a principios de la década del noventa, 

fue un programa piloto que sentó las bases de una transformación de la formación llevando a tres años 

la misma, introduciendo la noción de funciones en los lSFD (Formación, Capacitación e Investigación) y 

desdoblándo Ia formación en un'ár_ea de formación general y otra_.de formación especializada e 

introduciendo la concepción de formación permanente dentro de la cual laformacióh inicial es sólo una 

y instancia. 

Desde una concepción tecnocrática y eficientista que emanaba del Estado neoliberal se promovió un 

sistema de acreditación académica, para los Institutos Formadores, a partir del cual se podria establecer 

un "ranking ‘de calidad" que impactaba en las certicaciones y titulaciones que estos emitieran, 

desconociendo los circuitos de calidaddiferenciados que el mismo sistema estaba alentando. A partir de 

esto «tomó forma institucional y política la amenaza y concreción del cierre. de lSFD y ‘el miedo se 

convirtió en una constante cultural de la formación docente de aquel entonces. Dicho proceso, que en 

apariencia propendia a lograr‘ márgenes aceptables de “calidad" en el sistema formador, estuvo 

mediatizado por _la lógica y la racionalidad propia del modelo instalado. A la luz de esos razonamientos, 

la evaluación de la calidad fue el argumento -que sustento el accionar del momento en el marco de las 

exigencias de los organismos de crédito internacionales. 

como un reejo de lo que sucedía en las relaciones a nivel macro-politico en términos de dependencia 

con respecto al capitalismo transnacional; lo educativo acusó fuertes impactos. La sistemática reducción 

de la oferta de fonnación estaría apoyada en una politica general de reducción del gasto público. La 

sujeción de la reforma educativa _a la lógica del ajuste estructural provocó simultáneamente una 

creciente disminución de puestos de trabajo para los profesores del nivel superior, Ia imposición de 

diferentes reglas de juego para conservar los cargos con cambios reiterados de los parámetros para el 

ingreso y la permanencia en la carrera docente. Se impuso la presencia de procesos de mercantilización 

de la educación, abusando de las necesidades de los docentes de mantener su trabajo y asegurar la 

subsistencia en contextos de creciente pauperización. 

Una Nueva Concepción del Estado y las Politicas de Formación Docente. 

Los cambios que se han comenzado a delinear en distintos niveles de complejidad, agregación y 

especicación referidos a la Fonnación Docente, se fundan en una nueva concepción de Estado, que 

asume la responsabilidad histórica de superarcualitativamente las politicas de la década pasada que 

ejaron sus marcas de exclusión social. 
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Desde una concepción inclusiva y de base popular del Estado, que pretende superar las fracturas y 

contradicciones que dejó la década pasada en la escena social en general y educativa en particular, la 

sanción de las Leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional representan un quiebre 

material y simbólico con la política educativa de los noventa. 

Arribar a la denición de que la educación, como un derecho social, fue el fruto de las luchas por la 

expansión y democratización de una escuela pública capaz de asegurar a las clases populares 

condiciones para el ejercicio de sus derechos, fue un logro de corte colectivo, hecho que se tornó 

plausible con la consolidación del Estado como garante del derecho social a la educación y con políticas 

acordes a tal n (Resolución CFE» 24/07). 

El Estado recupera el papel de garante de la educación y esta es reconocida como derecho social 

(Articulo 2°, LEN: La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado), hecho relevante en el contexto de un pais cuya carta magna enuncia los 

Derechos como individuales. 

centrando el análisis en la Formación Docente, se avanza con fuerte decisión politica, sobre la necesidad 

de recuperar una formación de carácter nacional, capaz de superar Ia fragmentación y atomización de 

los últimos años, Al interior de la misma se introducen cambios, no sólo en la formación inicial como es 

el hecho de haber llevada a cuatro años de duración las carreras de Formación Docente, sino asumiendo 

el desafío politico que se vincula con la idea de profesionalización y que implica la necesidad de 

profundizar dicha formación sobre la base de una relación dialéctica entre el saber académico y las 

prácticas cotidianas en las escuelas; como asi también el desarrollo institucional, curricular y profesional. 

La creación del Instituto Nacional de Formación docente reeja la jerarquización, articulación y 

dinamización que ha asumido la Formación Docente como politica de Estado y como una cuestión 

estratégica de carácter nacional para la mejora del sistema educativo en su totalidad, hecho que se ve 

fortalecido por la presencia de condiciones de contexto que pretenden un abordaje progresivo de los 

problemas estructurales, sin descuidar un presente que aún aparece con marcadas desigualdades y 

demandas que no pueden ser soslayadas. 

Por la Resolución CFE» 24/07 se aprobaron los Lineamientos Cuticulares Nacionales para la Formación 

Docente Inicial. Se ha trabajado y se sigue trabajando a nivel nacional, regional y jurisdiccional en 

procesos de construcción de tos Diseños Curriculares, sobre Ia base de los citados lineamientos y las 

realidades y experiencias regionales y provinciales de carácter participativo y pluralista, en los que los 

docentes de los diferentes institutos han podido discutir y generar los acuerdos y consensos necesarios 

para las formulaciones de ios Diseños Curriculares para los Institutos formadores de la Jurisdicción. En 

este marco, la Provincia se abocó a encarar dichos procesos atendiendo simultáneamente, desde una 

perspectiva integral, tanto el desarrollo institucional y curricular, sus fundamentos lógicos y 

epistemológicos, como las condiciones institucionales y del trabajo docente y de los alumnos de los ISFD. 
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Democtazación de los ISFD 

Por diversos y complejos aspectos, tanto profesores, como estudiantes de los ISFD no pudieron asumir 

como propias las banderas del co-gobierno. La Ley Federal de Educación produjo una dicotomización del 

nivel superior, en virtud de la cual la Formación Docente en los Institutos Fannarlores se denió por la 

negativa, es decir, "Nivel Superior No Universitario". Así se constituyó, al interior del sistema educativo, 

una estructura discriminatoria de tal suerte que unjoven que estudia en la universidad con idéntica edad 

y caracteristicas intelectuales podía ejercer más derechos politicos y pedagógicos que otro estudia en un 

ISFD. Podía elegir a su gobierno educativo y organizar con autonomia sus estudios, mientras que los 

jóvenes del ISFD continuaban sujetos a un régimen de escuela secundaria. 

i Tanto los profesores, como los jóvenes que asisten a los ISFD poseen los mismos derechos y obligaciones 

que los que asisten a las universidades públicas y, consecuentemente, se debe garantizar su pleno 

ejercicio. 

La construcción de una cultura democrática en los ISFD, que forma parte de la identidad de la formación 

docente en su totalidad, debe ser un elemento curricular central en los procesos de formación de los 

estudiantes, en la construcción de los aspectos profesionales del trabajo docente y en la conformación 

histórica de las culturas institucionales. V 

Toda transformación de base democrática deberápartir por reconocer la trayectoria histórica de las 

instituciones de formación docente; integrar a los educadores, graduados y estudiantes como 

protagonistas del cambio, y proponer un proyecto de educación inclusivo. En este sentido, también se 

debe considerar-que tanto la democratización de las instituciones, como la articulación de las mismas 
con la comunidad sociocultural donde se insertan; deberán ser la institucionalización y organización de 

un espacio que favorezca una profunda relación horizontal de Ia's instituciones farmadoras a su interior y 

"en sus complejas relaciones con escuelas las asociadas y la comunidad. 

Hacia una Concepción Integral de la Formación 

La Ley de Educación Nacional expresa con absoluta claridad en el Articulo 72' que la Educación Superior 

tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación docente continua, el apoyo 

pedagógico a las escuelas y la investigación educativa. y 

Históricamente, con la excepción del PTFD, se concibió la instancia de formación como aquella que se 

refería y orientaba a los futuros formadores. Asi, se sesgó su integralidad, ya que se pensó con un 

sentido reduccionista, asimilándola a la noción de formación inicial o básica, en el ámbito de procesos de 

enseñanza y de-aprendizaie-en el aula, desconociendo dos aspectos centrales de la formación en su 

sentido amplio: la formación en servicio y la investigación. 

No ha existido en las últimas décadas, salvo el programa citado lineas arriba, una politica pública 

generalizada, sistemática y de carácter de intervención ‘activa en los procesos de formación en servicio. 

AI concebir la Formación Continua y el Desarrollo Profesional, como una actividad permanente, 

articulada con la práctica concreta de los docentes y orientada a responder a las necesidades del 

profesorado y a sus contextos de actuación; surge la posibilidad de institucionalización de una noción 

integral de la fonnación en la que formación inicial, en servicio e investigación se imbrican 

díalectimmente y aparecen indisolublemente relacionadas entre si formando parte del puesto de trabajo 

de los educadores del nivel superior. 



 

"Año del Bicentenario dela visito a San Juan, del Gobernador Intendente de Cuyo, General Dan José de San Martín‘ 

5-} 

. , A _ J 

GOBIERNO oc LA PROVINCIA , i 
MINISTERIO DE EDUCACION  Ü B 8 

snNJuAN , 

RESOLUCIÓN m -ME- 
SANJUAN . 

Se postula una institución formadora que pueda albergar, con un despliegue de ‘ ‘ instítuidas y 

orgánlcamente articuladas, la trama , ,‘ de elementos que constituyen la formación desde este 

sentido integral. 

El hecho de que Ia Formación Docente haya logrado un espacio propio en el nivel superior, que se 

reconoce por la armación de su especicidad, entraña un complejo desafío politico que pone de relieve 1 

la importancia que la producción y validación de conocimientos representa para este nivel del Sistema ‘ 

Educativo. Supone reconocer el potencial de la investigación en los ISFD y reivindicar la investigación 

como trabajo de construcción de conocimientos, objetivados en producciones que puedan ser sometidas 

al escrutinio y a la disponibilidad pública. 

Por otra parte, el compromiso por la armación de la especicidad de la Fonnación Docente y su 

importancia, en tanto constitutiva del Nivel Superior, también tiene implicancias en la necesidad de 
 consolidar un proceso sólido de democratización de los Institutos rui y garantizar importantes y 

signicativos niveles de participación de los distintos sectores. Si bien la discusión en torno a la 

conformación de espacios de participación, deliberación y toma de decisiones v. Iegiadas en los lSFD, es 

de larga data y reconoce un sentido reclamo de los diversos sectores que forman parte del quehacer de 

la Fonnación Docente, éstos aún no lograron conformarse ni tener verdadera incidencia en su devenir. 

Es débil la presencia de instancias democráticas con peso especico propio en Ia cotidianeidad de los 

Institutos de la provincia. Este paso entrañará una sustancial modicación en Ia concepción de los 

procesos de decisión al interior de los ISFD, en tanto éstos estarán mediatizados por un carácter 

cole ' que hurizontalizando ciertos procesos institucionales podrán dar cuenta de la pluralidad de 

intereses y necesidades. 

f. ii. Marco normativo 

La función principal del Sistema de Formación Docente es contribuir a la mejora general de la educación 

argentina y sus propósitos especícos son brindar la formación inicial y continua a los agentes que se 

desempeñan en el sistema educativo, en el marco de las politicas educativas que establece Ia Ley de 

Educación Nacional, y favorecer la producción de saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo 

docente, teniendo en cuenta que Ia tarea sustan ' de la profesión requiere cimientos especícos y 
‘ que - la - " del docente. Las funciones básicas asignadas 

al sistema formador en Ia LEN reeren a la Formación Inicial, la Formación docente continua, el Apoyo 

pedagógico a las escuelas y la Investigación (Res. CFE N‘ 30/07). l 

 La Formación docente se encuentra enmarcada en los lineamientos de la politica nacional de formación 

docente que surgen a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional N’ 26206/06 (L.E.N.), la 

creación del Instituto de Nacional de Formación Docente y las deniciones de la política educativa de 

orden jurisdiccional vinculadas a este tema (Ley 6755436 y sus recticatorias, Ley 6770-06 y la Ley 7833- 

07 de adecuación a la Ley de Educación Nacional). 
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El Sistema Nacional de Formación Docente se organiza institucionalmente en todo el pais entorno a 

principios de integración federal y convergencia de las políticas jurisdiccionales con la política nacional. 

Las politicas y estrategias de formación docente son concertadas en el ámbito del Consejo Federal de 

Educación y'coordinadas federalmente por el instituto Nacional de Formación Docente. La gestión del 

sistema formador docente se organiza en la jurisdicción en torno a la Dirección de Educación Superior 

que establece instancias sistemáticas para la articulación de políticas y la concertación de acciones y 

proyectos, en lo atinente a su competencia, con el conjunto de las áreas de gobierno, instituciones de 

formación docente bajo su órbita, universidades y organizaciones gremiales. Son sus responsabilidades 

la gestión del sistema formador, planeamiento del mismo, desarrollo normativo, evaluación sistemática 

de las políticas, acompañamiento institucional y vinculación con las escuelas, las universidades y el 

entorno social y cultural. Así como la planicación de la oferta, el diseño organizacional de las 

instituciones bajo su órbita y el diseño de las politicas de evaluación del sistema (Res. CFE 7208). 

En una primera instancia, el proceso‘ de renovación curricular de la Formación Docente buscó superar la 

fragmentación existente en el Sistema Formador nacional con el n de unicar las propuestas 

formadoras y favorecer Ia movilidad de los estudiantes dentro del sistema. Las Resoluciones del Consejo 
Federal de Educación que reejan los de acuerdos federales en relación al desarrollocurric-ular son Res. 

cr; N‘ 2Á/o7, 79/03  zas/os. ' ‘ 

Los Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N‘24/07),4se fundan en ¡los principios, derechos y 

garantías definidos en la Ley de Educacion Nacional, concibiendo a "la educación y elconocimiento como 

un bien público y un derecho personal y social, garantizados‘ por el Estado" y como “una prioridad 

. nacional que se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, rearmar la soberanía 

e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania democrática,‘ respetar los derechos 

humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de Ia Nación", 

garantizando “el acceso .de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un procesode desarrollo con crecimiento económico y justicia social" 

(L.E.N., artículos 2,3 y 7). 

La misma Ley de Educación establece, en su art. 71, que la formación docente "tiene la nalidad de 

preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios 

para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más 

justa. Promoverá la construcción de una identidad‘ docente basada en la autonomia profesional, el 

vínculo con la cultura y Ia sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso can la igualdad 

y la conanza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as". Es parte constitutiva del nivel 

de Educación Superior y tiene como funciones, entre otras, Ia formación docente inicial, la formación 

docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa (LE.N., art 72). 

La formación de los docentes es un proceso permanente, que acompaña todo el desarrollo de la vida 

profesional.- En particular, la formación docente inicial se concibe corno una de las oportunidades que 
brinda la educación para “desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover en 

cada una de ellas la capacidad de denir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, 

solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común" (LE.N., articulo 8). 

Posee una importancia sustantiva, generando las bases para Ia intervención estratégica, en su dimensión 

olitica, sociocultural pedagógica, en las escuelas y en Ia enseñanza en las aulas. 
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Uno de los objetivos de la politica nacional de formación docente, explicitados por la LE.N. en su articulo 

73, es el de "otorgar validez nacional a los titulos y las certicaciones para el ejercicio de la docencia en 

los diferentes niveles y modalidades del sistema". Corresponde al Ministerio de Educación de la Nación 

establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, los criterios de regulación del sistema 

formador docente, el registro de los institutos de educación superior, así como la homologación y 

registro nacional de títulos y certicaciones (LE.N., art. 78). A partir de estos principios la Res. CFE N‘ 

74/08 aprobó el documento sobre ‘Titulaciones para las carreras de Formación Docente" junto con su 

"Cuadro de Nominaciones de Títulos" y, a través de la Resolución CFE N‘ 83/09, las denominaciones de 

los títulos para las carreras de Profesorado de Educación Superior, con sus respectivos alcances. 

Los Lineamiento Curriculares Nacionales constituyeron el marco regulatorio y anticipatorio de los 

diseños curriculares jurisdiccionales y las prácticas de formación docente inicial, para los distintos niveles 

y modalidades del Sistema Educativo Nacional. En este marco, la Provincia de San Juan autorizó el 

despliegue curricular del Plan de Estudios Jurisdiccional del Profesorado de Educación Primaria por Res. 

N’ 1514» ME-20D9 y recticatoria Res. N’ 2261-ME-Z009 y del Plan de Estudios Jurisdiccional del 

Profesorado de educación Inicial por Res. N‘ ISIS-ME 2009. Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales 

para los Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria se aprobaron mediante la Res. N’ 

2857-ME- 2009, luego de un proceso de construcción colectiva con la participación de diversos actores 

ligados a Ia Formación docente de Nivel Primario e Inicial de gestión estatal y privada, la asociación 

gremial y la Universidad Nacional de San Juan. 

En la presente década, la formación inicial y continua de los docentes se ha establecido como una 

politica de estado de carácter prioritario y estratégico para la educación argentina. En este sentido, la 

Res. CFE N“ 140/08 estableció que las autoridades jurisdiccionales producirán gradualmente las acciones 

v regulaciones que posibiliten, a partir del año 2012, ‘ e implementar el planeamiento y adecuar 

la organización de sus respectivos sistemas formadores, a las condiciones y características establecidas 

en su Anexo. 

Por su parte, la Res. CFE N’ 188/12 diseña y aprueba el Plan Nacional de Educación obligatoria y 

Formación Docente 2012-2016 en el cual se expresan necesidades e intereses ‘ ' para el 

mejoramiento de la calidad de la educación nacional. Estas tareas implican el fortalecimiento de la 

Formación Docente a partir de una reexión permanente, que contribuya a superarse a sl misma, a 

formas ‘ ‘ para el L ‘ ,' de las ,, ‘ a escolares y a mejorar las 

condiciones educativas para los estudiantes, los profesores y las instituciones en su conjunto. Entre sus 

objetivos se detiene especicamente en los recursos TIC, cuando arma en la Politica VI, Consolidar La 

Formación Pedagógica con Recursos Digitales, que se debe “Formar a los formadores y los futuros 

docentes en la inclusión de recursos tecnológicos en sus prácticas ' ' a , uireciéndoles un espacio 

virtual como soporte de sus acciones y potenciar esta formación integrándolos en una red virtual de 

formación docente". 
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En la práctica, los diseños curriculares no alcanzan por sí mismos para sostener los procesos y resultados 

de Ia formación; por ello, es necesario considerar las dinámicas y los contextos institucionales y 

organizacionales que posibilitan y dinamizan su desarrollo. La misma Res. 24/07 establece que "la 

estructura, organización y dinámica curricular de la formación docente inicial deben ser periódicamente 

revisadas con el fin de mejorarla, adecuarla a las desafíos sociales y educativos y a los nuevos desarrollos 

culturales, cienticos y tecnológicos" y destaca que la gestión integral incluye el seguimiento y 

evaluación del propio currículo y de los diseños curriculares con el n de perfeccionar la formación del 

estudiante y mejorar Ia calidad de la enseñanza. Las propuestas formativas y el desarrollo del currículo se 

constituyen, de este modo, en objeto de análisis, reexión y evaluación permanente. Desde esta 

perspectiva, la evaluación es tanto un problema politico como técnico y ético. 

En este marco, la revisión de las propuestas curriculares vigentes para la Formación Docente Inicial de los 

Profesorados de Educación Inicial y Primaria de Ia Provincia de San Juan, se sostuvo en una concepción 

de gestión participativa y democrática de deliberación curricular, a partir del reconocimiento de las 

experiencias yóla historia de los institutos formadores de la provincia, de gestión estatal y privada, para 

promover la apropiación y la autoría colectiva de sus propios docentes, la jerarquización de la Formación 

Docente y la innovación educativa. Por ende, en la elaboración de las Adecuaciones del Diseño Curricular 

Jurisdiccional se recuperaron los aportes de los profesores de los Institutos ¿Superiores de Formación 

Docente (IS'FD) de laProvinclaV de San Juan, que" han participado en diferentes ínsmnciasvde consulta, 
debate y producción de estos materiales y de diversas instituciones y organizaciones vinculadas a la 

Formación Docente. 

¡En la refonnulación se than considerado los criterios establecidos por la Resolucióñ CFE N! 24/07, 

Lineamieritos curriculares para Ia Formación Docente Inicial; las orientaciones especícas planteadas por 
las Recomendaciones para Ia elaboración de Diseños Curriculares del Profesorado de Educación primaria 

(Hisse, 2Cl09) del Instituto Nacional de Formación Docente y los Dictámenes de la Co,F.Ev. emitidos en 

2009 para los DCI de los Proíesorados de Educación inicial y Primaria. Además, se tuvieron en cuenta los 

resultados de las evaluaciones del Desarrollo curricular realizadasen el año 201_1 y 2014 y los 

documentosemanados de estas instancias evaluadoras, tales como el Informe Jurisdiccional de la 
Comisión Externa del Dispositivo de Evaluación SJ (2011/201A2), informe INFD "Mejores docentes para 

mejores escuelas" (2012), Informe del Área de Desarrollo Curricular "Estado de situación de la 

renovación curricular de la formación docente inicial" (2014). Como asi también, la normativa 

jurisdiccional precedente, Res N’ 1514 y 1515—ME-20_09 y Ia Res. 285l7-ME 2009 de aprobación de los 

Diseños Curriculares Jurisdiccionales para los Profesorados de Eduación inicial y de Educación Primaria. 

Los avances producidos en el Sistema Formador requirieron la actualización del procedimiento v los 

requisitos para otorgar la Validez Nacional a los Titulos y Certificaciones correspondientes a los estudios 

de formación docente que se plasmaron en Ia Res. C-FE 1588/12. En virtud de ello, se ha respetado el 

formato establecido en dicha Resolución, en la que se disponen los componentes del presente Diseño 

Curricular y los procedimientos a seguir para la_ tramitación de la solicitud de Validez Nacional de Títulos 

y Certicaciones. 

La función principal del Sistema de Formación Docente es contribuir a la mejora general de la educación 

argentina y sus propósitos especícos son brindar la formación inicial y continua a los agentes que se 

desempeñan en el sistema educativo, en el marco de las políticas educativas que establece Ia Ley de 

Educación Nacional, v favorecer la producción de saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo 
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docente, teniendo en cuenta que la tarea sustantiva de Ia profesión requiere LUIMLÍIÏIÍEDÏOS especícos y 
‘ " ‘ que - la " ‘ del ‘ docente. Las funci básicas asignadas 

al sistema formador en la LEN reeren a la Formación Inicial, la Formación docente continua, el Apoyo 

pedagógico a las ‘ y la Investiga ión (Res. CFE N’ 30/07). 

La Formación docente se encuentra enmarcada en los lineamientos de Ia política nacional de formación 

docente que surgen a partir de Ia sanción de la Ley de Educacion Nacional N‘ 26206/06 (L.E.N.), Ia 

creación del Instituto de Nacional de Formación Docente y las deniciones de la política educativa de 

orden jurisdiccional vinculadas a este tema (Ley N! 1327-H: Ley de Educación dela Provincia, 2015). 

El Sistema Nacional de Formación Docente se organiza in titucionalmente en todo el país entorno a 

principios de integración federal y convergencia de las políticas jurisdiccionales con la política nacional. 

Las políticas y estrategias de formación docente son concertadas en el ámbito del Consejo Federal de 

Educación y coordinadas federalmente por el Instituto Nacional de Formación Docente. La gestión del 

sistema formador docente se organiza en la jurisdicción en torno a la Dirección de Educación Superior 

que establece instancias sistemáticas para la articulación de políticas y la concertación de acciones y 

proyectos, en lo atinente a su competencia, con el conjunto de las áreas de gobierno, instituciones de 

formación docente bajo su órbita, universidades y organizaciones gremiales. Son sus responsabilidades 

la gestión del sistema formador, planeamiento del mismo, desarrollo normativo, evaluación sistemática 

de las r " , acompañamiento institucional y vinculación con las escuelas, las universidades y el 

entorno social y cultural. Así como la planicación de la oferta, el diseño organizacional de las 

instituciones bajo su órbita y el diseño de las politicas de evaluación del sistema (Res. CFE 72-08). 

En una primera instancia, el proceso de renovación curricular de la Formación Docente buscó superar Ia 

fragmentación existente en el Sistema Formador nacional con el n de unicar las propuestas 

fu: ‘ y ‘ la '“ ‘ de los ' dentro del sistema. las Resoluciones del Consejo 

Federal de Educación que reejan los de acuerdos federales en relación al desarrollo curricular son Res. 

CFE N’ 24/07, 74/08 y 83/09. 

Los Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N'Z4/O7), se fundan en los principios, derechos y 

garantias denidos en la Ley de Educación Nacional, concibiendo a “la educación y el conocimiento como 

un bien público y un derecho personal y social, garantilados por el Estado” y como "una prioridad 

' que se constituye en politica de Estado para construir una sociedad justa, rearmar la soberanía 

e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía ‘ crática, respetar los derechos 

humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación", 

garantizando "el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social” 

(L.E.N., artículos 2,3 y 7). 

La misma Ley de Educación establece, en su art. 71, que la formación docente “tiene la nalidad de 

preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los c cimientos y valores necesarios 

para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más 
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justa. Promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomia profesional, el 

vinculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad 

y la c en las r " '“ ‘ de api " ,' de los/as las”. Es parte constitutiva del nivel 

de Educación Superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la formación 

docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa (L.E.N., art 72). 

La formación de los docentes es un proceso permanente, que acompaña todo el desarrollo de la vida 

profesional. En particular, la formación docente inicial se concibe como una de las oportunidades que 

brinda la educación para "desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover en 

cada una de ellas la capacidad de denir su proyecto de vida, basado en los valores de Iibenad, paz, 

solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común” (L.E.N., articulo 8). 

Posee una importancia sustantiva, generando las bases para Ia intervención estrat '_‘ a, en su dimensión 

política, socio-cultural y pedagógica, en las escuelas y en la enseñanza en las aulas. 

Uno de los objetivos dela politica nacional de formación docente, explicitados por la LE.N. en su artículo 

73, es el de “otorgar validez nacional a los titulos y las certicaciones para el ejercicio de I_a docencia en 

i los diferentes niveles y modalidades del sistema“. Corresponde al Ministerio de Educación de la Nación 

establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, _los criterios delregulacion del sistema 
formador docentel-el registro de los institutos de educación superior,'as_i como‘ la homologación y 
registro nacional de titulos y certicaciones (LE.N., art:—78). A partir de estos principios la Res. CFE N" 

[74/08- aprobó el documento sobre ‘Titulaciones para las carreras de Formación ADoce'nte"‘junto con su 
"Cuadro de Nominaciones de Titulos" y, a través de la Resoluciórl CFE NÏ 83/09, las denominaciones de 

Iostitulos para las carreras de Profesorado de Educación Superior, con sus respectivos alcances. 
' "Los Lineamientos Curriculares Nacionales constituyeron el marco regulatorio y anticipatorio’ de los 

diseños curriculares jurisdiccionales y las prácticas de formación docente inicial, para los distintos niveles 

y modalidades del Sistema Educativo Nacional. En este marco, la Província de San Juan autorizó el 

despliegue curricular del Plan de Estudios Jurisdiccional del Profesorado de Educación Primaria por Res. 

N’ 151+ ME-ZOOQ y recticatoria Res. N“ 2261-ME-Z009 y del‘ Plan de Estudios Jurisdiccional del 

Profesorado de educación Inicial por Res. N° ISIS-ME 2009. Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales 

para los Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria se aprobaron mediante la Res. N“ 

2857-ME- 2009, luego de _un proceso de ‘construcción colectiva con la participación de diversos actores 

ligados a la Formación docente de Nivel Primario e Inicial de gestión estatal y privada, la asociación 

gremial y launiversidad Nacional de San Juan y estuvieron en vigencia para las cohortes 2009-2015. 

En la presente década, la formación inicial y continua de"los docentes se ha establecido como una 

política de estado de carácter prioritario y estratégico‘ para la educación argentina. En este sentido, la 

Res. CFE N’ 140/08 estableció que las autoridadesjurisdiccionales producirán gradualmente las 

y regulaciones que posibiliten, a partir del año 2012, formular e implementar el planeamiento y adecuar 

la organización de sus respectivos sistemas formadores, a las condiciones y caracteristicas establecidas 

en SU AHEXO. 

Por su parte, la Res. CFE N’ 188/12 diseña y aprueba el Plan Nacional de Educación Obligatoria y 

Formación Docente 2012-2016- en el c_ua| se expresan cesídades e intereses c ' ' para el 

mejoramiento de Ia calidad de la educación nacional. Estas tareas implican el fortalecimiento de la 

ormación Docente a partir de una reexión permanente, que contribuya a superarse a si misma, a 
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constit ' fonnas innovadoras para el abordaje de las problemáticas escolares y a mejorar las 

A! - .. 4- 
cor para los los p. y las instituciones en su conjunto. Entre sus 

objetivos se detiene especícamente en los recursos TIC, cuando arma en la Politica VI, Consolidar La 

Formacion Pedagógica con Recursos Digitales, que se debe “Fonnar a los formadores y los futuros 

docentes en la inclusión de recursos " ' n en sus ,. ‘ ‘ ‘ ' a of. " ‘ ' un espacio 

virtual como soporte de sus acciones y potenciar esta formación integrándolos en una red virtual de 

formación docente". 

En la práctica, los diseños curriculares no alcanzan por sí mismos para sostener los procesos y resultados 

de la formación; por ello, es necesario considerar las di ‘ y los contextos ' ' ‘ rales y 

organlz que posibilitan y dinamizan su desarrollo. La misma Res. 24/07 establece que “la 

estructura, organización y dinámica curricular de la formación docente inicial deben ser periódicamente 

revisadas con el n de mejorarla, adecuarla a los desafíos sociales y educativos y a los nuevos desarrollos 

culturales, cientícos y tecnológicos” y destaca que la gestión integral incluye el seguimiento y 

evaluación del propio currículo y de los diseños curriculares con el n de perfeccionar la formación del 

estudiante y mejorar la calidad de la enseñanza. Las p. r s formativas y el desarrollo del currículo se 

constituyen, de este modo, en objeto de análisis, reexión y evaluación permanente. Desde esta 

perspectiva, Ia eva‘ ' un es tanto un problema político como técnico y ético. 

En este marco, la revisión de las propuestas curriculares vigentes para la Formación Docente Inicial de los 

Profesorados de Educación inicial y Primaria de la Provincia de San Juan, se sostuvo en una concepción 

de gestión participativa y democrática de deliberación curricular, a partir del reconocimiento de las 

experiencias y la historia de los institutos formadores de Ia provincia, de gestión estatal y privada, para 

promover la apropiación y la autoría colectiva de sus propios docentes, la jerarquización dela Formación 

Docente y la innovación educativa. Por ende, en la elaboración de las Adecuaciones del Diseño Curricular 

Jurisdiccional se recuperaron los aportes de los profesores de los Institutos Superiores de Formación 

Docente (ISFD) de la Provincia de San Juan, que han participado en diferentes instancias de consulta, 

debate y producción de estos materiales y de diversas instituciones y organizaciones vinculadas a la 

Formación Docente. 

En Ia reformulación se han considerado los criterios establecidos por la Resolución CFE N9 24/07, 

lineamientos curriculares para la Fonnación Docente Inicial; las orientaciones especícas planteadas por 

las Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares del Profesorado de Educación Primaria 

(Hisse, 2009) del Instituto Nacional de Formación Docente y los Dictámenes de la Co.F.Ev. emitidos en 

2009 para los DCI de los Profesorados de Educación Inicial y Primaria. Además, se tuvieron en cuenta los 

resultados de las ies del Desarrollo curricular realizadas en el año 2011 y 2014 y los 

documentos emanados de estas instancias evaluadoras, tales como el Informe Jurisdiccional de la 

Comisión Externa del Dispositivo de Evaluación SJ (2011/2012), Informe INFD “Mejores docentes para 

mejores escuelas" (2012), Informe del Área de Desarrollo Curricular "Estado de situación de la 

enovación curricular de la formación docente inicial” (Z014). Como así también, la normativa 
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jurisdiccional precedente, Res N‘ 1514 y 1515-ME-2009 y la Res. 2857-ME 2009 de aprobación de los 

Diseños Curriculares Jurisdiccionales para los Profesorados de Educación inicial y de Educación Primaria. 

Los avances producidos en el Sistema r requirieron la actualización del procedimiento y los 

requisitos para otorgar la Validez Nacional a los Titulos y Certicaciones correspondientes a los estudios 

de formación docente que se plasmaron en Ia Res. CFE 1588/12. En virtud de ello, se ha respetado el 

formato establecido en dicha Resolución, en la que se disponen los componentes del presente Diseño 

Curricular y los procedimientos a seguir para la tramitación de la solicitud de Validez Nacional de Títulos 

 

y Certicaciones. 

g. Z‘ ’ -, ‘ ,2,‘ ndela p. __ curricular. 

g.i. Marco pedagógico referencial 

La Fonnación docente implica un proceso continuo, que no se agota en la Formación inicial, sino que 

acompaña a toda la vida profesional de los docentes dada la trascendencia social, cultural y humana de 

la docencia. En particular, la Formación inicial tiene gran importancia, desde el momento que sienta las 

_ bases de ese proceso, congura los núcleos conocimientos y prácticas y habilita para el desempeño 

laboral en elsistema educativo. _ '  _> ' 
v l . . 

La docencia es considerada ‘¡una profesión cuya especicidad se centra en la‘ enseñanza, entendida 

' como una acción intencional {socialmente mediada para la transmisión de la cultura y el conocimiento 

en las escuelas, como unoAde los contextos-privilegiados para dicha transmisión, y para el ¡desarrollo de 

puteucalidades y capacidades de los alumnos (...) caracterizada por "la capacidad para contextualizar las 

intervenciones de enseñanza en pos de ¡diferentes y mejores formas de posibilitar los 

aprendizajes delos ' s y apoyar procesos democráticos en el interior de_ las instituciones 

educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y de logro de mejores y más dignas condiciones 

de vida para todos los alumnos“. 

Se reconoce a la educación como una práctica productora ytransformadora de sujetos. La experiencia 

educativa entrama una interacción entre sujetos socialmente ' ‘ y conocimiento ocialmente 

legitimado, que interviene mediando entre los sujetos y su contexto histórico-social particular. 

Constituye un proceso politico, histórico y social que encierra en sí la necesidad de la transformación y, 
al mismo tiempo, posee un carácter de conservación que otorga identidad, sentido y temporalidad a las 

prácticas educativas y a las instituciones en las que se llevan a cabo. 

En este sentido, se considera que la enseñanza es una práctica de medición cultural situada, intencional, 

reexiva y critica, con cierto grado de sistematicidad, condicionada por su historicidad y su contexto. Es 
una práctica pedagógica que se construye en la transmisión de conocimientos y el diseño de las 

estrategias más adecuadas para el logro de los «¡IIEHÓÏZQJÉS en el marco de la diversidad de los alumnos 

y en contextos diferenciados. Como actividad institucionalizada, requiere de la intervención en 

escenarios escolares y áulicos e implica una cierta regularidad de sus pautas de acción, distribución de 

roles, tareas, tiempos y espacios. Entanto es también una práctica politica y social, posibilita un proceso 

permanente de distribuciones y redistribuciones de bienes ulturales. Asimismo, la enseñanza es una 

acción compleja que requiere de la reexión y comprensión de las dimensiones socio-r " ' a , histórico- 

culfumles, ‘ ' ‘ , metodológicas y disciplinarias para un adecuado desempeño en las escuelas y 

 
es. CFE N'.24/ZO07. Lineamientos Curriculares ' para la ‘Formación Docente Inldal. MEJNFD. 
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en los contextos sociales locales, cuyos efectos alca a los alumnos en distintas etapas de 

importancia decisiva en su desarrollo personal y social. 

En Ia enseñanza se un vínculo pedagógico con un sujeto que aprende. Aprender es un derecho 

y un deber que compromete al sujeto en su totalidad. Se aprende a partir de Ia necesidad, Ia curiosidad, 

cuando se generan el deseo de saber y de aprender. El aprendizaje es un proceso de transformación 

sucesiva del que aprende, como una actividad compleja de apropiación y producción de nuevos 

signicados y sentidos, desarrollada en la trama inescindible de procesos corporales y mentales, 

emocionales y cognitivos, que se producen en el seno de un funcionamiento intersubjetivo’. En toda 

situación de aprendizaje, el estudiante pone en juego sus saberes cotidianos, sentidos y 

representacion: acerca de lo que signica aprender, que influyen enla valoración que hace de si mismo 

y que tienen efectos duraderos y resistentes al cambio por haber sido incorporados en procesos de 

socialización en su historia escolar. 

Las instituciones formadoras de docentes, se constituyen en el espacio de reflexión sobre los saberes, las 

prácticas de enseñanza y api “ ; y la reconstrucción permanente de la identidad docente. Un lugar 

desde donde construir siones, miradas y horizontes para el trabajo de enseñar a los sujetos en los 

diferentes ámbitos educativos. Allí conuyen, entre otros actores, y estudiantes con capitales 

L ,- ' ' materiales y ‘ L“ e propias, en pe. construcción‘. 

Los estudiantes que asisten a las instituciones de Formación docente de Nivel Superior son sujetos 

activos y c ,. ometidos con un proyecto de vida personal, en su mayoría jóvenes y adultos, capaces de 

trazar itinerarios de formación acorde a sus posibilidades e intereses. 

El futuro docente, en Ia Formación i icial, se apropia de códigos y prácticas discursivas e interacciones 

especícas, construyendo nuevos significados y sentidos en torno a los cuales se desarrolla su identidad 

profesional. Por lo tanto, es necesario promover el análisis de los propios procesos de aprendizaje, 

acercarse a sus historias de vida e identicar ‘sus creencias y valores sobre la naturaleza misma del 

quehacer educativo. Se trata de favorecer experiencias que comprometan al estudiante en el uso de 

habilidades de pensamiento crítico para construir activamente el conocimiento y reexionar sobre sus 

propios procesos de razonamiento a través dela metacognición y el logro de una creciente autonomia. 

El enseñante de la Educación Superior asume un compromiso ético para crear ambientes de aprendizaje 

que exploren los signicados que los estudiantes otorgan a los procesos de adquisición personal de 

saberes. Esto requiere el diseño de la enseñanza como modo de intervención en las estructuras de 

pensamiento, en las fonnas de indagación, en los hábitos que se construyen para denir la vinculación 

con un objeto de conocimiento. Para ello, el diseño curricular prevé la adopción de formatos 

diferenciados en distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual, el 

3 Res. CFE N’ 24/2007. Lineamientos Curriculares ¡anales para la Formación Docente inicial. MEJNFD. 

Ministerio de Cultura y Educación. Diseño Curricular del Profesorado de Educación Primaria. Gobierno de Ia 

rovincia de la Pampa. 
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. a fin de revsignicar y contextualizar su propia formación continua. 

propósito educativo y sus aportes a la práctica docente, tales como asignaturas, seminarios, talleres, 

trabajos de campo. 

El conocimiento es una construcción teórica, lingüística, cultural, histórica, politica y social. En este 

proceso se tensionan prácticas sociales, relaciones de poder, modos de representación de la realidad, 

elaboraciones teóricas, modos de ordenación y categorización lingüística y conceptual de ciertos datos 

empíricos que el mismo conocimiento saca a la luz. Abordar el problema del conocimiento en la 

formación de docentes, requiere una comprensión del modo a través del cual los sujetos se vinculan con 

el saber. El conocimiento profesional del docente está conformado por componentes de diferente 

índole: un componente académico -que incluye conocimientos cienticos, psicológicos, pedagógicos y 

didácticos adquiridos en las distintas instancias de formación- un componente personal -vinculado al 

reconocimiento de las propias creencias, actitudes y valores referidos a Ia tarea< y un componente 

dinámico, relacionado con la capacidad de reexionar sobre su práctica en contextos escolares 

concretos. Entre estos componentes existen tensiones al tiempo que interactúa n, modicándose unos a 

otros. Por ello, es necesario promover en los estudiantes diferentes perspectivas de análisis que 

fomenten la ‘construcción de saberes didácticos y disciplinares y una formación cultural integral; la 
reexión pedagógica sobre la propia práctica a partir de marcos conceptuales e interpretativas diversos 

y el anclaje en el entramado social, politico y cultural, que le permita la. interacción con la vida cotidiana 

Éldesarrollo curricular demanda una nueva mirada sobre Ia evaluación, a partir del diseño, de variadas 

estrategias de transmisión del conocimiento, la orientación de las tareas académicas de los estudiantes y 

el seguimiento y evaluación apropiada a las capacidades que se espera formar. La evaluación educativa, 
.en principio, proporciona información a docentes y a estudiantes sobre las caracteristicas de los 

aprendizajes; produce conocimiento para la comprensión y valoración de los procesos educativos y sus 

resultados y permite emitir juicios de valor para tomar decisiones y asi mejorar las prácticas de 
enseñanza. Al mismo tiempo, posibilita‘ Ia acreditación de los saberes necesarios‘ para la práctica 

profesional y el desarrollo de la profesionalización continua. En consecuencia, involiiccra la incorporación 

de criterios de apertura y exibilidad y el desarrollo de distintas modalidades de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes, a n de garantizar diversos itinerarios a lo largo de Ia carrera y el logro 

dela obtención de la titulación en los tiempos esperables. 

En esta direccióm-la Jurisdicción a través de la Disposición N‘! 023-DES-2010 estableció las condiciones 

de acreditación, vigentes para todos los ISFD, a saber: Acreditación como alumno promocional sin 

examen final; Acreditación como alumno regular con examen nal y Acreditación como alumno llbre. 

Estas condiciones están sujetas a posibles adaptaciones ' considerando los diferentes formatos 
establecidos en el presente Diseño Curricular y al Reglamento Académico Marco jurisdiccional y a los 

Reglamentos Académicos Instituciones, 

Concebir a la formación docente como promotora de una educación que vuelva a ocupar un lugar 

estratégico en relación con Ia distribución de conocimientos, permite garantizar un acceso equitativo a 

los bienes culturales. Esto implica promover un vínculo con el conocimiento y la cultura "que busque 

problematizarla. La introducción del aprendizaje de nuevas alfabetizaciones a través de las nuevas 
cnologlas de Ia información y la comunicación busca vincular el mundo de la escuela y la sociedad 
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actual, promueve una nueva signicación del conocimiento a partir del reconocimiento de las lógicas de 

producción, las formas de circulación de esos saberes y los nuevos entornos de aprendizaje. 

En tal sentido, es necesario que instituciones de formación docente garanticen también, el 

perfeccionamiento y la actualización de los docentes en actividad, tanto en los aspectos curriculares 

como en los pedagógicos e institucionales, promuevan el desarrollo de investigaciones educativas y la 

realización de experiencias innovadoras. 

Finalmente, el desarrollo curricular requiere la generación de las condiciones institucionales que 

garanticen un ambiente propicio para que estudiantes y profesores construyan un proyecto educativo 

integrador. Esto demanda la puesta en práctica de formas y ámbitos de gobierno y participación 

democráticos que articulen tiempos y espacios con el n de fortalecer la autonomía institucional. 

g.ii. La propuesta curricular 

La conceptualización de curriculum es amplia y compleja, tiene un carácter teórico y práctico y 

comprende instancias de diseño, desarrollo y evaluación. Si bien en torno al curriculum existe 

multiplicidad de debates, producciones y signicados, compartimos el planteo de Alicia de Alba’, quien 

sostiene que currículo es: 

"la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, hábitos) que conforman una propuesta politico educativa pensada e 
impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 
contradictorios. (...) Sintesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos 
de negociación e imposición social. Propuesta confonnada por aspectos 
estructurales - fonnales y procesuales prácticos, así como por dimensiones 

generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículos en las 
instituciones" (p.58). 

En relación a los aspectos formales estructurales, se reeren a las disposiciones ociales, los planes y 

programas de estudio, la organización institucional, Ia legislación que regula la vida escolar. Por otra 

parte, los aspectos procesualesprácticos, aducen propiamente, al desarrollo del currículum y su devenir 

en las instituciones escolares. La autora señala la importancia de los vertiginosos cambios sociales, el rol 

de las tecnologías de Ia información y comunicación y la existencia de una crisis estructural generalizada, 

que denomina ‘desestructuralización’ de las estructuras, que afecta todos los campos (politico, 

educativo, cultural, entre otros) y pone al curriculum en un estado de provisoriedad. 

El curriculum, como práctica social de producción cultural, conjuga un conjunto de conocimientos, 

valores, creencias, costumbres y hábitos; elementos culturales que se sintetizan en una propuesta en la 

que convergen distintos grupos e intereses a veces contradictorios. 

EI presente Diseño curricular para la formación docente Inicial se construye en torno a diversas 

dimensiones (De Alba, 1995): 

 e Alba, A (i995). Curriculum, crisis. mila y perspec/ivm. Buenos Aira: Mino y Dávila. 
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- Dimensión social amplia: el conjunto de las múltiples determinaciones que conforman la totalidad 

social (cultural, política, económica, social e ideológica) en la cual los procesos educativos están 

implicados. En ella se observan diferentes aspectos dela realidad: 
- ciiltural: el curriculum contiene rasgos de la cultura dominante al tiempo que rasgos 

opuestos que ofrecen resistencias. 

- político: es un proyecto político en tanto requiere una práctica humana, acciones con 

sentido dirigidas a nes sociales especícos. 

- social: en las sociedades complejas interactúan diversos grupos y sectores sociales e 

intervienen en un proyecto social amplio, que en ocasiones confronta con otros proyectos 

sociales. 

- económico: se reere la distribución y optimización de los recursos en función de los 

objetivos de la política educativa. 
- Ideológico: contiene las formulaciones básicas del pensamiento individual y ectivo, que 

tienden a iusticar las prácticas curriculares. ' 

- Dimension > z seexpresa en las instituciones educativas a través de mediaciones, la 

_'organización de tiempos y espacios, los contenidos, las relaciones de trabajo, la administración que 

acompañana la gestión curricularintegral.  _ ' _.V' A 
- Dimensión ' ' áullcaïimplica el espacio de encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de la 

propuesta curricular y se visualiza a través de las relaciones entre docente, y contenidos, los 

procesos grupales, programas y evaluaciones. 

De Alba (1995) considera, ‘además, que el curriculum "es una propuesta político-educativa en la medida 

-u 
en que se encuentra est. hamente articulado al, o a los, proyectois) poIitico- ‘ ampliois‘ 

sostenildols) por los diversos grupos que impulsan y determinan un curriculum”. En este contexto 

destaca la distancia entre los discursos criticas y las prácticas concretas quese desarrollan en las 

instituciones de Educación Superior y sus interacciones con las escuelas asociadas o cq-formadoras. 

Es el carácter histórico, no mecánico ni lineal del devenir de los currículos en las instituciones educativas 

el que permite que la comunidad educativa particular pueda incorporar e imponer ciertos contenido 

culturales que consideran válidos. De este modo, el Currlculumes un documento orientador, una guia 

para la acción que no se limita a su carácter prescriptivo, sino que está dotado de exibilidad y apertura 

a las innovaciones y aportes considerados sustantivos en las Instituciones educativas y en las aulas. 

AI interior de la propuesta curricular es necesario abordar diferentes ámbitos de formación (De Alba, 

1995): una formación epistemológico-teórica (que favorezca) la formación de los campos de las ciencias 

y las humanidades y posibilite la apropiación de los tipos de razonamiento que las originaron y los modos 

 Iita 

incorporar avances que se producen en los distintos campos de conocimiento que sustentan y 

conforman los contenidos curriculares de manera signicativa y articulada) y una formación crítico-social 

( que busque desarrollar en los sujetos socialesla comprensión de la realidad histórico-social en la que 

viven, capaces de comprender la complejidad de la propia cultura en diálogo con otras culturas. 

Comprender las‘. alidades sociales, su organización, las lógicas del poder y las pujas por la dominación 

existentes, y loss". wCÍEIÍZBÚOS más r ' s). 
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En esta dirección, el diseño curricular contempla la organización de la formación en torno a tres campos 

básicos de conocimiento: 

- el Campo de la Formación General dirigida al dominio de los marcos conceptuales, 

interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el tiempo y contexto 

histórico; 
- el Campo de la Formación especíca, dirigida al estudio de la/s disciplina/s especícas para la 

enseñanza, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así como las características y 

necesidades de los alumnos en los niveles individual y colectivo; 

- el Campo de la Formación en la Práctica Profesional, orientada al aprendizaje de las capacidades 

para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas. 

En la articulación de estos campos de formación, la práctica profesional se constituye en un eje que 

acompaña, relaciona e integra contribuciones de los otros dos campos, con énfasis en contenidos de la 

formacion especíca, desde el comienzo de la formación. 

El curriculum se desarrolla en un contexto construido socialmente y es el resultado de un entramado de 

decisiones y acciones que se redenen continuamente. Por lo tanto, no es un documento nal, acabado 

y cerrado, sino exible y abierto, cuyos signicados se construyen con la participación de todos los 

actores institucionales. A partir de esta idea, el proceso de Adecuación del Diseño Curricular que se ha 

llevado a cabo en esta instancia, se basó en los siguientes criterios: 

- La recuperación de las experiencias y las trayectorias curriculares de las instituciones formadores y la 

promoción de la participación de todos los actores involucrados enla Formación Docente. 
- El acompañamiento a las instituciones formadoras en los procesos de gestión y desarrollo curricular 

para el fortalecimiento de los procesos de articulación en diversos niveles (institucional, 

jurisdiccional y nacional). 
- La atención a las condiciones materiales y simbólicas, propias de cada lSFD, que requieren su 

explicitación, discusión y negociación para la construcción de consensos que posibiliten la viabilidad 

de las nuevas propuestas curriculares. 

- El reconocimiento de las condiciones laborales y académicas de los docentes implicados, 

En la reconstrucción de la propuesta curricular se trató de articular , desde la primera instancia de 

trabajo institucional, tanto Ia dimensión horizontal - que hace referencia al alcance (amplitud y 

profundidad de los contenidos) y a Ia integración (relaciones horizontales existentes entre los distintos 

tipos y campos de conocimientos y experiencias de cada año), como la dimensión vertical -que reere a 

la selección, secuenciación y organización de los contenidos, en las unidades curriculares a lo largo del 

proyecto formativo‘. . 

5 Ministerio de Cullura y Educación (2015). Diseño Cunicular Jurisdíccional de los Profesomdos De Educación Primaria e Inicial 

Gobierno de lu Provincia dc la Pampa Argentina 
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Por lo expuesto, el presente Diseño Curricular es una síntesis provisoria ya que la puesta en práctica en 

los procesos de desarrollo curricular de las instituciones formadoras conlleva una revisión permanente 
’ e .' . . . . . . . . . 

de las experiencias formativas y continuas ampliaciones, y precisiones, a partir de la experiencia de los 

actores institucio -docentes y estudiantes- las interacciones con las escuelas asociadas y los 

cambios sociales, politicos y culturales en los cuales se concretice esta propuesta. 

h. Finalidades fonnativas de la carrera 

- Brindar a los futuros docentes de Educación Primaria una formación pedagógica integral que les 

permita indagar, analizar y comprender las problemáticas educativas vinculadas con su práctica 

profesional y favorecer el ejercicio de su tarea como trabajador, II ' u, recreador y 

productor de cultura. 
I Concebir la formación docente como una práctica social transformadora, que se funda en 

' valores democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para 

trahsformarycbrriprenderla realidad. , I _ ' 
I Valorar la centralidad de Ia_ enseñanza _como función sustantiva del docente  desarrollar una 

relación con el conocimiento que promueva la reflexión crítica, laproducción de saberes en 
_ relación con la "práctica profesional y la toma de decisiones sustentada en dichas 

conceptualizaciones. ‘ 
I‘ Favorecer Ia indagación de las p. ' ' a ¡del contexto desde las " 

‘soció- cultural, politico; econó ’ ‘ y legal, asumiendo un pu ¡Lionamiento y compromiso ético 
. con la sociedad, la institución escolar y la tarea docente. . _‘ _ 

I Comprender la vida escolar como parte de la realidad social, facilitando la construcción de Ia 

subjetividad e identidad de los sujetos sociales en relación con sus ‘realidades históricas, 
-regionales, culturales y medioambientales. l 

I Brindar elementos que permitan problematizar la propia representación sobre la niñez y las 

nuevas infancias en el mundo contemporáneo. ' ‘ 

I Enriquecer desde la diversidad la experiencia cultural de los futuros docentes, para que puedan 

posteriomnente ampliar las experiencias educativas de sus alumnos y desarrollar procesos de 

sensibilización ' en cuenta la variedad de situaciones. 

I Promover una formación cientíca tecnológica que incorpore los avances gue se producen en los 

distintos campos del conocimiento. 

I Favorecer el desarrollo dela  m ' ' ' para el ph" ' y la p!‘ ‘ del 

lenguaje escrito a partir de la interacción con la cultura letrada disciplinar y la comprensión y 

producción escrita como medio para aprehender y trasponer los contenidos de las disciplinas. 
I Estimular procesos que impulsen la r iúu y conformación de redes interinstitucionales, el 

trabajo en grupo y la responsabilidad, propiciando la formación de ciudadanos y profesionales 

conscientes de sus deberes y derechos, dispuestos y capacitados para participar en la solución 

e los problemas áulicos,‘ ' ‘ y comunitarius diversos. 
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i. Perl del egresado. 

A través del presente curriculum se ,. formar p. ‘ con " ‘ de: 

Asumir la profesión docente como una práctica de promoción humana y de transformación 

social sustentada en valores democráticos, que promueva la construcción de saberes en su 

relación con la práctica profesional y Ia toma de decisiones fundamentadas teóricamente. 

Reconocer la formación docente como un proceso continuo, que supone el desarrollo 

profesional y la actualización permanente de los marcos teóricos y metodológicos de referencia. 

Construir una identidad profesional docente, fundada en la profesional, el trabajo 

colaborativo, el - , ‘ con la ‘ y la en las , '““ ‘ de ,. i’ j de 

todos los niño/as, comprometido con la realidad socia-histórico cultural en la que esta’ inserto. 

Comprender y atender el sujeto de la educación primaria, a quien va dirigida la enseñanza, en 

sus dimensiones subjetivas, psicológicas, cognitivas, afectivas y socio-culturales. 

Analizar la realidad y las caracteristicas de los destinatarios y diseñar propuestas pedagógicas 

que tengan en cuenta la diversidad y heterogeneidad de sujetos y I. , promoviendo la 

inclusión de los educandos. 

Desarrollar la investigación y la innovación educativa, vinculadas con las tareas de enseñanza, la 

experimentación y sistematización: de propuestas, y las capacidades comunicativas relacionadas 

a la producción y difusión, que aporten a la reexión sobre la práctica y a la renovación de las 

experiencias escolares. 

Seleccionar y utilizar las nuevas tecnologias de manera contextualizada, como una alternativa 

válida para la apropiación de saberes, potenciadoras de la enseñanza, comprendiendo la 

responsabilidad que implica el uso social de las mismas. 

i. Organización curricular 

1. Denición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones 

La Formación docente Inicial se organiza en torno a tres Campos de conocimiento: 

Formación general: dirigida a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los 

marcos conceptuales, interpretativas y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el 

tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del 

juicio profesional para la actuación en contextos socio- culturales diferentes. 

En el Campo de la Formación General se propone el estudio organizado en disciplinas, dado que 

ofrecen un orden conceptual que permite organizar el pensamiento, poseen procedimientos 

comunicables para establecer Ia validez de sus an y hallazgos, asi como también 

despliegan un conjunto de técnicas y para producir- ' ' Además, 

los contenidos de la formación general pueden incluir progresivamente el análisis de formas del 

onocimiento organizado en áreas o regiones amplias que trascienden las especicidades 
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disciplinares que, con diversos principios de articulación, conforman las nuevas regiones del 

‘conocimiento integrado. 
ÏgLa Fon-nación General contempla la enseñanza de las disciplinas responsables por el desarrollo 

de los marcos conceptuales —históricos, sociológicos, politicos, económicos, losócos, 

psicológicos y pedagógicos, necesarios para la interpretación de los procesos y fenómenos 

educativos. Aporta cuerpos de conocimiento que permiten la comprensión de las dimensiones 

estructurales y dinámicas, el reconocimiento tanto de regularidades como de especicidades 

Contextuales, asi como la identicación de problemas en el marco del paradigma de la 

complejidad. Esto ofrece mejores alcances en la comprensión de fenómenos complejos, la 

mirada transdiciplinar sobre las teorías que sustentan las practicas asi corno la comprensión de 

los cambios y problemas en los sistemas educativos, en las escuelas y en las aulas. 

La incorporación de las Nuevas Tecnologias Educativas y las Tecnologías de la Comunicación y la 

información implica la apropiación de las mismas a través del uso de las Herramientas 

apropiadas para el desempeño p! ‘ tanto en las actividades formadoras como en las 

prácticas de desempeño docente. 
- Formación especica: dirigida al estudio de Ia/s disciplina/s especícas para Iaenseñanza en la 

especialidad eii quese forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, asi como de 
Iascar   y-w- ' óde los a nivel ‘ "j _'“ ' y ' "¿n la Educación 

Primaria. Asimismo, deberá atender alanálisis, formulación y desarrollo de conocimientos y 
' estrategias de acción profesional para el Nivel Primario. ' 

- Formación en la práctica profesionalaorientada al aprendizaje delas capacidadespara la 

actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e 

incorporación progresiva en " tintos contextos socio-educativos.‘ 

El Carnpode la Formación en Ia Práctica Profesionalacompaña y articula los Campos dé Formación, 

desde los inicios de la formación, en actividades deycampo e incrementa su presencia incorporando 

prácticas docentes en el aula, hasta cul ‘ en la Residencia Pedagógi a. De esta forma, el campo de la 

fan-tración en Ia práctica Profesional constituye un eje integrador en los diseños curriculares, que vincula 

los aportes de conocimientos de los otros dos campos al análisis, reexión y experimentación práctica en 

distintos contextos sociales e institucionales. ‘ 
Los 3 (tres) Campos de conocimiento están presentes en cada año de formación del plan de estudios de 

la fonnación docente con diferentes pesos relativos, establecidos en los Lineamientos ¡Curriculares 

Nacionales (Res. CFE N‘ 24/07).  la Formación General ocupa entre el 25% y el 35%; la Fonnación 

Especica entre el 50 y el 60%, la Formación enla Práctica profesional entre el 15% y el 25% de la carga 
horaria total. La Jurisdicción establece hasta un máximo del 10% de la carga horaria total para la 

nstancia de Denición Institucional. 
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2. Carga horaria por campo (expresada en horas cátedra y horas reloj) y porcentajes u ' 

CAMPO DE FORMACIÓN Carga horaria Porcentajes 

relativos (96) 
Horas áulicas Horas reloj 

Campo de Formación General 1056 704 26,55 56 
Campo de Formación Especica 1996 1331 50,17 56 

Campo de Formación den la Práctica 798 532 20,06 96 
Profesional 

Espacios de Denición Institucional EDI 128 85 3,22% 
(fuera de campo) 
Total de horas 3978 2652 100 % 

3. Denición de los formatos curriculares que integran la propuesta 

La enseñanza involucra lante los procesos de uansmlsión de conocimiento como la intervención en los 

modos de pensamiento, en las formas de indagación, en los hábitos que se construyen para denir la 

vinculación con un objeto de conocimiento. 

Se entiende por unidad curricular a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 

modalidades o formatos 

¿.. 

' n forman parte r 

del plan, la y los 

contenidos de la formación y deben ser acreditadas por los estudiantes. 

El presente diseño curricular prevé la implementación de " tintos tipos de fonnatos diferenciados en las 

unidades curriculares, considerando la estructura conceptual, el propósito educativo y sus aportes a la 

práctica docente, a saber: 

Materias o asignaturas 

Delinidas por la enseñanza de marcos d? - ‘r o  ‘ ysusderi ‘ ‘a 

para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por 

brindar conocimiento y, por sobre todo, modos de pensamiento y ‘ ‘ 

provisional, evitando todo dogmalismo, como se Lun 
explicativos de carácter 

e con el caráaer del conocimiento cientifico 

y su evolución a través del tiempo. Asimismo, ejercitan a los alumnos en el análisis de problemas, en la 

investigación documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la 

elaboración de bancos de datos y archivos bibliográcos, en el desarrollo de la comunicación oral y 

escrita y, en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etcétera. 

Seminarios 

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluyen la 

reexión critica de las C0711. o supuesto previos sobre tales problemas, que los estudiantes 

tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a 

través de la lectura y el debate de materiales bibliográcos o de investigación. Estas unidades permiten 

el cuestionamiento del ‘pensamiento práctico’ y ejercitan en el trabajo reexivo y en el manejo de 

iteratura especica, como usuarios activos dela producción del conocimiento. 
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Talleres ' 

Unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. 

como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para Ia 

formación docente. El desarrollo de las capacidades que involucran desempeños prácticos envuelve una 

diversidad y complementariedad de atributos, ya que se constituyen como un hacer creativo y reexivo 

en el que se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles y se inicia la búsqueda de aquellos que 

resulten necesarios para orientar, resolver o interpretarlos desafíos de la producción. El taller es una 

instancia de experimentación para el trabajo en equipo. como modalidad pedagógica, el taller apunta al 

desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la 

producción de soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello, el taller ofrece el espacio para la 

elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de _ 

acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para Ia selección de metodologías, medios 

y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. 

Trabajos de campo 

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a travésïde I_a realización’ de trabajos de 

indagación en terreno e intervenciones, en‘ campos acotados para los cuales se cuenta con el 

acompañamientode ‘un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y 
conocimientos en ‘ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para 

, la producción de conocimientos en contextos especícos. como tales, estas unidades curriculares operan 

como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a Ia luz de las 

dimensiones de Ia práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuáles‘ se recogen 

problemas para trabajar en los seminarios y como espacios en los que las producciones delos talleres se 

someten a prueba y analisis. 

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, 

v relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, 

trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones operativas en casos delimitados. Es 

importante quejdurante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las 

reexiones y conocimientos producidos en los períodos anteriores. 

Prácticas docentes 

Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, 

desde ayudantías iniciales, pasanddpor prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados, 

hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza ‘extendidos en el tiempo." Estas unidades 

curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos decampo, por lo cual es relevante el 

aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de I'as prácticas docentes. En todos 

los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los maestros/profesores tutores de las 

escuelas asociadas y los profesores de prácticas de los institutos superiores. 

Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de 

asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de 

trabajo escolar. incluyen tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros 

posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos, en los que participan los profesores, el 

rupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas. 
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unidades curriculares opcionales 

Materias o asignaturas, seminarios o talleres que el estudiante puede elegir entre los ofrecidos por el 

instituto formador. La inclusión de este tipo de unidades u. ' es facilita a los futuros docentes poner 

en practica su capacidad de elección dentro de un repertorio posible, Io que no sólo tiene un valor 

pedagógico importante para la formación profesional, sino que, a la vez, permite que los estudiantes 

direccionen la formación dentro de sus intereses particulares y facilim que los institutos realicen 

adecuaciones al diseño curricular atendiendo a la denición de su perles especícos. 

Una referencia de fundamental Importancia debe realizarse acerca del seguimiento y e luación de los 

aprendizajes en las distintas unidades curriculares. La diversidad de formatos de éstas se corresponde 

con la diversidad de propuestas de evaluación. 

Programa de actualizació clentlc cadémlc 

Basado en una concepción exible del curriculum este fonnato favorece la participación de los 

estudiantes en cursos, seminarios, talleres, congresos y todas aquellas oportunidades formativas válidas, 

que se desarrollan en el medio para la apropiación de los saberes y producciones cienticas y 

tecnológicas, integrándolas a la vida académica. 

Para la acreditación de esta obligación m ’ los ' ‘ ‘ - ' 64 ’ y 

cuatro) horas en eventos ocialmente reconocidos, durante el curso de su formación inicial, 

Lun pondiendo a los campos de formación general o especíca, según sus propios intereses. 

Prueba de sudencia de TIC 

A n de reconocer los saberes de los estudiantes en relación con las Tecnologías de la información y la 

Comunicación, el ISFD habilitará la realización de una Prueba de suciencia que comprende contenidos 

especícos. Para aquellos ' s que no poseen estos conocimientos, el propio Instituto formador 

debe ofrecer la preparación a tal efecto. 

La presencia de formatos curriculares diferentes y exibles (asignatu as, seminarios, taileres, trabajos de 

campo, prácticas docentes, ateneos), que expresan tanto enfoques disciplinares como estructuraciones 

en torno a problemas o temas, permite modos de organización, de cursado, de evaluación y de 

acreditación particulares y variados. con el n de posibilitar el trazado de diferentes trayectorias 

estudiantiles, lalurísdicción establecerá la ‘ " ‘ ‘ de correlatividades para el desarrollo de recorridos 

académicos equivalentes. 

Los dispositivos pedagógicos de formación deberán ser revisados y renovados críticamente. Las 

 ‘ ‘ de trabajo ‘ ‘ " de ‘  de uso de Iiuu 

informáticos, la elaboración de infonnes escritos, los trabajos con tablas y bases de datos, la elaboración 

de planes de acción en tiempos determinados con elección de alternativas, de ejercicios de expresión y 

comunicación oral, los trabajos de campo, entre otros, son aún muy escasos. Ellos brindan la posibilidad 

desarrollar la autonom’ de pensamiento y métodos de trabajo intelectual necesarios para el 
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desarrollo profesional y deberían ser sistemáticamente ejercitados, contribuyendo, así también, a 

disminuir las brechas resultantes de las desigualdades en el capital cultural de los estudiantes. 

En particular en el caso de la formación de los docentes, es necesario fomentar el juicio metódico en el 

análisis de casos y la transferibilidad de los conocimientos a la acción. Ésta es una de las claves 

pedagógicas para su formación, facilitando bases sólidas para las decisiones fundamentadas y reexivas 

en situaciones reales. 

En cuanto a la evaluación, no se puede ni debe evaluar del mismo modo en todas las unidades 

curriculares del plan de estudios. No es lo mismo evaluar la comprensión de materias o asignaturas, que 

evaluar los progresos en talleres, seminarios, módulos independientes u opmtivos o prácticas docentes. 

En términos generales, es muy recomendable promover el aprendizaje activo y signicativo para los 

estudiantes a través de estudio de casos, análisis de tendencias, discusión de lecturas, resolución de 

problemas, producción de informes orales y escritos, trabajo en bibliotecas y con herramientas 

informáticas, contrastación y debate de diversos posicionamientos. 

, Porotra parte‘, los ¡Espacios de Definición institucional permiten delinear recorridos formativos optativas 

y recuperar experiencias educativas propias de cada instituto —que se consideran relevantes para la 

formación docenteen diferentes localidades - desde una mirada integral. Seorganizan, en este Diseño 
Curricular, comolá elección de una unidad curricular entre varias que ofrece la institución, no presentan 

correlatividades y se destinan a los campos de lla-Formación General  la Formación Específica. La 
elección de estos espacios estarásujeta a decisión de cada ISFD, y deberá ser discutida y acordada por 

los diversos’ actores institucionales, garantizando la articulación con las unidades curriculares obligatorias 

y la carga horaria destinada a cada uno de los campos dela formación. 

4. Estructura curricular por año y por campo deformación (unidades auriculares 

correspondientes _a cada año académico y especicación del tipo de formato) 

La información referida a la estructura y organizacion curricular se presenta organizada en diferentes 
cuadros a continuación. - - 

El Cuadro 1, muestra la carga horaria total de la carrera y su distribución por año y por campo, 

incluyendo los EDI, expresadas en Horas cátedra. ‘ 

(Hs cátedra) 

 pw UL par: _ 
"Conforme Res CFÍ-ITIGIIMLCap. V, Pro 6, ltem u: Primas docentes. 

Cuadro 1: carga horaria del Profesorado de Educación Primaria expresada en Horas Cátedra 

En el Cuadro N’ 2 se presentan la cantidad de Ut: por año y por campo, incluyendo los EDI, asi como el 

égimen de cursada. 
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Cuadro z: Cantidad de UC por campo y por año: según su réglmen de cursada. 

A continuación, el Cuadro N’ 3 sintetiza la estructura curricular y muestra las UC por año y por campo: 

denominación, régimen de cursada, formato y carga horaria total expresada en horas cátedra. 
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Cuadro 3: Denominación, formato y carga horarla de las unidades ulares del 
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5. Presentación de las Áreas y las Unidades curriculares que componen el Diseño Curricular 

del Profesorado de Educación Primaria 

La propuesta curricular para el Profesorado de Educación Primaria articula los tres Campos de 

Formación: 

En el Campo de la Formación General se proponen las unidades curriculares vinculadas a las bases 

epistemológicas, losócas, políticas, sociales, culturales, psicológicas y pedagógico-didácticas que 

posibilitan la comprensión de los fundamentos de la profesión docente y que orientan el análisis de los 

distintos L socicreducacionales y la toma de decisiones para la enseñanza. Se presentan en 

orden cronológico según su distribución a lo largo del Plan de estudios. 

Por su parte, el Campo de la Formación Especíca se propone brindar los saberes validados para la 

enseñanza en el Nivel, como asi también el análisis, formulación y desarrollo de conocimientos "ya sea a 

través de disciplinas académicas y/o de áreas de estudio que posibiliten establecer relaciones entre los 

contenidos sin dejar de lado el análisis de las particularidades epistemológica de cada campo del 

conocimiento“. Asimismo, centra su atención en e_I diseño de estrategias de enseñanza y el 

reconocimiento de las particularidades _y necesidades de la/s Infancia/s hoy y soescolarización. En virtud 
de esto, -el Campo de la FormacióniEspecíca se presenta organizado en torno a las distintas Áreas de 

"conocimiento con sus Didácticas especícas y el abordaje del Sujeto de aprendizaje del Nivel para el que 

se forma". ' _ 

nalmente, el Carnpode la Formación en la Práctica Profesional, se orienta a la construcción y 
desarrollo de capacidades en y para la práctica profesional docente en las escuelas y en las aulas, a 

_ través de la participación de los estudiantesen distintas actividades de la práctica docente y pedagógica 

en contextos sociales diversos. Asimismo, busca fortalecer las relaciones interinstitucionales, entre el 

Instituto formador y las escuelas-asociadas, en la formación conjunta de los futurosdocentes. Las 

Unidades Curriculares correspondientes a este Campo deformación se presentan en orden sucesivo a n 

de poner sobre relieve la articulación entre las ‘mismas y sus relaciones con los otros Campos de 

conocimiento y las instituciones del entorno. 

I.CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Marco explicativo- 

En el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formacion Docente, la Resolución CFE N9 

188/12 plantea como linea de acción dentro del Fortalecimiento del desarrollo curricular, la 

"Actualización de los diseños curriculares de la formación docente de todos los niveles”. En función de 

esto se procede a la elaboración de las adecuaciones en el Campo de la Formación General. 

Como se sostiene en los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (Res. 

CFE N‘ 24/07), este "se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de Ia profesión, dotados 

de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para Ia actuación profesional, orientando el 

7Coímud. S. (2003) La Organización del Curriculum Escolar. Algunos Criterios dc Análisis, Educación, Lenguaje y Sociedad. 
ol. I, N“ l, 49-66. ' . 
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análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseñanla”. 

(tCN, 2007, párrafo 34). 

La propuesta en vigencia del campo de Ia Formación General se formula a partir de los Lineamientos 

Curriculares Nacionales para la Formación Docente inicial, teniendo en cuenta las recomendaciones para 

Ia elaboración de los Diseños Curriculares de la Formación Docente, elaboradas y difundidas por el INFD, 

Diseños Curriculares vigentes, experiencias y saberes producidos en los Institutos de Formación Docente, 

las evaluaciones realizadas desde su implementacion. 

Tal como quedó expresado, dichos materiales curriculares constituyeron y conforman un punto de 

partida, a la hora de abrir el debate regional y jurisdiccional, planteando un abanico de posibilidades, 

que progresivamente pennite seleccionar y redenir de modo participativo, reexivo, pertinente y 

acorde a las condiciones locales la tr " deseada para nuestros pro . Se contemplan 

criterios y modalidades de articulación que permitieron diseñar una propuesta en la que se integran 

‘ ' ‘ ' n pci , ‘ ‘ “ ’ y tiempos, en vinculación con el Campo de la 

Práctica y con el Campo de la Formación Especifica. 

En este sentido se hace ineludible pensar en la disposición de tiempos y espacios institucionales en los 

que sea posible poner en diálogo y tensión teoria y práctica. De este modo, tanto las teorías que 

sustentan las prácticas, como las prácticas mismas, en sus diversas manifestaciones e instancias con 

niveles de “ ‘ y agregación lr institucional, áulico, etc.) no se abordarán sólo 

como un momento de la formación; sino que áu distintas instancias y espacios en los que los 

términos dela relación puedan ser signicados y resignlcados ariiculadamente con un profundo sentido 

procesual. 

La transformaci de la formación docente requiere, por un lado, de un docente que enseñe, investigue, 

reexiones y produzca conocimientos sobre su propio trabajo, como así también las condiciones 

materiales y simbólicas de realización. Por otro lado, la construcción de redes institucionales e 

interinstitucionales posibilitara’ Ia construcción colectiva de instancias de validación y legitimación del 

saber producido en los Institutos formadores y en las prácticas cotidianas, en los " ' tos 

planos y contextos en los que éstas acontezcan. 

Desde esta perspectiva y de manera colectiva, se sostiene que el campo de Formación General en el 

cunículo del profesorado tiene Ia importante nalidad de apoyar la construcción del juicio para la acción, 

que no se agota en la enseñanza de c tenidos curriculares. Porque entre el pensamiento 

(representación) y la acción práctica, interviene el juicio (criterios, normas y valores generales para la 

acción), como base para las decisiones. En otros términos, los marcos conceptuales generales deberán 

ser problematizados a la luz de situaciones sociales, culturales y educativas especicas, y de los desafíos 

prácticos. 

Es importante tener presente que los conocimientos de la Formación General son un medio y no un fin. 

Su transmision no representa un mero ejercicio aL ’ . Constituyen la mediación necesaria para 

poyar la comprensión, valoración e interpretación de la educación en el marco de la cultura y Ia 
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sociedad, y para fortalecer la construcción de criterios de acción sustantivos para orientar las prácticas 

docentes. 

Desde ‘esta perspectiva, la Fonnación General deberá aportar los marcos conceptuales y cuerpos de 

conocimiento ¡due permitan la comprensión de las dimensiones estructurales y dinámicas, el 
reconocimiento tanto de reguiaridades como de especicidades Contextuales, así como la identicación 

de problemas. En otros términos, estos conocimientos alcanzan su mayor ecacia y signicación en la 

medida en que se orienten a la comprensión de las prácticas educativas, en distintos contextos y niveles 

de concreción, fortaleciendo y dando base a toda una gama de decisiones en las prácticas sociales, 

institucionales y dela enseñanza. 

Desde el punto de vista pedagógico- didáctico de denición curricular, se consideró conveniente, por un 

lado, tal como se propone en las recomendaciones para la elaboración de los Diseños Curriculares de la 

Formación Docente, que en esta propuesta convivan armoniosa y solidariamente unidades organizadas 

en torno a enfoques disciplinares y unidades organizadas a partir de delimitaciones de objetos de 

Otros aspectos que se consideraron al momento de organizar los contenidos, son aquellos que se 

vinculan a la transversalidad devtemáticas que puedan dar "cuenta de la complejidad de laeducación en 

diversas realidades tales como; la ruralidad, lo urbano, "la educación intercultural bilingüe, entre otras; 

comoiaspectos- signicativos que atraviesan la escuela y el trabajo docente. El tratamiento de los 

mismos debe poner atención a las distintas conguraciones oue la cotidianeidad de la práctica 

‘pedagógica presentará, a modo de interpelaciones, a los futuros docentes. 

Flnalldadels Formativas del campo de la Formación General 
o concebir la formación docente como _una práctica social transformadora, que sefunda en 

valores democráticos y que revaloriza el- conocimiento como herramienta necesaria para 
transformar y comprender la realidad. 

o indagar las problemáticas del contexto educativo desde las dimensiones socio- cultural, político, 

económico y legal, asumiendo un posicionamiento y compromiso ético con la sociedad, la 

‘institución escolary la tarea docente. 
u Revalorizar la centralidad de la enseñanza como función sustantiva del docente y desarrollar una 

relación con el conocimiento que promueva la reexión crítica, la producción de saberes en 

relación con la práctica profesional y la toma de decisiones sustentada en dichas 

conceptualizaciones. 

o Promover una formación cientíca tecnológica que incorpore los avances que se producen en los 

distintos campos del conocimiento. 

o Estimular procesos que impulsen la cooperación y conformación de redes interinstitucionales, el 

trabajoen grupo y la responsabilidad, propiciando la formacion de ciudadanos y profesionales 

conscientes de sus deberes y derechos, dispuestos ycapacitados para participar en la solución 

de los problemas áulicos, institucionales y comunitarios diversos. 

o comprender la vida escolar como parte de la realidad social, facilitando la construcción de la 

subjetividad e identidad de los sujetos sociales en relación con sus realidades históricas, 

regionales, culturales y medioambientales. _ > 

o Comprender al sujeto de la educación primaria-a quien va dirigida la enseñanza, en sus 

imensiones bio- psico- socio- trascendente. 
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o Brindar elemento que permitan problematizar la propia representacion sobre la niñez y las 

nuevas infancias en el mundo contempo áueu. 

o Enriquecer desde la diversidad la experiencia cultural de los futuros docentes, para que puedan 

posteriormente ampliar las experiencia educativas de sus alumnos y desarrollar procesos de 

sensibilización ‘ en cuenta la variedad de situaciones y contextos. 

1° AÑO 

APORTES DE SOCIOLOGIA v ANTROPOLOGÍA A LA EDUCACIÓN 

Denominación: APORTES DE SOCIOLOGIA V ANTROPOLOGÍA A LA EDUCACIÓN 

Formato: Módulo 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 1‘! año, 19 cuatrimestre. Asignación 

horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs. semanales. Total: 96 hs. cuatrímestrales 

Reloj: 4 hs semanales Total: 64 hs. cuatrimestrales. 

Flnalldades formativas 

o Favorecer el desarrollo de discusiones en torno a los principales p: antropológicos y socio- 

culturales del mundo actual. 

o Desarrollar una mirada crítica y reexiva de la realidad socio-cultural de nuestra época como 

producto de un proceso de construcción histórica. 

- Propiciar el análisis de los procesos educativos desde categorias teóricas procedentes de la 

Antropología y la Sociología para favorecer la toma de posición respecto a ellos. 

o Crear condiciones favorables para la comprensión del contexto inmediato (local y regional) y 

mediato (nacional y global). 

o Favorecer Ia discusión en torno al papel del conocimiento escolarizado y sus implicancias políticas, 

culturales, ideológicas y sociales. 

o Generar espacios de debate en torno a la educación, sus concepciones y sus relaciones con 

p. blemática del contexto social en el que acontece constituyéndose en base sólida del Campo de 

Formación en la Práctica Profesional. 

Marco conceptual 

El potencial de las categorias teóricas desarrolladas por Ia Sociología y la Antropologia en el estudio de 

los fenómenos sociales, a partir de sus diferentes enfoques y perspectivas teóricas, se constituye en un 

aporte‘ ‘ ‘parala ' Yu. p ‘ .dela ‘ " como‘ .1 entanto 

proceso social y personal que entraña aspectos que acontecen tanto en los planos materiales como 
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simbólicos de la vida social, que se concretizan y/o plasman en ' ' s niveles de agregación como lo 

son el nivel sistémico (macro) y los niveles institucionales, áulicos (de carácter micro). La posibilidad de 

generar una mirada analítica y crítica sobre la educación a partir de los aportes que estas ciencias 

proveen, permitira’ situar los procesos educativos en un contexto socio-histórico-cultural en el que se 

tomará plausible reconocer y dar cuenta de los diferentes atravesamient - (politicos, sociales, 

culturales, ideológicos, económicos, etc.) que condicionan la cotidianeidad educativa, al tiempo que 
u» A4.: 

permitirán superar —en términos de ruptura - los pre , y g ‘ en 

el mero uso del sentido común proveyendo un sustrato de cienticidad a la reexión sobre los hechos 

educativos y los contextos socio-culturales en los que acontecen. Por ejemplo: el trabajo de enseñar, los 

procesos de escolarización y sus efectos en la conservación y transformación de la sociedad, fenómenos 

como Ia construcción histórica de la infancia y la adolescencia, la educación como factor de cambio y 

reproducción social, las vinculaciones entre la escuela y la desigualdad, los procesos de selección 

educativa, el curriculum oculto, las disputas de poder en torno a la validación del conocimiento 

escolarizado, la interculturalidad, entre otros, son algunos de los contenidos que han de abordarse en 

este espacio. Así también, la constitución histórica y conguración de los contextos en los que acontece 

_|a educación, la ‘construcción de subjetividades en el xto urbano, rural, las cosmovisiones (de la 

población, vínculos con el territorio; el trabajo, "relaciones con los recursos naturales), concepciones de 

gténero, etc. ' - j l V ‘ y l l _ 
Estudiar estas cuestiones en la formación inicial desde las categorlas‘ teóricas que aporta el enfoque 

sociológico critico y antropoiógico, favorece el "análisis. de los fenómenos 3 “' " s, habilita 

comprensiones más " ; ' as y ricas del conictivo, deldevenir social yescolar, y brinda conocimientos 

en torno al entramado social que se manifiesta en las escuelas. Por ello, esta unidad curricular tendrá 

una fuerte articulación con el campo dela Práctica. 

Ejes de contenido 

Aportes de la Sociologia. concepciones en torno a ia sociedad. La sociedad como relaciones sociales y 

como instituciones". Grupossociaies y categorías. Elementos culturales, valores y nonnas, individu , 

grupo. Sociología educativa y sociologíade la educación. 

Cultura y Sociedad: distintas concepciones de cultura. Elementos constitutivos de ia cultura. Los 

universales de la cultura. Las paradojas de la cultura. Dinámica cultural." Los procesos de 

creación/producción, reproducción/recreación cultural, la complejidad Iingiiístico-cultural de los 
contextos locales, regionales y de la sociedad nacionaLlSociedad y persona. Sociedad y Sujeto: procesos 

constitutivos del sujeto. Etnocentrismo y relativismo cultural. ' ‘ 

r i ‘ del consenso, del conflicto y dela resistencia: las perspectivas del orden y del conicto en 

lo político, lo‘ social v educativo.  función“ social de la institución educativa. 

La construcción social de la realidad: La conformación de-Ia identidad y las luchas por el sentido. 

Discusiones respecto a la diversidad culturalz" multiculturalidad, interc ' ‘, pluñculturalidad. las 

concepciones de socialización según tradiciones culturales y teóricas, paradigmas y sus contextos de 

producción en el mundo central y en América Latina. Historicidad de la relación individuo/ -ciedad en 

relación con el orden social y cultural. Hegemonía  socialización. 
Procesos de escolarización: Ia escolarización y sus efectos en Ia conservación y transfonnación de la 

Sociedad. Critica conceptual al pensamiento único y a la discriminación en sus múltiples expresiones. 
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Educación y sociedad: la educación como factor de cambio social. vinculaciones entre la escuela y la 

sociedad: exclusión social y exclusión educativa, desigualdad, selección educativa v curriculum oculto. 

Los sectores populares y sus luchas por el derecho a la edumclón. La educación como derecho social. El 

entramado social en las ' P‘ ' de ' r ' " y r ‘ ' cultural y ‘ ' en la 

escuela. 

Alfabetlxaclón ‘ . Competencia comunicativa: La lectura como proceso interactivo y la escritura 

como proceso recursivo. Estrategias cognitivas y lingüísticas. Los textos expositivos. La búsqueda de 

información y la construcción del conocimiento cientico en el aula. 

Blhllografía básica 

Barrios, J. M. (1995) El aporte de las ciencias sociales a la antropología de Ia educación. Revista 
Complutense de Educacion vol. 6, n. 1. Recuperado el 14 de julio de Z015 de: 
http://revistas.ucm.es/Index.php/RCED/article/viewle/RCED9S95120159A/17714. 

Barrios, J. M. (2004) Elementos de antropología pedagógica. Madrid: Rialp. 

Berger, P. y Luckmann, T. (2008) La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. 
Bourdieu, P. (1999). Razones prácticas. Barcelona: Anagrama. 
Bourdieu, P. (2003) Capital cultural, escuela y espacio social. Argentina: Siglo XXI Editores. 

Brigido, A. M. (2006) Sociologia de Ia Educación. Temas y enfoques fundamentales. Córdoba, Argentina: 
Editorial Brujas. 

Chinoy, E. (1987) Introducción ala Sociología. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
Duschatzky, S. (2007) Maestros Errantes. Experimentacianes Sociales en Ia intemperie. Buenos Aires: 

Paidós Tramas Sociales 42, Editorial Paidós SAICF. 

Margulis, Mario (2011) Sociologia de la cultura. Conceptos y problemas. Buenos Aires: Biblos. 
Martinez de Soria, A. (2006) Antropol ' de la educación para la formación de profesores. Educación y 

Educadores, V 9, N‘ 2, pp. 149-167. Recuperado el 11 de ¡ulio de 

http://www.scIelo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 
1Z942006000200011&lan5=pt. 

Martinez de Soria, A. (2008). Temas centrales de la antropologí de la educación 

contemporánea. Educación y Educadores, 11(1), 129-144. Recuperado el 11 de julio: 
http://www.scieIo.orgco/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO123— 
1Z942008000100008&Ing=en&tlng=es. 

Tenti Fanfani, E. (2007) La Escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de Ia educación Argentina, 
Buenos Aires: Siglo veintiuno Editores. 

Tamarit, J. (1990) Estado, Hegemonía y Educación, Propuesta educativa FLACSO, 2, 9-15. 
‘ntamonti, G. (comp.) (2010) La trama de la desigualdad educativa. Buenos Aires: Ediciones Manantial. 
Vasen, J. Las certezas perdidas. Padres y maestras ante desafíos del presente. Buenos Aires: Paidós. 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 

Denominación: PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: cuatrimestral 

Ubicacion en el diseño curricular. Campo dela Formación General. 1° año, 1° cuatrimestre. 

Aslgn “ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs. semanales. Total: 96 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 4 hs semanales Total: 64 hs. cuatñmestrales. 

\ Página 39 de 180 



 

Flnalldades Íonnativas 

- Propiciar la fonnación de un alumno autónomo, reexivo y crítico de la realidad, que disponga de las 

aL. ‘ n  ' pu" ' ' y m u’ ” ' necesarias para analizar e interpretar la 
realidad educativa y los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

o Propiciar procesos cognitivos de identicación, comparación y evaluación de las distintas teorías y‘ 

enfoques sobre el aprendizaje ate " ’ - sus posibilidades y limites en el campo del aprendizaje 

escolar y sus implicancias pedagógicas. 

o Generar instancias de análisis sobre la relación entre las problemáticas actuales de la Psicologia 

Edn ' ¡al y la complejidad de los fenómenos educativos 

- Promover actitudes de reexión critica sobre el propio accionar y el de los otros, en las distintas 

situaciones educativas para mejorary enriquecer los aprendizajes. 

o Favorecer la construcción del conocimiento social atendiendo a la , "' “ ‘ del aprendizaje en el 

contexto escolar. 

o Promover la apropiación _de saberes y procedimientos vinculados a la lectura y escritura de textos 

4 académicos. 

Marco Conceptual; . ‘ _ _ 

- La Psicología Educacionalabarcaun ámbito de conocimientos con entidad propia, ocupa un espacio 

denido en el conjunto de las disciplinas. Este campo implica interacciones entre las teorías psicológicas 
y el sistema "educativo; demarca las" dimensiones que constituyen al sujeto y sus posibilidades de 

aprender. _ y 4 ' 

En sus comienzos, se ocupó delas variables psicológicas y vinculares que participan en el proceso 

educativo; las formas en que esta se realiza, presentan distintos enfoques deacuerdo con los esquemas 

referenciales o marcos teóricos, a partir de los cuales se estudia el hecho educativo. ' 
En las últimas décadas la mirada de la Psicología Educacional se lia ampliado hacia los procesos 

psicoeducativos, surgiendo una orientación cultural que enfatiza los aspectos contextuales de la 
1 

actividad psicológica y pretende romper con la separación entre ‘ mentales y el mundo 

exterior. Se plantea un pasaje hacia un estudio contextual del sujeto en las situaciones educativas, 

entendiéndolas en toda su complejidad. _ 

Desdeesta perspectiva, se realizará un recorrido sobre las diferentes teorías que han intentado explicar 
y el hecho educativo y los procesos de aprendizaje. 

El contexto ¡histórico socio-político-cultural y las concepciones que subyacen en las prácticas van 

camb‘ V , sólo puede entendérselas si nos acercarnos ala comprensión de su génesis y desarrollo, 

ésta es una dimensión de análisis diacrónica que no puede faltar a la hora de reexionar sobre la 

Esicología Educacional y las prácticas docentes. y 
A traves de la presente unidad curricular se intentará que el alurnno de la formación docentepueda 

contar con herramientas que le permitan problematizar y profundizar los procesos educativos, con la 

intencionalidad de lograr una articulación dialéctica entre teoria y práctica. 

La Psicología Educacional se ocupa del estudio de los ‘cambios o transformaciones que los sujetos 

activamente construyen por mediación de procesos personales, interpersonales y educativos, según 

contextos. 2 

Hay distintas concepciones de Psicología Educativa, ellas se han ido delineando en su recorrido histórico 

---— irán u m ' nuevos frutos de pa! 4' emergentes en permanente 

\ 
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construcción. En este sentido, se entiende que el recorrido histórico permite ampliar la mirada 

comprensiva. 

La preocupación central de la Psicología Educativa, en la Formación Docente, es el aprendizaje escolary 

los subprocesos de la ' ' socio- ' ' y ' ' ello, para ‘ y mejorar la 

praxis educativa desde ‘ ‘ " ‘mv line. ' ' y en pel articulación con la 

pedagogia, la sociología, la antropología y la didáctica, la política, la ética, Ia ideologia, etc. 

En la concepción (Coll, 1987): "como disciplina puente, de naturaleza aplicada", la Psicologia de la 

Educación no se identica ,.' ni con las ' , nl con las 4 ' , sino que 

se nutre simultáneamente de ambas para ofrecer derivaciones psicopedagógicas potentes y válidas a la 

práctica pedagógica y a otras prácticas educativas. 

Ejes de contenido 

La Psicología educacional 

Relaciones y articulaciones entre Psicologia y Educación. Las concepciones actuales de la Psicologia de la 

Educación y su encuadre epistemol igicu conceptual. La Psicologia de la Educación: una disciplina 

psicológica y educativa de naturaleza aplicada. El objeto de estudio y los contenidos de la Psicología de Ia 

Educación. Dimensiones. 

El aprendizaje en el aula 

Concepto de aprendizaje. Qué es aprender. Aprendizaje escolar: caracterización. 

Las formaciones grupales en el aprendizaje. El grupo y lo grupal (Pichón Riviere). Los vínculos 

intersubjetivos en el grupo clase. 

Aprendizaje y diversidad en el aula. Aprendizaje en contexto rural. El aprendizaje en jóvenes y adultos, 

las teorías de aprendizaje 

Teorías de aprendizaje: denición. importancia. Utilidad. Fundamentos epistemo" ‘ u y psicológico de 

las teorias de aprendizaje: psicoanalítica, conductista, psicogenética (Piaget), sociohistórica (Vygotsky) 

cognitiva cultural (Bruner), aprendizaje signicativo (Ausubel), teoria de la modificabilidad estructural 

cognitiva (Dr. R. Feuerstein) Experiencia de Aprendizaje " ‘ . npiendizaje y TIC: las nuevas teorias 

de aprendizaje en diversos entornos educativos. 

Alfabetización “ 

Estrategias de lectura y escritura de textos académicos. La búsqueda de información y la constmcción 
del conocimiento cientico en el aula. Procedimientos explicativos de los textos académicos. El texto 

expos' ' y el texto argumentativo. 

Bibliografia básica 

Baquero R. (Z001). Ángel Riviere y la Agenda Post-Vigostskiana de la rsicologla del desarrollo. En Rosas, 
R. (Comp) (2001). La mente rec ' uuu en homenaje a Ángel Riviere. Chile: Psykhe. 

Carretero, M. (1993) constructivismo y educación. Buenos Aires: Aique. 
Cope, B. y Kalantzis, M. (2009) Aprendizaje ubicuo. Illinois: University of Illinois Press 
Chardón, C. (2000). r ,_ ' einterroganzes en psicologia educacional. Buenos Aires: Eudeba. 
Clifford, M. (1987) Enciclopedia práctica de Ia Pedagogía, Barcelona: Grupo editorial Océano 
Delval, J. (1991) Crecer y pensar. España: Ediciones Cuadernos de Pedagogia. 
Elichiry, N. (comp) (2004) Aprendizajes escolares. Desarrollos en Psicología Educacional. Buenos Aires: 

v Manantial. 
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Elichiry, N. (comp.) (2001) ¿Dónde y cómo se aprende? Temas de Psicología Educacional. Buenos Aires: 
Eudeba. 

Feuerstein, R. La Teoría de la Modicabilidad Estructural cognitiva. Mira Editores. 
Hernández Rojas, G. (1998) raradigmas en Psicología dela Educación, Distrito Federal: Paidos Educador. 

Pozo, I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. 
Pozo, l. (1999) Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza. 
Riviera, Á. (1988) La psicologia de Vygotsky. Madrid: Aprendizaje Visor. 
Vygotsky, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. 
Souto M. (2004) Didáctica delo grupal. Buenos Aires: Paidós. 

Zabatel, E. (2008) sujetos YHPÍENÜÍZUÍES. Colección Ensayos y Experiencias. Buenos Aires: Noveduc. 

DIDÁCTICA Y CURRICULUM 

Denominación: DIDÁCTICA V CURRICULUM 

Formato: Asignatura 

Régimen de da: Anual _ 
Ubicación en el diseñdcurricular: Campo de la Formación General. 19 Año.‘ 
Asigna horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: '4hs semanales. Total: 128 hs. anuales. 
, Reloj: 2h 40 m semanales. Total: 85h 20m anuales, 

Finalidades formativas 
h Se propone que el estudiante pueda: 

. o Apropiarse de marcos conceptuales, criterios generales y principios dze acción que le permitan 

signicar las practicas docentes y de la enseñanza como trabajo situado social e históricamente en el 

campo de la cultura. _ 

I Construir categorías de análisis para el estudio de las prácticas de la enseñanza y criterios para 

relacionar diterentes enfoques que permitan realizar opciones metodológicas para la denición y Ia 

mejor resolución de los ,4 que la enseñanza plantea a los docentes, asi como la creación de 

alternativas de actuación pedagógica. 

o Desarrollar su pensamiento práctico en todas sus dimensiones en interacción con otros, tomando 

co ' ‘ de la responsabilidad y compromiso ético dela tarea docente. 

n Diferenciar perspectivas teóricas que fundamentan las propuestas curriculares. 

o Analizar la complejidad de los problemas curriculares que se presentan en el aula y el papel del 

docente como moldeador del currículum ‘ 

o Analizar críticamente los procesos de negociación y denición curricular desde criterios que guien Ia 

planicación de aula y experiencias de aprendizaje con ‘ cooperativos en contextos diversos. 
- ‘V sobre la - " de la y saberes del docente que signican y 

orientan las prácticas de enseñanza. _ 

n Favorecer la alfabetizaciuu ‘ ' a mediante el desarrollo de estrategias de lectura y producción 

escrita en el Nivel Superior. 

arco conceptual 
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La unidad propone el análisis de la Didáctica en tanto disciplina compleja que se constituye en dos 

dimensiones articulables: la explicativa-comprensiva que aporta elementos teóricos para comprender la 

realidad escolar educativa, desde una perspectiva situada; y la dimensión prescrlptiva-normativa sobre el 

quehacer docente, que enuncia prescripciones acerca de cómo actuar, cómo enseñar determinados 

contenidos, qué estrategias utilizar, etc. Ambas dimensiones atienden a un componente utópico que 

apunta a la intencionalidad ética y social de la enseñanza, a partir de la consideración de los contextos y 

sujetos involucrados. 

Esta unidad disciplinar permitira’ realizar un abordaje del proceso didáctico desde un marco explicativo — 

normativo, acerca de todas las dimensiones puestas en juego en los procesos de enseñar y aprender, 

que posibiliten al futuro docente la construcción crítica de estos conocimientos indispensables para 

analizar y comprender la práctica dela enseñanza. Contar con un marco general para la interpretación y 

la dirección de las actividades escolares, ubicar la enseñanza en el marco de las políticas curriculares e 

incorporar diferentes enfoques que permitan realizar opciones metodológicas para la denición y 

resolución de problemas. 

El abordaje del campo del Curriculum supone el debate entre las nociones de planeamiento racional e 

integral, tipologías del Currículum, aspectos relativos a diseño y procesos curriculares; su 

problematización en términos de regulación de las prácticas de la enseñanza. Ello implica el análisis 

crítico en relación a los procesos didácticos curriculares. 

Se analiza asimismo el rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la elaboración de 

diseños pertinentes a sujetos especicos en contextos determinados, acompañado de una actitud 

reexiva que le permitan signicar la práctica y transformarla. 

En denitiva aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios para la reexión y la práctica de 

la enseñanza. La didáctica se constituye en un campo especico y se congura en la complejidad de las 

relaciones entre la teoría y la práctica, práctica que adquiere Ia forma de una intervención situada social 

e históricamente. 

Ejes de contenido 

Didáctica y Curriculum: campo y problemáticas 

conceptualización de la didáctica: etimología. Campo de la didáctica. Construcción histórica. Discusiones 

actuales en torno al objeto de estudio de la Didáctica. Teorias didácticas. La didáctica critica. Modelos y 

enfoques de enseñanza. Didáctica general y Didácticas especiales. 

Práctica docente. Práctica de Ia enseñanza: concepto. Características. Su problematicidad. El profesor 

reexivo. 

conceptualización de currículum. Diseño y desarrollo del curriculum: del currículum como texto hasta el 

curriculum como proceso. El Currículum como entrecruzamiento de prácticas diversas: Curriculum 

prescripto, propuesta editorial y cultura pedagógica del docente. pos. Elementos del curriculum. 

Modalidades de organización curricular. Niveles de concreción curricular. Sujetos sociales del 

Currículum. 
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ansposición didáctica, contrato 

conocimiento y el contenido curricular, la tr 
a La problemática del 

didáctico, recaudos y} alertas. 
x 

La articulación teoria-práctica como problema curricular y de enseñanza, 

Programación de la enseñanza 

El proceso didáctico, sentido. Fases: etapa pre-activa, interactiva y pos -activa. 

Diagnóstico: concepto, instrumentos. 

Planificación: concepto. Componentes. El diseño áulico práctico » critico frente al diseño tecnológica: la 

formulación de marcos referenciales. Tipos de planicación: proyecto, unidad didáctica, taller, secuencia 

didáctica. 

Contenidos: Concepto. El docente y el contenido: toma de decisión en la selección, secuencia y 

estructuración de contenidos. 

El problema metodológico, métodos de enseñanza, tipos, las estrategias y las modalidades del 

conocimiento. 

Actividades, tareas, tipos, criteriosde seleccióny organización. 

Materiales, criterios de selección, usos. 

‘. Evaluación: concepto, tiposlde evaluación, instrumentos, nuevos instrumentos._ 

 docente frente a las aspectos estructurantes dela clase. La legitimación dela situación áulica. La 
orïganizacion del tiempo y el espacio, Glrupo, organización.’ ' ' 
La nueva Agenda de la" didáctica 

Énseñanza para‘ la comprensión. Caracterización. implicancias didácticas. 

inteligencias múltiples. Denición. Tipos. Caracteristicas. 

innovaciones e investigaciones didácticas. 
Alfabetización académica 

Estrategias de Iecturaly escritura de textos académicos. Diferentes textos para la enseñanza en el aula. v 

Bibliografía Básica 

Bixio, C. (20.05). Enseñar a aprender: construir 
» Aires: Homo Sapiens. 

Camiiiani, A Cols, E (Z007) El saber didáctico. Buenos Aires: Paidos. 
Candia, M. (2010). La planicación en Ia educación infantil. Buenos Aires: Novedades Educativas. 
Chevailard, V. (1997) La transposición didáctica. Del saber sabia al saber enseñado. Buenos Aires: Aique. 
Davini, M. (2008). Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y profesores. Buenos Aires: 

Santillana. ' ' V 

De Alba, A. (1995) En torno ala noción de currículum. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

De Alba, A (2008). Currículum, crisis, mito y perspectiva. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Edelstein, G. (Z011). Formar y formarse en la enseñanza. Buenas Aires: Paidós. 
Gvirzt, S. y Paiamidessi, M. (2010) El ABC dela tarea docente: Currículum y enseñanza. Madrid: Aique. 
FeristermachenG. (1998). Enfoques dela enseñanza. Buenos Aires: Amorrortu editores. 
Hiilert, F. (2011). Politicas Curriculares. Buenos Aires: Collihue. 
Litwin, E. (1997) Las conguraciones didácticas. Buenos Aires: Paidós. 
Litwin, E. (Z008) El ocio de enseñar. Condiciones ycontextas. Buenos Aires: Paidós. 
Malet, A. M. y Monetti, E. (2012) Debates Universitarios acerca de Ia Didáctica y la Formación Docente. 

Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. 

Sanjurjo, L. (2006). Aprendizaje signicativa y enseñanza en los niveles medio y superior. Rosario: Homo 
Sapiens. 

Sevillana, M. (2005). Didáctica en el siglo XXI. Madrid: Mc Grawhili. 

Terigi, F. (1999) Currículum. Itinerarios para aprender un territorio. Buenos Aires: Santillana. 

un espacio colectiva de enseñanza aprendizaje. Buenos 
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Denominación: TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN 

Formato: Asignatura 

Despliegue: Cuatrimestral 

ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 1° año, 2° cuatrimestre 

Asignación horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs. semanales. Total: 96 hs. cuatrimestrales. 

Reloj: 4 hs. semanales Total: 64 hs. cuatrimestrales 

Flnalidades formativas 

o Propiciar la comprensión de la educación como proceso socio - histórico complejo, inscripto en la 

totalidad de la realidad social y el análisis del estado actual del debate epistemológico respecto del 

campo educativo. 

- Promover el análisis critico de los discursos pedagógicos en el marco de sus contextos de producción 

y difusión, sus realizaciones prácticas, sus problemáticas centrales y sus concepciones acerca de la 

relación entre educación y sociedad. 

o Favorecer el análisis y la comprensión de las teorías educativas argentinas y latinoamericanas, 

posibilitando así el acercamiento a una diversidad de estudios y posicionamientos teóricos y 

metodológicos, necesarios para la interpretación de las prácticas educativas, de sus cambios y 

problemáticas. 

o Promover la comprensión y contextualización de los aportes de las diferentes teorizaciones que 

desde Ia pedagogía se ofrecen para la interpretación de la realidad actual, desarrollando una 

capacidad critica y un compromiso ético político en los posibles espacios de intervención. 

Marco conceptual 

La reexión teórico - pedagógica y la problematización de la educación constituyen aspectos centrales 

de la formación docente, ya que incorporan una lectura social, política y crítica de los procesos 

educativos. 

Esta unidad curricular, propone analizar el estado actual del debate epistemológico respecto del campo 

educativo, repensar los conceptos básicos de la educación, desnaturalizar prácticas y conceptos y 

analizarlos como construcciones históricas. Como asi también, construir los marcos teóricos que 

permitan comprender la educación como proceso complejo, socio — histórico, inscripto en la totalidad de 

la realidad social, recuperando su sentido ético y político y, por ende, su potencial transformador. 

Se plantea realizar un análisis crítico de los discursos pedagógicos relevantes modernos y 

contemporáneos, sus contextos de producción, sus debates, querellas, desarrollos cientícos, evolución 

histórica y los modos en los que éstos Iegitimaron prácticas sociales concretas tanto a nivel sistémico, 

stitucional y áulico, como popular. 
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Se sugiere que la selección de los discursos teóricos sobre educación se oriente desde criterios tales 

como su inpencia y repercusión en Latinoamérica y Argentina, y las lineas de interpretación que éstos 

expresan. El propósito es promover la toma de posición crítica de los estudiantes frente a los mismos. 
El análisis de las teorias ‘ ' _ ' y ‘ ' ¡canas permitirá el acer ' a una gran 

cantidad de estudios divergentes y distintos icionamientos teóricos y metodológicos, que permitirá 

explicar y comprender las práctims educativas, atendiendo a las características y condiciones especicas 

de nuestro pais y Latinoamérica, desde Ia construcción de teorías situadas en el espacio local, provincial, 

nacional y regional. 

En la educación, en tanto portadora de una intencionalidad cultural, social, ética y política, conviven 

interrogantes, problemas y debates que facilitarán Ia construcción de marcos referenciales para la acción 

docente. Ello le posíbilitará al futuro docente comprender y contextualizar los aportes de las diferentes 

teorizaciones que desde la pedagogia se ofrecen para la interpretacion de la realidad actual, como asi 

también, desarrollar una capacidad crítica y un compromiso ético político en los posibles espacios de 

intervención. 

Ejes de contenido- 

La Educación la constltucl del campo educativo. _ 
V ‘Estado ¡actual del debate epistemoly‘ u respecto del campo de la educaclónÜLaeducación como 

proceso complejo. conceptualizaciones. La naturaleza social y politica dela - educación. La educación 

._ entre la reproducción y la transformación social. Educación y poder. La educación como acción política. 

Teorias educativas en la primera mitad del siglo xx 

El movimiento de la escuela nueva. El movimiento democratizador en educacion. Innovaciones teórico - 

prácticas. C. Freinet: las bases de una pedagogía popular. La critica delautoritarismd escoIarLCarl Rogers 

, y la enseñanza no directiva. Otras corrientes pedagógicas signicativas en la primera mitad del siglo XX. 

Teorías educativ en la segunda mitad del siglo XX 

Críticas a la institución escolar: Iván Illlch y el vimiento anti escuela. La función social de la escuela: 

teorías del consenso y teorías del conicto Teorias del consenso en la educacion: Pedagogía por 

objetivos o tecnológica, otras corrientes educativas. Teorias del conicto en educación: Teorías crítico - 

reproductivistas, Teorías criticas. y 

Pensamiento pedagógico ' ' icano. Diversas perspectivas (Sarmiento, Estrada, José Martí, Simón 

Rodríguez, etc). La educación como proceso emancipador. Paulo Freire y la pedagogía de la liberación. 

La colonización Pedagógica. 

Debates ‘ ' contemporáneos 

Los desafíos de la educación frente a los nuevos escenarios. Educación, exclusión social y negación de 

derechos en América Latina. Reconocimiento de los pueblos originarios corno sujetos de derechos y 

"sujetos pedagógicos”. Debates en torno a la educación popular y a Ia educación pública.‘ Educación y 

multiculturalidad. Educación ycs. 4 l. 

Alfabetlxación ’ n. 

La lectura como proceso interactivo y la escritura como proceso recursivo. Estrategiaslcognitivas y 

lingüísticas implicadas. Los textos expositivos. La búsqueda de información y la construcción del 

conocimiento cientico en el aula. nucedimientos explicativos de los textos académicos. 

Bibliografía básica 
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Bazán Campos, D. (2008). El ocio del Pedagogo. Homo Sapiens: Rosario 

Bamozzi, E. (2012) Pedagogía latinoamericana como campo de tematizacíur: de la dominación. 

httpzuwww.bibdigitalucconeduar. 
Carreño, M. y otros (2000) Tear/as e ‘ ' Contemporáneos de Educación. Madrid: Síntesis 

Educación. 

Corea, C., Lewkowicz, I. (Z010) Pedagogía del aburrida. Escuelas destituidas, familias perplejas. Buenos 
Aires: Paidós. 

Freire, P. (2008). Pedagogia de la autonomia. Saberes necesarios para la práctica educativa. Buenos 
Aires: Siglo veintiuno. 

Frigerlo, G. y Diker G. (2008) Educar: posiciones acerca de la común. Buenos Aires: Del Estante. 
García Gutiérrez (2012) Tear/a y politica de Ia educación: Reexiones para el proceso formativo, Chile: 

Scielo. 

Gentili, P. (2007) Desencanta y Utopía. La educación en el laberinto de las nuevos tiempos. Rosario: 
Horno sapiens. 

Giroux, H. (2003). Pedagogia y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza. Buenos Aires: 
Amorrortu editores. 

Gutiérrez, F. (Z005). La Educación como praxis politica. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Gvirtz, S. y otros (2009), La educación ayer, hoy y mañana. EIABC de Ia Pedagogía, Buenos Aires: Aique. 
Pineau, P., Dussel, I., Caruso, M. 12010), La escuela como máquina de educar. Tres escritas sobre un 

proyecto de la modernidad. Buenos Aires: Paidós. 
Puigrós, A. (2005). De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la integración iberoamericana. 

Colombia: Convenio Andrés Bello. 

Sarmiento, D.F. (2011) Educación popular. Con presentación de Juan Carlos Tedesco e lvana Zacarías. La 
Plata: UNIPE. 

INICIACIÓN A LAS TIC 

Denomlnaclún: INICIACION A LAS Tlc 

Formato: Prueba de suciencia/ Taller 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de Ia Formación General. 1' año, 2' cuatrimestre. 

Aslgn homrla semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: Z hs. semanales. Total: 32 hs. cuatrimestrales. 

Reloj: 1h 20 rn semanales Total: 21hs. 20m cuatrimestrales. 

Flnalldades fonnatlvas 

- Favorecer la apropiación e integración de las tecnologias en el ámbito profesional. 

a Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologias tanto en su 

desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las principales aplicaciones 

educativas y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen 

las TIC. 

o Desarrollar un marco conceptual que permita comprender las ¡CLÑDÍÜEÏBS en un sentido amplio y 

metodológico de modo tal que posibilite su inclusión didáctica en las prácticas cotidianas de 

enseñanza. 

o Posibilitar a traves de las TIC, habilidades que apunten a la creación y selección de la información, 

utonomia, trabajo en equipo y habilidades comunicativas 
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a Promover el uso de herramientas multimediales como recursos didácticos. 

Marco conceptual 

Las transformaciones que denen las caracteristicas de la Sociedad de la información o Sociedad del 

Conocimiento, como se denomina a la época actual, que se maniestan en cambios acontecidos en los 

procesos productivos, económicos y comunicacionales de las últimas décadas y su relación con la 

educación, exigen modicaciones en Ia educación y por lo ¡anto en Ia formación de los futuros 

docentes. 

En este contexto en el que se inserta la institución escolar que debe dar respuesta a las demandas de la 

sociedad es fundamental generar las condiciones para que el alumno, futuro docente, desarrolle 

capacidades que le permitan adquirir nociones básicas para el uso de las TIC en los diferentes espacios 

curriculares y para asumir el compromiso de continuar profundizando durante su desempeño ya como 

docente, sobre los funda mentos teóricos y técnicos que sustentan los nuevos recursos informáticos que 

se actualizan a ritmo vertiginoso. f 

Se considera que los cambios implican una nueva noción de espacio y tiempo. La incorporación de las TIC 

en el curriculum como herramientas mediadoras en los procesos de aprendizaje sólo se justica si va 

unida a una constante reexión y actitud crítica sobre el impacto e incidencia en la formación de los 

alumnos. Además si se utiliza con el propósito de favorecer la instancia de aprendizaje y no sólo de 

innovar en educación a través de los nuevos recursos materiales. 

Es fundamental concientizar desde la formación docente acerca del valor de estos medios desarrollados 

en la actualidad para agilizar los canales de comunicación, aportar mayor cantidad de información en 

menor tiempo para la toma de decisiones que generen procesos participativos y democráticos en los 

ámbitos institucionales. ' 

Este taller presente en la formación docente, se sustenta en la legislación educativa argentina, Ley de 

Educación Nacional N! 26.206, entre cuyos nes y objetivos se ja el de “desarrollar las competencias 

necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologias de la información y la 

comunicación" y establece además que: “el acceso y dominio de las tecnologías de la información y 

comunicación formaran parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la 

sociedad del conocimiento", Ello evidencia una fuerte apuesta al reconocer la inuencia socializadora y 

formativa que las nuevas tecnologias de la infonnación y comunicación tiene en niños, adolescentes y > 

jóvenes. 

Se adopta el formato Taller, dado que las capacidades docentes básicas a formar apuntan a Ia 

incorporación de habilidades para Ia creación y selección de información, autonomía, trabajo en equipo 

y el uso de recursos tecnológicos para el desarrollo de las habilidades comunicativas. AI mismo tiempo 
‘ que busca promover el uso de herramientas multimediales como recurso que favorezca su propio 

aprendizaje y su desarrollo profesional docente. _ ‘ " _ 

La modalidad de trabajo se basa en Ia realización de trabajos prácticos durante el desarrollo del cursado, 

con evaluación en proceso y una prueba de suciencia dentro del cuatrimestre. ' 

E]es de Contenido 

Internet . . . v ‘ ' - ' 
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Internet como medio de comunicación y sus posibilidades como medio educativo. Buscadores. Selección 

efectiva y eciente de información; procedimientos de búsqueda, ltros y Validaciones. Correo 

electrónico. Construcción colaborativa de documentos en entornos virtuales. 

El aula virtual. Estrategias de intervención: Clases, Foros, Sitios, Repositorio, Archivos, Mensajería. 

Sistema operativo. 

La computad . Hardware y Software, CPU. Periféricos de entrada y de salida. Dispositivos de 

almacenamiento. Dispositivo de memoria. 

Sistema Operativo. Concepto. Windows. Organización de_ la información en la PC. Manejo de archivos. 

Creación de carpetas y subcarpetas. Compresión y descompreslón de archivos. Incorporación de 

dispositivos móviles 

Paquete omática. 

Principales características de procesadores de texto, planillas de cálculo ypresentacionescriterios 

para su producción, formatos, diseños. Aplicaciones en la tarea docente. 

Alfabetización “ ' : Diversidad de lenguajes y entornos de aprendizaje. Los textos en Internet. 

Estrategias de búsqueda y selección de información y de herramientas multimediales como recursos 

didácticos. 

Bibliografia básica 

Ale, G. (2011) Aprender y crear con las TIC, competencia y habilidades. México: Editorial Alfa Omega. 

Grupo Editor. 
Aulaclic (2010). Curso de PowerPoint 2010. Disponibleen htt : wwwaulaclices ower int-2010 
Aulaclic (2010). Curso de word 201D. Disponible en httgzwwwa uIaclic.es¿word-2010¿ 
Aulaclic (2010). Curso de Excell 2010. Disponible en httgrwwwaulaclic.es¿excel2010[ 
Dirección de Capacitación en TI (Z010) "Microsoft Word 2010 Básico". Disponible 

en hn : www.cam us.c'f. obmx cam usc'f manual Manualwordsasicozolo. df 

ebriik.com (2010). Microsoft Ofce — Excel 2010. Disponible 
en htt : www.uv.mx ersonal Ilo ez les Z013 03 Manual-Microsoít-Oice-Excel-ZOIO. df 

Gómez Gutiérrez, J. A. ( 2010) Excel 2010 avanzado. Editorial Alfa Omega. Grupo Editor. 

Martín, R. (2010) Manual de Microsoft Powerpoint. Disponible 
en htt s: www.ucIm.es rofesorado raulmmartin Omatica ower oint. df 

Pascual, F. (2010) Word 2010.Guia de campo. Editorial RA-MA. 
Pérez, C. (2007) Microsoft Word y Power Point 2007.Manual de Aprendizaje. Editorial Prentice-Hall. 

Woods, Donnay (2008) Seis pasos para lograr una presentación 
fantástica. Revista Learning & Leading With Technology, Volumen 26, Número S 

2° AÑO 

HISYORIA SOCIAL ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 

Denominación. HISÏORIA SOCIAL ARGENTINA Y LAÏINOAMERICANA 

Formato: Asignatura 

Despliegue: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 29 año, 1‘ cuatrimestre. 

slgnaclón horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 
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Cátedra: 6 hs semanales. Total: 96 hs, cuatrimestrales. 

Reloj: 4 hs, semanales. Total: 64 hs. cuatrimestrales 

Finalidades Formativas 

o Promover el abordaje de la Historia Argentina y Latinoamericana desde una perspectiva social que 

permita conocer, comprender y utilizar categorías de análisis que contribuyan a entender la realidad 

socio-política y cultural como una construcción social. 
o Aportar a la construcción un que ‘ , u ' y tomar 

posición frente a los diferentes procesos politicos y socioculturales que se desarrollan en diferentes 

momentos históricos. 

- Favorecer la comprensión del contexto mediato e inmediato -local y regional- -nacional y globala 

Marco conceptual 

La historia como disciplina, es fundamental para conocer, comprender y utilizar categorias de análisis 

que permitan entender la realidad socitrpolítica y cultural como una construcción social compleja, 

conflictiva, dinámica y multicausal. Enleste sentido- y en el marco de las transformaciones actuales 

contemporáneas- se h_ace necesario abordar la propia historia y la de Latinoamérica para construir el 

andamiaje‘ analítico que posibilite contextualiza , reexionar y tomarposición frente a los diferentes 
prccesospoliticosy socio-culturales que se desarrollan actualmente, l V l 
Cabe pensar en esta unidad curricular como un espacio de conocimientos históricos articulados a partir 

de temáticas tales como: la construcción de los" Estados nacionales, las relaciones lhistóricas y 

estructurales de dependencia respecto de las potencias centrales, las experiencias en torno a la 

aplicación de distintos modelos politico-economicos, reformas agrarias, marcos generales legales, etc.; 
incluyendo -al mismo tiempo- una perspectiva política, ideológica, sociocultural y económica del 

contexto rural que pueda dialogar con los aportes provenientes de la Antropologia Cultural en tanto se 

incluye la mirada sobre Ia ruralidad, Iospueblos originarios en distintos tiempos políticos, y cómo se han 

integrado a la historia argentina. 

Ejes de Contenido ' v 

La desnaturallza í u del ecimiento histórico en las extplicaciones del pasado. 

El papel del conflicto y la disputa de intereses en el cambio histórico y social, 

La realidad como construcción social. ' 

Capitalismo, Marxismo, Imperialismo, colonialismo, desarrollo desigual y combinado. 

Procesosde conformación de los Estados Nacionales en la región y el papel de los distintos sujetos 
sociales. l l 

Modelos de Estado. Procesos de distribución yapropiación de la tierra. Perspectivas indígenas. Formas 

de organización local y supra local, demandas sobre sus derechos ‘ pecialmente los educativos). La 

tenencia‘ de la tierra, poder politico económico y procesos de concentración. Experiencias de reforma 
agraria en Latinoamérica. El Estado en la denición de las políticas para los ámbitos rurales, las miradas 

de lo rural. Cambios en los distintos modelos de Estado. 

Desde el Estado oligárquico-liberal al Estado neoliberal. 

Los proyectos y las acciones de los gobiernos populares en Latinoamérica. Relaciones norte-sur, centro- 

periferia, __ i-«y “ IUIIU. Tensión a ' ‘ - ' experiencia chilena, cubana, 
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nicaragüense en el terreno del socialismo. Procesos dictatoriales en Latinoamérica y el papel de Estados 

Unidos en la región desde la posguerra. 

Hacia una reconguracion del Estado 

Crisis del neoliberalismo en Latinoamérica. Lo ' nal y lo popular. 

Bibliografia básica 

Ansaldi, W. (1991), La búsqueda de América latina. Entre el ansia de encontrarla y el temor de no 
reconocerle. Teorias e Instituciones en la construcción de las ciencias sociales latinoamericanas. 

Cuadernos, 1. Instituto de Investigaciones. Buenos Aires: Facultad de (Jencías Soclales (UBA), 
Barroetaveña, M.; Person, 6.; Roman, V. y otros. (2007): ideas, política, economia y saciedad en la 

Argentina. (1880-1955). Buenos Aires: Biblos. 
Bustos, G. (Z014) Enfoque suba/terna e historia latinoamericana. Nación, subaltemídad y escritura de la 

Historia en el debate. Mallon-Beverley. bibliotecadigital.univalle.edu.co 

Cattaruzza, A. (Z012). Historia de la Argentina 1916- 1955. Buenos Aires: Siglo veintiuno. 
Chevalier, F. (2005). América Latina. De la independencia a nuestros días. México: Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 
De Blas, P. (Z000). Historia común iberoamericana. España: Edad Ensayo. 

Halperin Donghi, T. (1996), La historia social en la encrucijada. En Ensayos de histariagraa. Buenos 
Aires: El Cielo por Asalto. 

Hora, R. (2010): Historia Económica dela Argentina en el sigla XIX. Buenos Aires: Siglo veintiuno. 
Lomnitz Adler, L. y Melnick, A. (1998), La cultura política chilena y los partidas de centra. Una explicado" 

antropalágica. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica. 
Oszlak, 0. (1982) Reexiones sobre laformaclóndel estado y laconstruccíón de Iasociedad argentina. 

Revista Desarrolla Económico, Vai. XXI, Buenos Aires, 

Rapoport, M. (2004) Historia económica, política y social de la Argentina. Buenos Aires: Editorial Macchi. 
Rodriguez, M. 6., & Vázquez, C. (2014). Del silencio a Ia ampliación de los ‘ humanos: Un análisis 

comunicacional de los bombardeos de 1955 en la Argentina contempor’ . Comunicación y 

sociedad, (22), 231-263. Recuperado de 
. ‘el . . ‘el . ? ' t=sci arttextS.   

Rouquié, A. (1990) El estado militar en América latina. Buenos Aires: Emecé 
Suriano, J. (din), (2005) Dictadura y democracia (1976-2001), vol. X Nueva Historia Argentina, Buenos 

Aires: Sudamericana. 

ESTADO, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

Denomlnaclón: ESTADO, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

Formato: Módulo 

Despliegue: Cuatrimestral 

ubicación: Campo dela Formación General. 2' Año, 2‘ cuatrimestre. 

Aslgnac horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs semanales. Total: 96 hs. Luatrimestrales. 

Reloj: 4 hs. semanales. Total: 64 hscuatrimestrales. 

Flnalldades formativas 
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o A Favorecer la comprensión de Ia trama de relaciones entre Estado, Sociedad y Educación en la 

Argentina. 

o Desarrollar las visizones y/o concepciones de Estado y educación más importantes y significativas en 

el devenir de la historia educativa argentina. 

- Promover el analisis crítico de las propuestas de transformación y reforma del Sistema Educafwo 

argentino producto de las necesidades de Ia sociedad. 

n Propiciar el análisis de los hechos sociales desde categorías teóricas de distinta índole y la toma de 

posición respecto de ellas. 

o Promover la interpretación de algunas de las funciones del Estado en relación a la educación, de sus 

tendencias de expansión y diferenciación 

- Favorecer el desarrollo de una mirada crítica sobre dimensión temporal e histórica de la relación 

Estado y Sistema Educativo argentino en el contexto de los procesos nacionales. 

o Propiciar el análisis dela normativa, principios, nes, objetivos del Sistema Educativo argentino. 

o Favorecer la comprensión de la génesis de la formación docente, sus principales referentes históricos 

de losjardines d_e infantes, inicios, desarrollo y consolidación. V _ l _ 

o ' Desarrollar una mirada critica y reexiva en torno a Ia calidad. educativa, desigualdad educativa 

entre jurisdicciones y al interior de las mismas. El fracaso escolar. La educacion en contextos rurales 

en distintos momentos históricos., descentralización, etc. 

Marco conceptual _ 

Pensar la educaciónde: modo articulado e interdependiente con el Estado y la sociedad, tal como lo 

plantea la_ denominación de esta unidad curricular, transparenta la idea de concebirla como un proceso 

eminentemente social donde las concepciones del Estado han dejado sus huellas, trayendo aparejadas 

diversas consecuenciasa lo largo ‘del tiempo. Analizar críticamente la conformación del Estado Nacional 

y las diversas oscilaciones experimentadas históricamente por razones de índole político-ideológico 

permite comprender la concepción de educación, anidada en los diferentes períodos y en la estructura 

del sistema de educación de nuestro país. 

La conformación del EstadoNación, que estructuró la educación de nuestro pueblo, nace a mediados del 

siglo XIX respondiendo a demandas de índole socimpalítico y económico imperantes en ese momento 

histórico, y va modicándose a lo largo del tiempo en respuesta, también, a diversas demandas. 

Ningún estado actual de situación puede comprenderse sin entrar en conocimiento y diálogo con el 

pasado de una sociedad, por ello es necesario historizarlo, recuperando los contenidos ya abordados en 

la "Historia Social Argentina y Latinoamericana” para referirlos al ámbito educativo y de la formación 

docente. ' 

En relación con la historia de las instituciones, este planteo integrado de Estado, sociedad y educación 

permite comprender su funcionamiento desde sus origenes, dentro del marco y sentido de las 

regulaciones y desde las perspectivas en que se concibe la-norma. V 

Si bien es importante historizar, también lo es conocerlcufánto acontece en y desde el sistema educativo 

en el presente. De modo que las concepciones de Estado, sociedad, sistema, sus funciones y dinámica, la 

normativa que encuadra sus acciones y el papel de los docentes, resultan necesarios en la formación de 

un profesorado crítico y comprometido con la educación de su pueblo, entendida ésta como derecho 

social y personal. 
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Este planteo debe ofrecer hnramientas y u ' ientos que permitan, al futuro docente en formación, 

 

comprender la realidad del sistema educativo y su dinámica para intervenir críticamente sobre la misma. 

Acercarse a la comprensión de las politicas educativas, desde y en respuesta al proyecto político- 

educativo vigente, favorecerá un posicionamiento crítico y comprometido. 

Los contenidos de esta unidad curricular se articularán con los de las otras unidades curriculares de la 

Formación General y nutre, especialmente, el Eje planteado en el Campo de Formación de la Práctica, 

construyendo esphaladamente un saber genuino que posibilita la formación de un docente intelectual 

crítico. 

Ejes de ntenldo 

El Estado, Institución politica de la modernidad 

Estado. conceptualización. Origen. Teorias que sustentan su existencia. Modelos o tipos de Estado. 

Estado y Nación. Política y educación: la educación en el marco general de la política del Estado. 

Nociones de Politica Educativa. Las lógicas de las decisiones políticas en educación. Sistema Educativo, 

sus elementos constitutivos y su dinámica. Funciones del sistema educativo en relación con Ia sociedad, 

la cultura y la politica. Contexto histórico-politico del Sistema Educativo. Estado, Sociedad y Educación 

en Argentina. La función política de la educacion: Estado oligárquico-Iiberal. Estado benefactor. Estado 

neoliberal. Estado, Hacia una reconguración del Estado: lo nacional y lo popular. 

El Sistema ' Argentino 

La conformación de los sistemas educativos modernos: la organizacion del sistema educativo nacional. 

Bases constitucionales y legales del Sistema Educativo Argentino. Breve reseña histórica. Articulos de la 

Constitucion Nacional referidos a educación. Leyes relacionadas con los articulos de la Constitución 

Nacional: Ley 1420, Leyes de subvenciones, Ley Láinez, Ley Palacios, Leyes de transferencia, otras. Ley 

Federal de Educación. Leyes actuales en educación: Ley de Educación Nacional 26.206, Ley de Educación 

Provincial. 

La F " I" génesis, ‘ y 

La formación docente. La co ' ión del magisterio como categoría social. Políticas de formación 

docente en argentina. La terciarizaclón de Ia formación docente. Situación actual de la formación 

docente. Diagnóstico de los sistemas educativos latinoamericanos. Tendencias en los procesos de 

cambio del sistema educativo argentino: la expansión de las upurtunidades ‘ ' s, el deterioro de la 

calidad educativa, la ampliaci de las desigualdades, la descentralización. Las transformaciones en la 

relación educación - trabajo. Cambios en el mercado de trabajo y en el papel dela educación. Rol actual 

de la educación. Nueva articulación entre educacion y trabajo. Los desafíos del nuevo siglo. 

Bibliograa básica 

Alliaud, A. y Antelo, E. (2008) iniciación a la docencia. Los gajes del ocio de enseñar. Ponencia 
p. esentada al I Congreso de profesores noveles. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Almandoz, M. (2000). Sistema educativo argentino, escenarios y pol/ticas. Buenos Aires: Santillana 
so, M, y Dussel, I. (1996) De Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos para pensar la educación 

contemporánea. Buenos Aires: Kapelusz. 
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De Luca, P. Fariño, M y otros. (2010) Política y ciudadania. Buenos Aires: Santillana. 

Filmus, D. (1996) Estado, sociedad y educación en la Argentina de n de sigla. Procesos y desafíos. 
Buenos Aires: Troquel. 

Frigerio, G. y Diker, G (Z005). Educar: ese acto política. Buenos Aires: Del Estante. 
Gvirtz’, S. (2009) La educación ayer, hay y mañana. EIABC dela Pedagogia. Buenos Aires: Aioue. 
Merie, M.'(2008). Cana a un joven profesor. Por qué enseñar hay. Barcelona: Graó. 
Muscara’, F. (Z010) Raices culturales. Mendoza: Editorial UNCuyo. 
Muscará, F. (2014) Historia de Educación. Mendoza: Editorial UNCuyo. 
Solari, M. (2006). Historia de Ia educación argentina. Buenos Aires: Paidós. 
TentiFanfani, E. (como) (2008) Nuevas temas en lo agenda educativa. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 
Tiramonti, G. y Ziegler, S. (2008). La educación de las élites. Buenos Aires: Paidós. 
Veleda, C. y otros (2011). La construcción de Ia justicia educativa. Criterios de redistribución y 

reconocimiento para la educación argentina. Buenos Aires: CIPPEC — UNICEF. 

FILOSOFÍA v CONOCIMIENTO 

Denominación: FILOSOFÍA V CONOCIMIENTO 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en e_I diseño curricular: Campo dela Formación General. 2° año, 2' cuatrimestre. 

‘Asignación horaria semanal  total del estudiante (horas cátedra y reloj): V 

‘o Generar instancias para incorporar al lenguaje _s. 

Cátedra: 6 hs semanales. Total: es hs. cuatrimestrales. ' 

Reloj? 4 hs. semanales. Total: 64 hs. cuatrimestrales. 
Finalidades formativas ' y 
- l Propiciar aportessignic-ativos de la Filosofia y de los saberes acerca el conocimiento, para 

incorporarlo; como ‘fundamentos dela ‘ _ ‘ón docente. ' 
"' , Iosusos y signicados del vocabulario 

especico dela asignamra. 

o Desarrollar gradual y responsablemente el juicio. critico, integrando las diferentes 

cunceptualiza-iuuue yaportes. ' e ' 
o Propiciar la adquisición paulatina de las habilidades propias de los procesos de alfabetización 

académica: escuchar y hablar, leer y escribir, y comprender en terminos de la especicidad de la 

Filosofía como saber integral y propedéutico al desarrollo del pensamiento reexivo y critico. 

Marco conceptual 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se articulan y se concretizan en una practica cotidiana basada 

en la autonomía profesional, el trabajo colaborativo, el compromiso con la igualdad y la conanza en las 

posibilidades de aprendizaje delos alumn_os. 
La Filosofia como campo del saber de carácter argumentativo, critico y reflexivo constituyeun ámbito 

que permite introducir la discusión sobre las formas hegemónicas de construcción deiconocimiento. 

Cabe analizar, críticamente, aquellas grandes “concepciones de mundo”, de ciencia, de conocimiento, 

presupu en los paradigmas que cimentarou las investigaciones, las politicas y las prácticas 

educativas en Argentina y Latinoamérica. _ ' 

Se atiende a la reeiiión sobre las problemáticas del conocimiento en la historia del pensamiento y al 

impactode los planteos y debates, con sustento losóco, desarrollados en torno a las razones y 
' sentidos de la educación, de la distribución del conocimiento ‘ " - socialmente, del trabajo 

ocente con el conocimiento y su incidencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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Ejes de contenido 

La Filosofía como campo de un saber critico y reexivo conceptualizaciones de Filosofía. Origen del 

losofar: ocio y admiración, duda, situaciones limites. La división en disciplinas. Filosofia y otros saberes. 

concepciones de mundo, de hombre, de conocimiento, de ciencia, de politica, etc., contextualizados en 

el desarrollo histórico-losóco. 

El problema del ' to. 

Descripción del acto de conocer. Los problemas del ‘ ‘nte: escepticismo, dogmatismo, 

m’ " empirismo,“ " " .EI,. de laverdad. 

TÏDOSÓECOHOCÍIÏIÍEHÏOSCK. " losócoycientico. _ 

Modernidad y cnntemporaneldad en el desarrollo de la dencia 

Caracteres del proyecto moderno: Filosofia y ciencia. 

Caracteres del conocimiento cientico: ' ‘ ' ‘ verir L“ “ ' ' ida-n ' ‘ y 

comunicabilidad. Ciencia y tecnologia. 

ru epistemológica 

Pensamiento latinoamericano y argentino 

La impronta del pensamiento losóco en los proyectos socio-políti educativo latinoamericano y 

argentino. 

conocimiento escolar 

Construcción del conocimiento escolar desde el conocimiento erudito al conocimiento enseñado. 

Formación dela conciencia gnoseológica. 

Contenido transversal: Educación permanente de jóvenes y adultos. Situación de esta modalidad en la 

dimensión contextual (procesos de producción, apropiación y circulación) del conocimiento, en América 

Latina y Argentina. 

Bibliografia Básica 

Arancibia, D. y García, J. l. (2000) Problemas de nuestro tiempo. San Juan: Fondo Editorial de la 
Universidad Católica de Cuyo. 

Canal Encuentro: Mentira la verdad. Documental en TV. 

D'lorio, Gabriel (2010) Filosofia Aportes para el Desarrollo Curricular. Buenos AireszlNFoD 
Dallera, O. (1991) Temas de Filosoa. Buenos Aires: Don Bosco. 
Díaz y Heller, (1999) El conocimiento cientico. Argentina: Eudeba 

Diaz, E. (Z010) Metodologia de la ciencias sociales. Buenos Aires: Biblos 
Documentos del Ciclo de Cultura y Ética Social 2002. El hombre y la verdad. Guias n? 1, 2 y 3. Centro de 

Investigaciones de Ética Social. Fundación Aletheia. 
Entel, A. (1988) Escuela y conocimiento. Buenos Aires: Miño y Dávila 
Follari, R. (1990) Modernidad y posmadernídad: una óptica desde América Latina. Colección Cuadernos 

Buenos Aires: Ediciones Aique. 

Hisse, M.C. (2009) Educación Permanente de Jóvenes yAduItos. Recomendacione para la elaboración de 
diseños curriculares. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

López Gil, M. (1996) Filosofia, modernidad y posrnodernidad. Buenos Aires: Ediciones Biblos. 
Ministerio de Educación de la Nación. Filosofia aquí y ahora. Iv temporada, Ca nal Encuentro. 

Obiols, G. (1989) Curso de Lógica y Filosofía. Buenos Aires: Kapelusz 
Pérez, L. (2010) ¿Para que’ educamas hay? Buenos Aires: Editorial Biblos. 

‘etti, S. (2007) Oscar Varsavskyuna lectura postergado. Monte Ávila: Ed. Latinoamericana. 
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Roig, A. (2011) Rostro y losofía de nuestra América. Buenos Aires: Una ventana. 
Schujman, G., Herszkowich, E. y Finoccio, S. (1999). Filosofía y Formación Ética y Ciudadana. Buenos 

Aires: Aique. 

Tamarit, J. (1988) La función de Ia escuela: conocimiento y poder, Revista argentina de educación, Año 6, 
n? 1D. 

3° AÑO 

INVESTIGACIÓN EDUFATIVAI 

Denominación: INVESTIGACIÓN EoucAnvA l 

Formato: Seminario 

Régimen de L Cuatrimestral _ _ ' . _ .. 

ubicación enelydlseflo curricular: Campo de la Fon-nacion General. '3' Ano, 1' Cuatrimestre; 
Asigna " horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj); ' ' 

Cátedra: 6v_hs semanales. Total: 96 hs. cuatrimestrales. - V Z 

Reloj: 4 hs. semanales. Total: 64 hs. cuatrimestraies 

Flnalldades formativas 

a caracterizar los paradigmas de la investigación educativa y su implicancia en la relación teoria y 

 

práctica. ‘ 

o Promover la importancia de la Investigación c‘ ‘ para identicar problemáticas propias del 

ámbito escolary transformar las mismas. ' L 

o Propiciar la identicación de los factores que posibilitan y limitan Ia gura del docente-investigador. 

a Promover una actitud crítica frente a las perspectivas teóricas propuestas. 

o Brindar instrumentos adecuados para favorecer la elaboración de diseños de investigación 

educativa, desde un posicionamiento reflexivo y critico. 

o Promover el desarrollo de estrategias de procesamiento de ' ‘ ción (lecturadenticación de 

tipos textos, escritura) cientíca y académica. y. 
o Preparar y capacitar a los futuros docentes en la formación de competencia apropiadas para la 

generación de investigaciaue educativas como miembros activos de una institución. 

Marco conceptual 

La relación entre Investigación Educativa y Práctica Docente se ha convenido en un tema de interes para 

los profesores  los investigadores educativos. En el articulo 74 de Ia Ley de Educación Nacional, se 

establece como una de las nalidades de la formación docente "incentivar la investiga ión y la 

innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistemati ación de 

propuestas que aporten a la reexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares”. 

Es clara la importancia que adquiere, en la política educativa nacional, la capacidad de producir 

conocimiento por parte de los profesionales docentes. Por ‘lo que se toma necesario reivindicar la 
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investigación como trabajo de construcción cientica de saberes, poniendo en diálogo y tensión la teoria 

y la práctica docente. De este modo, las teorias que sustentan las prácticas: sus íundamentos lógicos, 

epistemológicos e ideológicos, como las categorias conceptuales que se desprenden de las mismas; así 

como las prácticas mismas en sus diversas manifestaciones e instancias, encontrarán en la investigación 

la posibilidad de que los términos de la relación puedan ser objetivados, analizados, explicados y 

comprendidos. 

Por lo dicho, desarrollar la capacidad de reexión y el conocimiento de la propia práctica, cientíca y 

pedagógica, de cómo se va construyendo el bagaje de conceptos disciplinares que se enseña, requiere 

incorporar un habitus cientico desarrollando la capacidad de producir los instrumentos metodológicos 

necesarios. Esto es, profundizar la formación en investigación a n de allanar las dicultades encontradas 

en el sistema educativo. 

La presente Unidad Curricular proporciona un marco de referencia conceptual que contribuye a 

examinar las vinculaciones entre Ia Investigación Educativa y la Práctica Docente, la gura del Docente 

Investigador y las caracteristicas básicas de las diversas perspectivas y modelos teóricos sobre 

investigación educativa que han gravitado en América Latina. La misma pretende dar los marcos teóricos 

básicos para que los estudiantes estén en condiciones de concretar un proceso de Investigación 

Educativa, al desarrollarse la Unidad Curricular Investigación Educativa ll, en el 49 año de la formación 

inicial. 

Históricamente la investigación fue concebida como una actividad lejana a los ámbitos áulicos y como 

una tarea que recaía casi en exclusividad sobre el trabajo de especialistas en el marco de una división del 

trabajo intelectual entre productores-investigadores y ejecutores de conocimientos-docentes. Además 

de acerarlos a los textos que especícamente abordan las temáticas, el trabajo se orientará a "acercar a 

los estudiantes al uso de las convenciones propias de la lengua y el estilo en cada disciplina para que 

puedan participar exitosamente en las comunidades académicas. Es decir, que cada disciplina, como la 

sica, la historia o la losoa, tienen modos particulares de organizar el sentido de forma escrita. Por 

ejemplo, tienen formatos distintos, retoman las fuentes de forma diferente y visibilizan ciertas maneras 

de entender el conocimiento, la ciencia y las publicaciones cienticas” (Varón Rondón y Moreno 

Angarita, 2009) 

Hoy el acceso al conocimiento es una tarea más simple, en muchos, casos, pero conlleva el compromiso 

de saber realizar la selección y jerarquización de dicha información. EI material informativo, debe 

dividirse en partes organizadas, incluye una clasicación multinivel. Es por ello que deberá el alumno 

acercarse a todas las posibilidades y ventajas que le ofrece la alfabetización académica. 

La Investigación tal como es pensada desde los diseños de formación docente, involucra la reexión 

sobre la práctica docente, la sistematización de saberes que esta genera y las posibilidades de 

producción de nuevos conocimientos por parte de los propios docentes sobre el trabajo en el campo, a 

partir de la indagación de los distintos medios en los que el mismo acontece y se desarrolla. 

Se propone formato Seminario para el abordaje de los contenidos teóricos y procedimentales con una 

nalidad formativa especíca. Constituye una instancia académica para el estudio de problemas 
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relevantes en formación profesional. Incluye la reexión critica de las concepciones o supuestos previos 

de los estudiantessobre tales problemas y su comprensión a través de Ia lectura y el debate de 

materiales bibliográcoslo de investigación. Permite el trabajo reexivo y el manejo de literatura 

especíca como usuarios activos de la producción del conocimiento. 

Ejes de contenido 

El proceso de construcción del conocimiento 

La dimensión históricovsocíal del conocimiento. La investigación como práctica social, cientíca y 

educativa. Método y metodología. El debate sobre la relación sujeto-objeto y objetividad-subjetividad. 

‘ cualitativas, cuantitativos y mixtos. Rasgos del estudio cualitativo. 

teóricos ' enla‘ 

Paradigmas de investigación. , " ‘ta, paradigma comprensivoi EFDFEÍBÍÍVJ, Ia tradición socio- 

crítica, ‘ de ' ' ¡on ‘ ' ' ' i-‘m tradicional, ‘ ' ¡fm etnográca crítica, 

investigación acción participativa, talleres de educadores. Supuestos teóricos y metodológicos. 

similitudes 'y diferencias. Técnicas de recolección y de procesamiento de Ia información según los 

enfoques. Triangul ‘ ' y la íutersubjetivídad. 

Proceso, proyecto y diseño de Ía investigación. _ 

investigación > ' y práctica docente - . 
‘El sentido de laïnvestigacióvn " " en la formación docente. El dovnteánvestigadorjuna forma de 

' vincular la investigación educativa y la práctica docente. El estudio de las prácticas sociales y la función 

social de la Investigación. Posibles campos de investigación. Naturaleia delltrabajo-‘docente y la 

investigación educativa, condiciones de posibilidad. Investiga ' para Ia objetivación de Ia ‘cotidianeidad 

escolar: etnografiafnarrativas escolares.‘ El docente‘ investigador de su propia práctica. La 

' problematización y la reexión sobre la prácticaAdocent-e. ' V. 

Alfabetización cientíca y dérhica 

Estrategias de lectura académica. Los textos de las ciencias. La divulgación cientica: libros, revistas, 
artículos, ponencias, resumen- Identicación de fuentes ables. Modos de consulta por internet. 
Selección de información en el mundo virtual. . 

La escritura académica y cientica. Diseño de iusuumentos para Ia recolección de datos._'El trabajo con 

las narrativas. nrgumentacióuu. Justificación. La descripción densa. Elaboración de Informes de 

investigación!‘ " ' ‘¡Ím de alcances y nalidades. Referencias bibliográcas según normas vigentes. 

Bibliografia básica 
Achilli, E. (2000) Investigación y Formación Docente. Rosario: Laborde. 
Arnal, 1., Del Rincón, D. y Latorre, A. (1992). Investigación Educativa. Fundamentos y Metodología. 

Barcelona: Ed. Labor. l ' v 

Cardelli, L; Datri, y Duhalde, M. (2002) Docentes que hacen investigación educativo. Buenos Aires: Miño 
y Dávila. - _ 

Contreras, R. (Zooznnvestigaciuu participativa nacimiento y relevancia de unnuevo encuentro ciencia - 
sociedad. En Durston, J. y Miranda, F. lcomps.) Experiencias y Metodologías de Ia Investigacion 

Participativa. Santiago de Chile: CEPAL ' 
Durston, J. y Miranda, F. (Camps). (2002). Investigacion Participativa. Experiencias y metodologías de lo 

Investigacion Participativa. Santiago de Chile. Naciones Unidas. Serie Politicas Sociales. División 
de Desarrollo Social. Santiago de Chile: CEPAL ECLAC. 

Eisner, E. (1998) El ojo ilustrada. indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Ed. 
Paidós. - 

Elliot, John (1990). La lnvestigacíón- Acción en Educación. Madrid: Morata. 
nriquez, P. G. (2000) Perspectivas ymadelas de investigación educativa: un breve recorrido desde 

Latinoamérica. Argentina, San Luis: UNSL. ' . 
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Guber, R. (2013) El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento sacial en el trabajo de 
campo. Buenos Aires: Paidós. 

Guber, R. (2014) La etnografla. Método, campo yreexíbilidad. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Hernández Samplerl, R. (2010) Metodología dela investigado . (Sta Ed). México: McGraw-Hill. 

Plevi, N. y Bravin, C. (2009). Documento Metodológico orientador para la investigación 
Buenos Aires: Ministerio de Educación de Ia Nación. 

Rodríguez, G. (1999) Metodologia de la Investigacion cualitativa. España: Ediciones Aljibe. 
Sagastizabal, M. y Perlo, C. (2006). La Investigacián- Acción como estrategia de cambia en ias 
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FORMACIÓN ÉTICA v CIUDADANA 

Denominación: FORMACIÓN ÉTICA v CIUDADANA 

Formato: Asignatura 

Régimen de . Cuatrimestral 

Ubicacion en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 3“ año, 2° cuatrimestre. 

Aslgnacl‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs. semanales. Total: 96 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 4 hs semanales Total: 64 hs. cuatrimestrales. 

nalidades formativas 

o Favorecer un pensamiento critico y pluralista abierto a la diversidad, ofreciendo un espacio de 

reexión que permita la participación en la construcción y reconstrucción de normas en diversos 

ámbitos y fundamentalmente en el educativo. 

- Propiciar la formación de ciudadanos como sujetos morales y de derechos con posibilidades de 

desarrollar formas de solidaridad social. 

Valorar la práctica del diálogo como herramienta para afrontar conflictos y para debatir temas 

relacionados con normas, valores y derechos. 
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g Fomentar el sentido responsable de ejercicio de la decencia y el respeto por la tarea educadora. 

o Advertir acerca de la complementariedad del quehacer ciudadano con la formación ética. 

Marco conceptual 

Conocer y valorar Ia estrecha relación que existe entre la ética y la educación es fundamental para un 

profesional docente, ya que su tarea genera un fuerte impacto en la formación moral de sus educandos. 

Educar implica tomar un sinfín de decisiones sobre lo que resulta bueno o malo, correcto o incorrecto. El 

docente, lo quiera o no, siempre se encuentra inmerso en una compleja tarea de decidir, no sólo 

pedagógicamente, sino éticamente: enseña, pero también tolera, juzga, permite, coloca limites, etc. lo 

que entraña una actitud ética pemianente. 

Desde el origen del sistema educativo el objetivo fue colaborar con la formación de personas éticas que 

se desenvuelvan en la sociedad como ciudadanos, con todo el bagaje que supone la complejidad de 

GSÏOS COHCEDÍDS. 

'La formación ética, siempre estuvo presente en la enseñanza, sea de manera manifiesta o no. Hoy se 

debe explicar el sentido, lo que supone hablar de Ética. Es una disciplina losócaacional, que requiere 

de reexión y_de argumentación, de principios fundados en la construcción de valores personales y 

sociales, partiendo de la critica racional de la validez de las normas, que se dan en las prácticas como 

> obligaciones morales. Aqui se distinguendos aspectos inherentes a la ética que juegan un rol importante 

en el momento de su enseñanza, el saber especicamente losóco como campo teórico en el que se 

desarrolla y actúa, o sea, la necesidad de fundamentar las prácticas ciudadanas; y las implicancias éticas 

en las prácticas educativas e institucionales. 

Ejes de contenido 

Campo de la Formación Ética y Gudadana 

Nociones básicas del campo dela Etim. Ser humano: sujeto ético y sujeto de derecho. 

Líneas de pensamiento Éticas y Ciudadanas: concepciones de ética y ciudadania" en contextos socio- 

históricos, politicos diferentes. 

ciudadanía yderechos humanos l _ I 

Fundamentos de los derechos humanos. Valoración delos derechos humanos en diversos contextos. 
Declaración y convención universal de los derechos del niño. Legislación nacional. La construcción del 

estado y de la ciudadania en contextos socio-históricos politicos diferentes. Formas de gobierno. 

Democracia. Constitución nacional. Teorías de la igualdad, Ia libertad y Ia justicia. 

Ética y profesión docente v 

Derechos y obligaciones del educador en el marco de la legislación vigente. 

Posiciones axiológicas. Valores y normas. La actitud en la enseñanza de valores. 

Programación para la Formación Ética yCiudadana. 

_ Bibliografia Básica 

Burgos, N.; Silva M.; Goris B.; Sánchez M. y Aquino, M. (2007) ¿Qué pasa con las valores en lo Educación 
Inicial? Buenos Aires: Hola Chicos. 

Custo, Esther (2008). Salud mental y ciudadanía. Buenos Aires Espacio Editorial. 
De La Torre Zermeño, F. y De La Torre Hernández, F. (2006) Etica y Valores. México: Ed. Alfaomega. 
De Luca, P. y otros (2012) Política y Ciudadanía. Buenos Aires: Ediciones Santillana. 

ebeljuh, P. (2003). El desafío dela Ética. Buenos Aires: Ediciones Temas. 
eclaración Universal de los Derechos del Niño. 
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Octaedro. 
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COMUNICACIÓN, CULTURA v TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN v LA COMUNICACIÓN 

Denominación: COMUNICACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN V LA 

COMUNICACIÓN 

Fonnato: Módulo 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en ei diseño curricular: Campo de la Formación General. 3‘ año, 2‘ cuatrimestre. 

Asigna horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 4 hs. semanaies.Total: 64 hs. cuatrimestrales - 

Reloj: 2h 40 rn Total: 42hs. 40m 

Finalidades formativas 

- Reexionar sobre la inuencia y las consecuencias de los medios de comunicación social e internet 

en las relaciones personales, sociales y la configuración de nuevas realidades. 

o Analizar críticamente las formas LUIÍUfaIES actuales y su inuencia en la conguración de las 

identidades individuales y sociales. 

n Ent ‘ a las tecnologías de la información y comunicación como herramientas mediadores en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

o Tornar conciencia sobre la importancia de utilizar, con sentido pedagógico, las TIC en su futuro rol 

profesional docente. 

n interpretar la cultura como el contexto en el que se desarrolla la vida del hombre y sus inuencias. 

Resignicar la interrelación entre comunicación, cultura y TIC en el contexto social actual. 
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o Desarrollar marcos conceptuales y metodológicos, desde una perspectiva reexiva, analítica y critica, 

para integrar los distintos contextos educativos generados por el desarrollo de las TIC en la actual 

sociedad de la información y el conocimiento. 

Marco conceptual 

Hacer referencia a fundamentos teóricos implica tener en cuenta al paradigma cientíco desde el cual se 

abordan las TIC, además de la ruptura de paradigmas sociales, educativos y comunicacionales. Además 

de considerar que los cambios implican también una nueva noción de espacio y tiempo. 

La incorporación de las TIC en el curriculum como herramientas mediadoras en los procesos de 

aprendizaje solo se justica sl va unida a una constante reexión y actitud critica sobre el Impacto e 

incidencia en la formación de los alumnos, desde una nueva concepción de conocimiento, sujeto de 

aprendizaje y enseñanza. Además se utiliza con el propósito de favorecer las instancias de aprendizaje y 

no solo de innovar en educación a través de nuevos recursos materiales. Esto interpela fuertemente a la 

educación, reclama’ a Ia escuela y, por ende, a los maestros y las maestras, saberes nuevos que les 

permitan comprender Ia emergencia de esas nuevas formas de comunicación, de producción y 

distribución del conocimiento, es decir, comprender que hay nuevas formas dé aprender que demandan 
nuevas formas de enseñar, Estas ‘Ïnuevas formas" están sustentadals en múltiples lenguajes, signican 

otros "códigos" que de-benlser apropiados en el campo educativo. incluir las Tltien el curriculum es una 
de las maneras de lograrlo. lncrluirlas como un nuevo espacio para la discusion, Iaparticipación, el 

diálogo de saberes, la reflexión sobre la propia práctica, como una estrategia de inclusión social, como 
una alternaüva que posibilite la igualdad de oportunidades de acceso a la información y al conocimiento, 

como un aporte para buscar el encuentro con el otro, para instituir nuevamente el deseo de aprender y 

la pasión por enseñar, para lograr aprendizajes. 

Se adopta el formato Módulo ya que las capacidades docentes básicas apuntan al manejo de las TIC, 

como un paradigma de la cultura actual y de la inuencia en el, ámbito social, escolar y particularmente 

en el ejercicio de la docencia. Por otro lado se busca que nuestros estudiantes utilicen a las herramientas 

TIC como mediadoras entre el conocimiento y _el aprendizaje. La modalidad de trabajo se basa trabajos 

practicos, estudio de casos, foros, y manejo de aulas virtuales. La evaluación será procesual con un 

trabajo integrador nal en el que deberan mostrar capacidades de resolución de problemas y 

comprensión debibliografia especíca. 

Ejes de contenido ' 

_Contexto sociopolitlco cultural actual 

 

La Sociedad de la información y el conocimiento: características. Globalización, diversidad cultural y 

TIC. Variables sociales, politicas y económicas que conguran nuevos ‘escenarios para la educación. El 

lugar de la. escuela en este nuevo escenario. Nativos e inmigrantes digitales. Las TIC dentro y fuera de la 

escuela: aprendizaje ubicuo. Nuevos paradigmas educativos. Comunidades virtuales como entornos de 

aprendizaje. Páginas Web. Buscadores. Criterios de búsqueda ‘de información. Evaluación de sitios web: 

conabilidad, jerarquización, autoría, autenticidad. Normas para citar recursos electrónicos. Las 

relaciones entre cultura y comunicación. El consumo y la recepción de los medios y las tecnologías. 

Las TIC como rasgo dela cultura y los códigos de comunicación de niños y jóvenes 

Ciudadania digital. La construcción de identidades y la participación mediada por la tecnología. 

La hipertextualidad y el entrecruzamiento de narrativas en la red. Medios de ‘comunicación y educación: 
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cine, radio y televisión " ' .Consumidor crítico. El uso de estos medios como recursos para el 

trabajo áulico. La comunicación corno producción social de sentidos y signicados. La comunicación 

como p social de sentidos y signicados. Medios de comunicación y educación. Nuevos modos 

de producción, distribución, circulación y recepción de conocimientos y bienes culturales. Telefonía 

celular: un nuevo recurso didáctico. Los sentidos del espacio y del tiempo. Las formas de socialidad y los 

nuevos lazos sociales. Redes sociales. Seguridad en internet: Prevención de 

riesgos: ciberbullying, grooming, sexting, pishing y malware. 

Las TIC en los , de enseñanza y prendizaje 

una nueva visión de la educación. Debates actuales sobre las TIC en el aula: recurso, herramienta, 

entorno o contenido. Redenición del rol docente: el docente como productor de conocimientos, 

mediador y facilitador de apIEndÍZajES con TIC. Nuevas estrategias de intervención pedagógica. Nuevos 

estilos de trabajo colaborativo entre docentes, alumno ypares. Aportes de las TIC a los procesos de 

cognición. El desarrollo de los procesos de comprensión y las TIC. Estrategias didácticas para Ia 

incorporación delas TIC a las actividades áulicas. Desarrollos organizacionales y ' micas de trabajo con 

Tic: aulas en red; modelo 1 a 1; gabinetes o laboratorio; aulas móviles; etc. 

Exploración, diseño y evaluación de estrategias didácticas. Las TIC como contenido transversal. 

Alíabetiaaclán digital 

Lenguaje " ', multimediae hipertextual. Internet como espacio de comunicación, acceso a la 

información y producción de conocimiento. Web 2.0. y Web 3.0. Recursos Digitales. Chat, correo 

electrónico y foros. Blogs. Educación a distancia: e-Iearning. Aula virtual. Campus virtual. Entornos 

virtuales. Webquest. wiki. Software educativo: criterios técnicos y pedagógicos para 

la selección. Videojuegos en la educación. Software libre. Caracteristicas generales. Posibilidades y 

limitaciones didácticas. Criterios didácticos para su elección y evaluación 

Bibliografía básica 
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García Valcárcel, A. y González Rodero, L (2006) Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de 
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Litwin, E. (2005). Tecnologías educativas en tiempos de Internet. Buenos Aires: Amorrortu. 
Maggie, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica corno 

oportunidad. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
Ministerio de Educación (2004). NAP Nivel Inicial. Buenos Aires. Argentina 
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Sagol, C. (2012) El aula aumentada. En Webinar 2012: Aprendizaje ubícuo y modelos 1 a 1. Organizado 
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Valverde Berrocoso, 1.; Garrido Arroyo M. y Fernández Sánchez, R. (2010) Enseñar y aprender con 

tecnologias: un modelo teórico para las buenas prácticas con Tic. Tear/a de la Educación. 
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4° AÑO 

INVESHGACIÓN EDUCATIVA Il 

nenominaclonzlNvislflvciAclóN EDUCATIVA ll 
l" Fonnaltofseminario  '- » ' V ' 

l ‘Régimen de ‘ I. Cuatrimestral _ _ 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 4' año, 1' Cuatrimestre 

Asigna " horaria semanaly total del estudiante (‘horas cátedra-y reloj): 

Cátedra: 4 hs. semanales Total: 64 lis. cuatrimestrales 

- Reloj: 2h 40 m semanales. Total: hzhs. 40m cuatrimestrales. 

' nalidades fonnativas _ _ 

o Brindar instrumentos propicios para favorecer la elaboración de diseños de investigación educativa, 

desde un posicionamiento reexivo y crítico. 

o Contribuir a la formación de un docente -planicador estratégico- que integre la Investigación 

Educativa como instrumento para mejorar su práctica docente 

o Brindar soportes conceptuales y ‘ " ' usvpara que el alumno pueda diseñar un proyecto de 

investigación en el campo dela educación, desde la delimitación del objeto de estudio a la redacción 

del infonne nal. 

o Preparar y capacitar a los alumnos en la formación de c mpetencia , ,' ‘as para Ia generación 

de futuras investigaciones educativas, en su desempeño como ‘ tes. 

- Favorecer el acercamiento a‘ textos cientícos y de divulgación cientíca. 

l .0 Desarrollar competencia especícas de lectura y escritura académica y cientica. 

Marco conceptual 

La investigación ‘ ' como unidad curricular enseña a mirar y pensar el hecho educativo, sus 

problemáticas y cómo actuar en él. Esta tarea implica leer, escribir y hablar sobre un objeto de estudio, 

es decir transitar por la alfabetización ' a. En cada etapa del proceso de investigación se 

desarrollan actividades que requieren el desarrollo de estrategias que van más allá de los objetivos de 

comunicación básicos de lectura y escritura. 
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La enseñanza es una acción compleja que requiere de Ia reflexión y comprensión de las dimensiones 

socio " ' , pedagógicas, metodológicas y ui c‘ ' rias para un desempeño. Dada la 

trascendencia social, cultural y humana de la docencia, su formación implica un proceso continuo. La 

formación inicial tiene un peso sustantivo, ya que genera las bases de dicho proceso. Se considera que 

los docentes son trabajadores intelectuales y culturales que forman parte del colectivo que produce 

conocimientos especícos a partir de su propia práctica. 

Una práctica que se debe desarrollar en los futuros docen es la investigació a través de la realización 

de trabajos de indagación en terreno, que permitan la a de conocimientos en ámbitos reales, 

que lleven a interpretar críticamente la realidad, al estudio _de situaciones, al desarrollo de capacidades 

para la producción de conocimientos. De este modo la realización de diseños de investigación, como la 

ejecución de los mismos resulta ser una tarea ineludible al momento de abordar una formacion que 

asuma el desafío de transformar la formación docente con vistas a incidir sobre Ia educación con sentido 

critico y reexivo. 

Se abordarán contenidos tendientes a la reexión y producción de conocimientos, desarrollando en los 

alumnos la capacidad para observar, entrevist , escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar 

información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos, elaborar 

informes, participar en foros de discusión y en debates. El alumno realizará un diseño de investigación 

con su con ondiente desarrollo y elaboración de informe final. Tal como lo arman Grabe v Kaplan 

(1996), implica interpretar la información de manera critica, integrar información obtenida en fuentes 

diversas y crear información, entre otros. í 

La formación docente es concebida desde una integralidad que involucra la imbricación tanto de los 

saberes necesarios para enseñar, como de aquellos que resultan fundamentales para interpretar 

críticamente la realidad. En este sentido, es menester considerar la importancia de conocer y administrar 

au- |35h=,. <  - '. y para producir conocimiento en tomo a 

los saberes que en el trabajo docente se generan en su cotidianeidad en relación con los contextos 

sociales, históricos y culturales donde acontece. 

Ejes de contenido 

La investigación como instancia de , ‘ “ de conocimientos. 

La práctica educativa como objeto de estudio. Práctica educativa. investigación ‘ ' El concepto de 

metodologia de la investigación. Fases del proceso metodológico: planeación de la investiga ión, 

ejecución del trabajo de campo y co ‘ ión de los resultados. 

Proyecto, diseño yejecuc de una lnvestigac . 

Proyecto, diseño y ejecución de una investigación. Proceso metodo!‘ ‘ . tema, problema, justificación, 

objetivos, antecedentes, marco teórico, etc. confrontación teoría empírea, diseño, población, unidades 

de información y análisis. Fuentes "L" ’” a. lvlétodos y técnicas para la recolección de la 

formación: observación, entrevistas, notas de campo, encuestas y cuestionarios. Selección, diseño, 
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elaboración y aplicación de las técnicas. Análisis y procesamiento de la información. Interpretación de 

_ resultados, 
. . 

Alfabetización académica: Comunlcahilidad del proceso y las resultados. 

Elaboración de un infonne nal. Caracterización del informe: Función. Situación comunicativa. 

Procedimientos. Estructural textual. Formas estilisticas prototípicas. Normas vigentes para la referencia 

de textos. Contenido del informe, proceso de redacción y difusión. 

‘Fpos de textos cienticos: tesinas, tesis, articulos de investigación, revista cientíca, capítulo de libro. 

Papers, posters, abstract. Foros de discusión y construcción colectiva de conocimiento a partir de 

investigaciones realizadas. Ponencia. Presentación y defensa final del trabajo de investigación. 

Bibliografía básica 
Alcoba de Bataller, S. (1999). Aprendiendo a investigar. San Juan: Fondo Editorial UCCuyo. 
Ander — Egg, Ezequiel. (1993).Te'cnicas de investigación Social. 239 Ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

i Magisterio del Rio de la Plata. , 

Borsinger de Montemayor,vA.; Bosio, I. Castro De Castillo, E. y otros ( 2005) Las textos dela ciencia. 
Principales clases del discurso académica-cientico. Buenos Aires: Comunic Arte. 
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ILCAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Marco explicativo 

La Formación Especica se orienta al estudio de la/s disciplina/s especícas para la enseñanza en Ia 

especialidad en que se forma, la didáctica y los recursos tecnológicos educativos particulares, asi como 

de las caracteristicas y necesidades propias de los alumnos a nivel individual y colectivo (Res. CFE N“ 

24/07, Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial). Se reere, por lo tanto, 

a aquello que es propio, en este caso, del Profesorado de Educación Primaria y ccmprende el conjunto 

de saberes que resultan necesarios para el desarrollo de las capacidades que denen el ejercicio de la 

función docente en este nivel. Este campo constituye, por lo tanto, un aspecto crucial de la formación 

del docente, ya que junto con las experiencias formativas propias de los otros campos, aporta 

herramientas conceptuales y metodológicas para llevar a cabo la enseñanza de los diferentes aspectos y 

contenidos que integran el currículo de Ia escuela primaria. Denir cuáles son los saberes necesarios 

para enseñar resulta, en la actualidad, un desafio central en materia de politica curricular y, a la vez, una 

dicil decisión. l; 

Es importante señalar, por otra parte, que los saberes que c mponen la Formación Especíca proceden 

de fuentes diversas. Las disciplinas, en primer lugar, constituyen una fuente ineludible, en la medida en 

que aportan estructuras c ceptuales, perspectivas y mod , modos de pensamiento, ‘ y 

destrezas, y valores. Los elementos de una disciplina que un docente debe aprender están ligados, sin 

duda, a los contenidos que integran el currículo del nivel para el que se forma, pero éstos no lo agotan 

en ningún sentido. Resulta necesario garantizar una fonnación profunda sobre los aspectos que hacen a 

la estructura de la disciplina y, a la vez, dotar a los estudiantes de estrategias y categorías de 

pensamiento que les posibiliten la apropiación de nuevos conocimientos a futuro y el abordaje de 

nuevas problemáticas y cuestiones más allá de la fonnación inicial. 

La organización del curriculum por disciplinas presenta varias ventajas, dado que las disciplinas 

constituyen modos de pensamiento que de manera simplicada posibilitan ordenar y comunicar los 

conocimientos sistematizados en determinadas áreas de conocimiento. También son modelos de 

investigación, pues en sus campos pueden generarse nuevos desarrollos cientícos. Además, posibilita la 

movilidad de los alumnos en las diversas instituciones del sistema educativo, ya que resulta altamente 

factible validar contenidos comunes que han sido estudiados a partir de programaciones disciplinarias 

con caracteristicas similares. 

La enseñanza de los aspectos disciplinares en la formación docente debe poder asumir el desao de 

promover un trabajo sobre las concepciones, supuestos y representaciones que los propios estudiantes 

tienen acerca de esos un ‘ ' y campos d? -' ’ s. Esas l ,. iuu- a menudo, distan 

del saber disciplinar y juegan un papel central en la denición de modos de pensar y llevar a cabo la 

enseñanza. Por ello, la Formación inicial constituye un ámbito privilegiado para la elucidación, el análisis, 

la puesta en cuestión y la revisión de esas nociones y creencias. 
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En el Campo de la Formación especíca se plantea, además, la agrupación de las disciplinas por Áreas. Se 

aplica este criterio con el n de respetar los modos de desarrollo actuales de la ciencia caracterizados 

por el borramiento o solapamiento de las fronteras entre los campos de conocimiento, generando 

procesos de aprendizaje más acordes con las formas de producción del saber y con las necesidades 

psicológicas de los alumnos‘, En este sentido, se trata de evitar la fragmentación de los contenidos en 

los Institutos formadores. 

La Formación Especíca se nutre, asimismo, del conocimiento didáctico relativo a la enseñanza de 

contenidos especicos‘ correspondientes a las distintas áreas curriculares, de las teorías psicológicas 

necesarias para conocer los rasgos distintivos del proceso de aprendizaje de esos contenidos y de las 

características evolutivas de los alumnos desde el punto de vista motriz, cognitivo, emocional, moral y 

social. Del mismo modo, los estudios de carácter histórico, sociológico y cultural constituyen una 

referencia curricular importante en la medida en que posibilitan perspectivas y modos de comprensión 

más amplios acerca de la infancia y su problemátim. 

Entre los saberes didácticos se incluyen criterios para denir objetivos y claricar propósitos, seleccionar 

y organizar contenidos, principios generales de intervención docente, formas. de enseñanza, de 

evaluación  de manejo de la clase, conocimiento del currículo del área -de sus propósitos y sus 

fundamentos,‘ de las claves de lectura e interpretación del texto curricular y de las elecciones que es 

IIISCGSHTÍO EfECÍUBYñ 

La investigación en las Didácticas especicas ofrece en la actualidad una serie de desarrollos teóricos y 

aportes en materia de innovación pedagógica, muchoside loscuales resultan de interés y valor en el 

curriculode Iaformación docente. Particularmente, aquellos que puedan proveer a los-futuros docentes 
un marco conceptual para-comprender la especicidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y las 

variables involucradas y reexionar acerca de los problemas de Ia enseñanza del área, o bien ofrezcan 

herramientas metodologías para el diseño y desarrollo de proyectos y propuestas didácticas. 

En consecuencia, en la.presente construcción curricular se han considerado aspectos epistemoldgicos, 

referencias historias, sociales y psicológicas inherentes al campo de conocimiento y los Sujetos de la 

Educación Primaria, para focalizar en los contenidos propios dela enseñanza. 

Para las presentes adecuaciones se realizó un trabajo colectivo y colaborativo con la participación los 

Profesores de los l5FD, teniendo como referente, el marco legal vigente, los Lineamientos‘ Curriculares 

Nacionales para la Formación Docente Inicial, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el Nivel 

Primario, los Diseños Curriculares de los ISFD, las Recomendaciones elaboradas por del INFD y los 

propios criterios y miradas profesionales. 

Finalldades formativas del campo de la Formación Especíca 

o concebir Ia formación docente como una práctica social transfonnadora, que se funda en valores 

democráticos y que revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para transformar y 
comprender la realidad. 

o indagar las problemáticas del contexto educativo desde las dimensiones socio- cultural, político, 

económico y legal, asumiendo un posicionamiento y compromiso ético con la sociedad, la 

institución escolar y la tarea docente. 

Coícaud. S. (2003) La Organizacion del Currículum Escolar. Algunos Criterios de Analisis. Eahcacián, Lenguaje y Sociedad. 
I,I,N"1.49—66. 
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o Revalorizar la centralidad de Ia enseñanza como función sustantiva del docente y desarrollar una 

relación con el conocimiento que promueva la reexión critica, la producción de saberes en 

relación con la práctica profesional, y la toma de decisiones sustentada en dichas 

conceptualizaciones. 

o Promover una formación cientíca tecnológica que incorpore los avances que se producen en los 

distintos campos del conocimiento. 

o Estimular procesos que impulsen la cooperación y conformación de redes interinstitucionales, el 

trabajo en grupo y la responsabilidad, propiciando la formación de ciudadanos y profesionales 

conscientes de sus deberes y derechos, dispuestos y capacitados para participar en la solución de 

los problemas áulicos, institucionales y comunitarios diversos. 

o Comprender la vida escolar como parte de Ia realidad social, facilitando la construcción de la 

subjetivid ‘ e identidad de los sujetos sociales en relación con sus realidades históricas, 

regionales; ' ' ymedioambientales. 

o Comprender al sujeto de la educación primaria, a quien va dirigida la enseñanza, en sus 

múltiples dimensiones. 

o Brindar elementos que permitan problematizar la propia representación sobre la niñez y las 

nuevas infancias en el mundo contemporáneo. 

o Enriquecer desde la diversidad la experiencia cultural de los futuros docentes, para que puedan 

posteriormente ampliar las experiencias de sus alumnos y desarrollar procesos de 

sensibilización teniendo en cuenta la variedad de ' ‘ y contextos. 

SUIETOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

SUJETO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA l 

Denominación: SUJETO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA I l 

FormatozA ‘ 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación Especica. 1’ año, 2° cuatrimestre. 

Aslgna “ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 6 hs. cátedra; 4hs. reloj. 

Acreditación de 20 hs cátedra adicion para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 20m reloj. 

Flnalldadesfonnativas 

Brindar conocimientos acerca de las perspectivas teóricas que penniten apreciar las 

trausfui ‘ epistemológicas en la comprensión de los sujetos de la educación primaria. 
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o Propiciar en los estudiantes el análisis crítico y reexivo acerca del proceso de subjetivación en la 

niñez y adolescencia y su relación consigo mismo, los entornos sociales y culturales. 

o Posibílitar la construcción del saber de un sujeto de educación primaria atendiendo a los elementos 

que conguran las relaciones personales y grupales en diferentes contextos. 

o Brindar a los alumnos el espacio para Ia reexión sobre las problemáticas actuales que inciden sobre 

las infancias y adolescencias, y, la toma de conciencia de su futuro rol profesional frente al desao de 

atender a la diversidad. 

- Promover la apropiación de saberes y procedimientos vinculados a la lectura y escritura de textos 

académicos. 

Marco conceptual 

Como ser social, el hombre no puede vivir aislado, necesita imperiosamente el contacto con los otros, 

que le permiten conocerse y reconocerse, desarrollarse como ser humano,.construír su identidad, 

apropiarse del bagaje histórico cultural de su medio, reproducirlo y transformarlo. 
La infancia y la adolescencia no hantenido siempre a lo largo de la historia la misma consideración que 

llenen en estos momentos. Por ello se tendrán en cuenta las diferentes perspectivas quevpermliten su 

estudio. . 
Se abordará el estudio de los procesos de subjetivación en relación a las circunstancias culturales, 

históricas y sociales en las que la existencia del sujeto transcurra. 

Con esta mirada integral del ser humano en su proceso de subjetivación, sus camcteristicas y las 

relaciones con el entorno social y cultural, la unidad curricular contribuye a Ia comprensión de la 

complejidad de la persona en tanto Sujeto de Ia Educación. 

La presente unidad curricular representa un espacio válido para el análisis crítico y reexivo en tomo a 

las problemáticas actuales que inciden sobre las ínfancias y adolescencias. Al mismo tiempo que se 

profundizará Ia mirada en tomo a los procesos de inclusión que atienden a la diversidad. 

Si bien es cierto que la juventud y la adultez son posibles sujetos de Ia Educación Primaria, se considera 

necesario instancias de especialización posteriores a la formación inicial que habiliten la práctica 

educati con estos destinatarios. - _V l > '  

El presente despliegue curricular no descuida su-continuidad e integración con la instancia curricular 

correlativa: Sujeto de la Educación Primaria Il. Se articula también con Psicología Educacional y las 

unidades curriculares del campo dela Práctica, proponiendo una vinculación teoría-práctica,‘ que facilite 

la construcción del conocimiento. 

Ejes de ontenido 

Culturas Infantiles y adolescentes . 

Las infancias a través de la historia. Escuela, infancia y modernidad. Culturas infantiles y adolescentes. 

Niños y adolescentes enla sociedad de la información y el conocimiento, el consumo y la era digital. 

Los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Educación, pobreza e igualdad. La realidad del sujeto 

en situación de riesgo social. ’ 

receso de subletlvaclún y 
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Construcción subjetiva. Identidad. Sexualidad. Autoconcepto y autoestima. Subjetividad en Ia niñez y la 

adolescencia en diversos contextos. 

La inclusión educativa como derecho. La diversidad como sibilidad de construir experienc‘ 

Familia y Escuela 

Signicaciones actuales sobre la familia y la escuela. Rol adulto e infantil: relaciones de autoridad y 

mp... sabilidad. Estilos de crianza. Dinámica y clima familiar. 

Importancia de los limites en los entornos familiares y escolares. 

La escuela: imaginarios singulares y colectivos. Construcción de códigos compartidos. Relaciones entre 

pares. Mediación del conicto. 

Contenidos transversales: Escuela y diversidad. Las infancias en contexto: el entorno rural. Los pueblos 

originarios: respeto por la diversidad cultural. La educación intercultural bilingüe. 
.-.. 

permanente de jóvenes y adultos. 

Alfabetización a- ‘ . La lectura y escritura en el Nivel Superior. Los textos expositivos. 

Bibliografia básica 

Aguilar, M. (2001) Educación Familiar, ¿reto a necesidad? Madrid. España: Ed. Dykinson. 
Aisencarg, N. y Bendersky, B. (2013) Escuela y prácticas ínclusivas: intervenciones píscoeducativas que 

posibilitan. Buenos Aires, Argentina: Manantial 
Borsa ni, M. J. (2010) Integración educativa, diversidad y discapacidad en la escuela pluraLBuenos Aires, 

Argentina: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico. 
Carli, Sandra (2009) La cuestión de la infancia, Entre la escuela, la calle y el shopping. Buenos Aires: Edit. 

Paidos. 

Comellas, M. J. (2013) Família, escuela y comunidad: un encuentro necesario. Barcelona, España: 
Octaedro. _ H 

Corea, C. y Lewkowicz, I. (1999) ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución dela niñez. Buenos 
Aires, Argentina: Lumen/HVMANl'l' AS. * ' - 

Donini, A. M. (2009) Nuevas infancia: y juventudes: una experiencia formativa. Buenos Aires,Argentina: 
Universidad Nacional de San Martin. UNSAM EDITA. 

Elichiry, N. (2011) La psicologia educacional como instrumento de análisis y de intervención: diálogos y 
entrezruzamientas. Buenos Aires, Argentina: Centro de publicaciones educativas y material 
didáctico. 

Griffa, M. C. y Moreno J, E. (2011) Claves para una psicologia del desarrollo. Buenos Aires: Lugar. 
Kántor, D. (2008) Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Buenos Aires: Del Estante Editorial. 
Ons, S. (2014) Todo la que necesitas saber sobre el psicoanálisis. Buenos Aires, Argentina: Paidos. 
Pérez, A. (2009) Familia: enfoque discipIinaIioBuenas Aires, Argentina: Lugar. 
Rascovan, 5., Ley, D. y Korinfeld, D. (2013) Entre adolescentes y adultas en ia Escuela: puntuaciones de 

épocaBuenos Aires, Argentina: Paidós. 
Vasen, J. (Z008) Las certezas perdidas. Padres y maestros ante las desans del presente. (19 ed.) Buenos 

Aires: Paidós. ' 

SUJETO DE lA EDUCACIÓN PRIMARIA ll 

Denominación: SUJETO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA il 

Formato: Asignatura 

Régimen de da: Cuatrimestral ' _ 

Ubicación en el dlseilo curricular: Campo della Formación Especíca. Z‘ año, 1° cuatrimestre. 

¡gna horaria semanal y total del udiante (horas cátedra y reloj): 
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Semanales: 6 hs. cátedra; dhs. reloj. 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 20m reloj. 

nalidades fonnatlvas 

- Ofrecer marcos teóricos actualizados de los aspectos psico-socio-afectivos, motrices, cognitivos y 

morales de los sujetos de educación primaria, comprendiendo su complejidad según los diversos 

COHÏEXÏOS. 

o Brindar instrumentos propicios para vorecer el aprendizaje de los sujetos, desde un 

pu ¡cionamiento reexivo y critico en el acontecer de la situación educativa. 

n Preparar y capacitar a los futuros docentes en la formación de competencia apropiadas para su 

desempeño como miembros activos de una institución escolar, generadores de practicas inclusivas. 

o Promover la formación de personas reexivas y críticas frente al propio proceso educativo. 

_ Marco conceptual. 

Hablar del Sujeto cÍe Educación Primaria es hablar de un sujeto complejo, que se va construyendo y 

‘constituyendo en contacto conllos otros. Asi’ adquiere importancia la configuración de -Ios procesos 

subjetivos e intersubjetivos endiferentes contextos e itinerarios. ' A _ h " "I ' 

En Ia presentelunidad curricular se abordarán las diferentes dimension Üoue permiten‘ el estudio del 

sujeto de la educacion primaria‘ ‘ i‘, del‘ D j , , " moraly ‘ 1 _‘ desde los aportes 

de diferentes recortes epistemológicos. - l ‘ - _ 

La escuela se ofrece como espacio de los otros - el de conocimiento, el de apertura a otros mundos-que 

enriquece la vida psíquica del sujetoy ‘ " potenciar el " el api ‘ ,' yla 

El encuentro con e_l otro le permite serïcapaz de percibir las diferencias, de poder mirar al otro en su 

subjetividad, respetando la diversidad. ' 
El presente despliegue curricular no descuida su continuidad e integración con la instancia curricular 

Sujeto de la Educación Primaria l. Se articula también con las unidades curriculares del Campo de la 

Formacióriespecíca y el campo de la Formaciónen la Práctica Profesional, proponiendo una vinculación 
teoria-práctica, que facilite la construcción del conocimiento. 

Ejes de ntenldo 

Proceso de subjetivadón , ‘y social 

Reexiones acerca de la subjetividad actual: infancias y adolescencias. Rol del adulto. Protección y 

despratección delas infancias y adolescencias. Sobreprotección. Resíliencia. La afectividad del sujeto de 

nivel primario. 

Dimensión r ' ‘ y del Lenguaje 

Teorias sobre la ad ' ‘ ' del lenguaje. Lenguajey pensamiento. 

Expresión motriz: el cuerpo y los otros. Psicomotricidad. Esquema corporal e imagen corporal. 
El juego: tipos. Importancia y función del juego. El juego y el desarrollo cognoscitivo. 

Dimensión cognitiva y Moral l 

Diferentes concepciones sobre la inteligencia. Aportes de Ia Teoria Psicogenética, Teoría Socio Histórico 

 
ltural, Teoría de la Modicabilidad Estructural Cognitiva, inteligencias Múltiples, Neurociencias. 
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Construcción de la moralidad. Pensamiento moral y compu! amiento moral: aportes de .l. Piaget y de L: 

Kohlberg. Cultura y desarrollo moral. 

Contextos de lallzaclón: Escuela 

El grupo escolar: vinculos docente-alumno, alumno-alumno. Signicaciones sobre el poder, la autoridad, 

la disciplina, la justicia y el trabajo escolar. Manifestacione agresivas y violencia en el ámbito escolar. 

Bullying. Escuela inclusiva: dl. ‘ dela diversidad. 

Contenidos transversales: 

La diversidad en el aula. La inclusión de las personas en situación de discapacidad. 

La educación sexual integral en el nivel de Educación Primaria. El cuidado del propio cuerpo. Prevención 

del abuso infantil. 

Bibliografía Básica 
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contenidos especicos. Buenos Aires: Paidos. 

Delval, J (1991). Crecer y pensar. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 
Doval, D. yRattero, C. (cornp.) (2011). Autoridad y transmisión: niños y jóvenes en Ia mira. Buenos Aires: 

Noveduc. 
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Buenos Aires: Novedades Educativas. 
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ÁREA LENGUA 

Marco explicativo 

La formación de docentes en Lengua y Literatura asume la sponsabilidad de que los futuros 

profesionales de la educación, como sujetos culturales mediadores y productores de cultura, puedan 

llevar a cabo algunas de las misiones centrales de la escuela como son garantizar el desarrollo de la 

engua y el aprendizaje de la lectura y la escritura, además de transmitir saberes socialmente 
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signicativos vinculados con la literatura y la reexión sobre la lengua, la normativa y los textos, todos 

ellos como factores de desarrollo personal, lingüístico, cultural y estético de los aiurnnos y las alumnas’. 

como consecuencia, las unidades curriculares de los Institutos de Formación Docente destinadas al Área 

Lengua y Literatura, abarcan saberes disciplinares, didácticos y relativos a la práctica de la enseñanza, 

referidos a la oralidad, la lectura, la escritura, la literatura, la normativa y la gramática. En este contexto, 

la alfabetización constituye la base, estructura inicial y co para el aprendizaje de todos los 

demás contenidos de la escolaridad. 

Cada uno de esos campos del conocimiento es abordado en su pertinencia formativa, sus principales 

problemas epistemológicos y didácticos, las teorias de aprendizaje especicas, las disciplinas 

convergentes para su estudio y los enfoques que ameritan su vigencia. Para cada uno se incluyen 

contenidos disciplinares y didácticos referidos a Ia gestión de la clase, asl como a las formas de 

evaluación adecuadas. 

Actualmente, las nuevas prácticas de lectura y escritura deben comprender la multiplicidad y 

complejidad de las maneras en que lo escrito, lo oral, lo gestual y lo audiovisual se integran en sistemas 

de hlpertextos accesibles en Internet y la red mundial y como esto puede entrelazarse conla cultura del 

libro, del texto impreso y la interacción humana, sin que suponga la expulsión de uno u otro soporte. 

La escritura constituye "una herramienta intelectual y cultural. Esluna herramienta intelectual porque su 

"carácter diferido, ¡distanciado y controIado,- favorece la obletivación 'y"manipulaci de las 

representaciones mentales. El desceritramiento del propio discurso, característico de la‘ escritura 

permite, de un modo particular y cuali_tativamente distinto al habla, Iamaterializacion del pensamient , 
la revisión critica de las propias ideas y su ‘transformación. En este sentido, las prácticas de escritura 

establecen una ‘relación signicativa entre sujeto y ‘conocimiento. Asimismo, la escritura es una 

herramienta cultural ya que da lugar a la creación de situaciones de intercambio y producción colectiva 

del conocimiento: Estos ¡uuu ' , DÏOIÏIOVÍUO) poi instituciones y prácticas, ¡implican unhproceso de 

elaboración de génerosescritos que requieren habilidades maduras de lectura y escritura para su 

composición y recepción (Alvarado, Maite, Cortés, Marina, 2001). 

La enseñanza de la Lengua ¿en la Formación Docente debe ser holística e integral, en relación con las 

prácticas de producción y comprensión de textos escritos y orales. La enseñanra seguirá dos caminos 

paralelos, por un lado la reexión y el descubrimiento de las caracteristicas de la lengua, y por otro la 

sistematizacion de esas caracteristicaslpara conocer el funcionamiento del sistema de la lengua. 
La gramática se entiende ahora en un sentido amplio; incluye los componentes semántico, sintáctico, 

morfológico y fonológico que permiten reexionar sobre el sistema de la lengua para superar 

dicultades de comprensión y produccion textual, y no como campos aislados. De esta manera, la lectura 

y la escritura se conciben como una construcción del signicado del texto, a través del uso que el lector- 

escritor realiza de los elementos grácos, fónicos, sintá-cticos, semánticas y contextuales del texto. En 

esta concepción, el léxico se aborda desde el sistema de la lengua y las reglas que regulan su aparición 

en el discurso. 

La inclusión del estudio dela alfabetiza ión permite superar una grave carencia y posibilita la formación 

de docentes calicados que puedan garantizar el acercamiento de la lengua escrita a sus alumnos. Este 

estudio habrá de brindarles los marcos conceptuales y los ¡instrumentos metodológ‘ u para comprender 

que cuando una persona aprende a leery escribir puede y debe adquirir simultáneamente herramientas 
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para ingresar en circuitos y ámbitos de la cultura escrita, pero esto no sucede si los docentes que 

alfabetizan tienen una visión empobrecida e incorrecta del objeto de enseñanza y de las metodologías 

que deben implementar para su aprendizaje. 

Asimismo deben ser incluidos como espacio de estudio y de debate la estructuración epistemología 

clara y comparable de los diferentes métodos y los enfoques que la enseñanza del objeto lengua escrita 

ha tenido a lo largo de la historia. 

El saber previo fundamental con el que se acerca todo niño al aprendizaje de la lengua escrita es el 

conocimiento de otra lengua, la oral, que es en sl misma un enorme capital simbólico y constituye la 

experiencia lingüística previa más importante y a la vez la más democrática porque todos los niños saben 

hablar". 

Sin embargo, la didáctica de la Lengua no debe desconocer que la oralidad es un objeto de 

mejoramiento o perfeccionamiento con estrategias especicas que respeten las variedades lingüísticas 

socio familiares de los alumnos, y a la vez, que amplíen y enriquezcan los registros y usos hacia la 

oralidad secundaria. 

Un buen desarrollo del proceso de alfabetización implica asumir Ia diversidad de los niños en su punto de 

partida real, asumir Ia diversidad de la oralidad primaria que ellos muestran como parte de su identidad 

cultural al momento del ingreso. 

Por otra parte, los discursos sobre literatura enfatizan la lectura de materiales ricos y variados en Ia 

fonnación de las personas y el lugar que tiene Ia escuela en esa fonnación. El número de obras leidas es 

fundamental, ya que permite construir un horizonte de expectativas sobre el cual se proyecta cada 

nueva lectura. 

Es necesario que el profesional docente se desenvuelva como hablante, lector y escritor lo cual es 

condición indispensable para su aprendizaje académico y para su función como transmisor y productor 

de la cultura escrita. Además la lectura y escritura debe organizase al interior de las unidades 

curriculares para desarrollar, reflexionar, sistematizar y profundizar sobre las prácticas de lectura y 

escritura. 

Finalldades formativas del Área Lengua 

La formación docente para la Educación Primaria en el Área Lengua y Literatura se propone que los 

futuros docentes: 

a Consoliden saberes lingüísticos en relación con la producción y comprensión escrita y oral de la 

lengua. 

o Reconozcan a la lectura y la escritura como procesos cognitivos y como objeto de aprendizaje, y 

ala oralidad como objeto de mejoramiento y perfeccionamiento. 

n Desarrollen estrategias autogestionarias respecto de lecturas y escrituras diversas y complejas 

en diversos y variados formatos. 
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o Conformen un corpus de conocimientos signicativos de obras de literatura oral y escrita para 

asegurar a todos sus alumnos un contacto rico, vivo y desaante con las obras literarias. 
o‘ comprendan el proceso de alfabetización en toda su complejidad y profundidad y su incidencia 

en el éxito oiracasc‘; escolar. 

o incorporen intervenciones pedagógico-didácticas adecuadas a los distintos contextos sociales, 

lingüístic , culturales, escolares y etarios para acertadas tomas de decisiones comprometidas 

con una oferta educativa de calidad. 

o Transeran a sus prácticas los aportes de las distintas teorias psicológicas, sociológicas, 

históricas, cognitivas y comunicativas relativas al área. 

o Reexionen sobre los distintos y ‘ para Ia " y el api ' ' de la 

lengua oral y escrita en toda su complejidad y su incidencia en el éxito o fracaso escolar. 

o Utilícen las herramientas pedagógicas y didácticas que les permitan planicar, identicar 

aprendizajes esperables, diseñar actividades, seleccionar recursos, prever estrategias adecuadas 

y modos de evaluación en distintos contextos a la luz de los marcos curriculares. 

.- incorporen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a sus prácticas docentes. 

¡LENGUA v LITERATURA. 

Denominación: LENGUAY LITERATURA 
Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral _ 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de Iavformación Especíca, 1'Año, 2°cuatrimestre 

Aslgna " horaria semanal y total del studiante (horas cátedra y reloj): ' 
Semanales: 08 hs. cátedra; 5h 20m reloj — _ - 

Acreditación de Z0 ‘hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del lSFD. 

Cuatrimestrales Total: 148hs cátedra; 98h 40m reloj 

Finalldades formativas 

Promover el aprendizaje ‘ ' ' o de los contenidos de Lengua y Literatura, entodos sus ejes, de 

forma que el futuro docente los utilice como poderosa herramienta que le posibilite no solo resolver 

problemas del área, sino también de la vida cotidiana o de otros campos del saber. 

Proponer saberes lingüísticos en relación con la producción y ccmprensióu escrita y oral de la 

lengua. 

- Propiciar la aplicación de contenidos gramaticales oomo estrategia de comprensión de intenciones. 

Favorecer el reconocimiento de los procesos cognitivos que intervienen en la lectura y enla escritura 

que en los años siguientes se convertirán en objeto de aprendizaje. 

Incorporar las nuevas tecnologías de Ia información y la comunicación a sus prácticas en 

¡versos contextos de up! endizajes 
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o Promocionar la lectura de un corpus representativo de textos literarios que incluya los especícos de 

la literatura infantil y la literatura en general, a n de que genere y oriente la formación del lector 

literario. 

o Propiciar el conocimiento de las teorías lingüísticas que subyacen en los diversos contenidos del 

área. y su aplicación en distintos contextos. 

Marco conceptual 

En esta asignatura el objeto de estudio está constituido por las prácticas sociales que se llevan a cabo 

con el lenguaje: hablar y escuchar, leer y escribir en distintos contextos, abarcando saberes disciplinares 

referidos a la lengua oral, Ia lectura, la escritura, la gramática y la literatura. Estos quehaceres del 

hablante, lector y escritor son saberes que involucran contenidos lingüísticos que adquieren sentido por 

dichas prácticas, Es por ello que se considera necesario resaltar que los futuros profesionales de este 

Nivel, son sujetos culturales mediadores y productores de cultura. Esto implica ser garantes del 

desarrollo de la lengua y el aprendizaje de la lectura y la escritura, además de transmitir saberes 

socialmente signicativos vinculados con la literatura y la reexión sobre la lengua, la normativa y los 

textos, todos ellos como factores de desarrollo personal, lingüístico, cultural y estético de los 

estudiantes. 

Este encuadre lingüístico permite a los futuros docentes identicar las caracteristicas de la lengua oral y 

la lengua escrita, sus relaciones, diferencias y su historia, además de posibilitar la profundización de sus 

propios conocimientos en torno de una lengua alfabética. involucra los saberes enciclopédicos y 

culturales, ideológicos, lingüísticos, retóricos, estratégicos, metacognitivos- implicados en la 

comprensión de textos. 

La gramática se entiende en un sentido amplio; incluye los componentes semántico, sintáctico, 

morfológico y fonológico que permiten reexionar sobre el sistema de la lengua para superar 

dicultades de comprensión y producción textual, y no como campos aislados. De esta manera, la lectura 

y la escritura se conciben como una construcción del signicado del texto, a través del uso que el lector- 

escritor realiza de los elementos grácos, fónicos, sintácticos, semánticas y contextuales del texto. En 

esta concepción, el léxico se aborda desde el sistema de la lengua y las reglas que regulan su aparición 

en el discurso. 

Los saberes vinculados con los principales aspectos de las teorias y modelos de composición y escritura 

les permiten identicar las situaciones de comunicación escrita, los problemas retóricos a resolver, los 

procesos que deben implementar y las estrategias de control y monitoreo que garantizan la concreción 

de la escritura según propósitos denidos. 

La consideración de la literatura como arte permite establecer vinculaciones con otras expresiones 

artisticas (cine, teatro, artes plásticas y musicales), por lo cual se abren espacios para su exploración, 

conocimiento y disfrute por parte de los futuros docentes con el n de puedan recrear esas formas de 

relación con los bienes culturales con sus alumnos. Por otra parte, la exploración cotidiana de textos 
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escritos y Ia reexión ‘metacognitiva cuidadosamente guiada proporcionarán a los futuros docentes las 

bases para el conocimiento de las caracteristicas formales, los estilos y usos de la lengua escrita. 

Estas prácticas sociales de la oralidad y la lectura y la escritura tienen un lugar fundamental en la 

apropiación de conocimientos dura nte la formación docente. A su vez resultarán centrales para su futura 

práctica docente, ya que necesitará desempeñarse con soltura en diversas situaciones comunicativas y a 

través de diferentes tipos de textos. 

Ejes de contenido 

Panorama histórico de los studies lingüísticos desde los aportes fundacionales hasta la actualidad 

para contextualizar los enfoques actuales de la disciplina. 

El texto como unidad semántica y pragmática. Tipologlas textuales. Caracteristicas discursivas para 

mejorar los desempeños lectores y escritores. 

La gramática como Instrumento esencial en la construcción, interpretación y evaluación de los textos, 

para reconocer su papel en Ia organización y formación del pensamiento. 

Relaciones entre el componente lexico y el gramatical; la gramática y las posibilidades comhinatorias 

morfológicas y sintácticas de las unidades Iexicas. l ' l 

La Literatura como arte y como blen cultural. 

Ïeoríay análisis literario. Aproximación a los géneros y subgénercs literarios y suscaracterlsticas para 

incorporar criterios de selección adecuados al contexto escolar. 
Alfabetización Académica - 

La lectura como proceso interactivo yïla escritura como proceso recursívo. _ 

Las practicas de lectura y escritura en el Nivel Superior. Estrategias cognitivas y lingüísticas para exponer, 

argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, 

debatir, etcetera, segúnllos modos típicos de las disciplinas. . 

Los textos expositivos y argumentativos. La conversación y el debate. 
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ALFABETIZACIÓN 

' Denominación: ALFABETIZACIÓN 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la Formación Especíca, 2‘Año, Pcuatrimestre 

Asignación horaria semanal y total del studiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 08 hs. cátedra; 5h 20m reloj 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Cuatrimestrales Toni: 148hs cátedra; 98h 40m reloj 

nalidades Formativas 

La formación docente para la educación primaria en el área de Lengua y Literatura se propone que los 

futuros docentes: 

o avancen en la construcción de su rol profesional en tanto sujetos c. ,_ “ , mpetentes, 

autónomos, críticos, y reexivos a cargo de la alfabetización inicial, la formación de lectores y 

escritores y el desarrollo dela oralidad en Ia escuela primaria; 

o dispongan de instrumentos para analizar la diversidad de context sociales, Iingüísticu , culturales, 

escolares y etarios que inciden en el aprendizaje y la enseñanza en el área y puedan tomar 

decisiones comprometidas con una oferta educativa de calidad para todos; 

o comprendan el proceso de alfabetización en toda su complejidad y profundidad y su incidencia en el 

éxito o fracaso escolar; 

o incorporen las tecnologias de la información y la comunicación (TIC) como herramientas de la lectura 

y la escritura en el mundo contemporáneo; 

o conozcan y analicen distintos aportes teóricos en al campo de la psicologia, la antropología, la 

historia de la enseñanza en el área, la lingüística y la literatura que subyacen a la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua oral y escrita; 

o conozcan y analicen los marcos curriculares, los aportes de las disciplinas de referencia y la Didáctica 

dela lengua y la literatura 

- adquiemn las herramientas pedagógicas y didácticas que les permitan planicar, identicar 

aprendizajes esperables, diseñar actividades, seleccionar recursos, prever estrategias didácticas 

adecuadasa ‘ ’ contextos. 
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Marco conceptual 

¡u 

La instituciónescuela iia asumido históricamente la responsabilidad pedagógica de enseñar a leer y 

escribir y, por ello, la necesaria formación del rol alfabetitador del maestro es ineludible en el marco del 

sistema formador. 

La nalidad de la Ifabetizaciuu, en tanto unidad curricular de Ia formación de maestros de escuela 

primaria, es consolidar Ia enseñanza escolar de la lengua escrita a través de sus prácticas sociales y/0 la 

enseñanza escolar de las prácticas sociales de la lectura y la escritura de modo tal que los alumnos 

. comprendan gradualmente las caracteristicas de la lengua escrita. 

_Lar 

La concer " ¡de la alfabetiza ¡un como acceso a la cultura escrita de la munidad y necesariamente a 

sus productos, implica que desde el comienzo de la escolaridad los experimenten Ia lengua 

escrita como instrumento poderoso para acceder a los campos del conocimiento y que además 

comprendan que contribuye de modo sustantivo a sistematiza los saberes, conservarlos, compartirlos y 

transmitidos. > 

Los aportes de las distintas teorias psicológicas, sociológicas, históricas, cognitivas ylingüísticas relativas 

al área y las reexiones sobre los distintos y enfoques para la enseñanza y ei aprendizaje de la 

lengua oraiy escrita en toda su ¡complejidad v su incidencia en el exito o fracaso escolar proporcionan el 
encuadre disciplinar didáctico de la asignatura. l _ . 

La formación de docentes alfahetizadores requierevun ‘encuadre lingüístico que les permita identicar las 

características dela lengua oral y Ia_ lengua escrita, sus relaciones y diferencias ysu historia. Implica, 

además, reconocer la lengua escrita como un objeto cultural, de naturaleza semiótica, que debe ser 

enseñad sistemáticamente.‘ Esta concepción se fundamenta en la p- sibilidad-humanade generar 

sistemas simbólicos de comunicación.‘ 

De esta manera, el sistema formador persigue la preparación sólida de un docente ¡‘cuya actuación 

profesional consista en interpretar teóricamente e intervenir de manera satisfactoria en problemas 

generados en el ejercicio dela práctica ' ' .- y ‘ _ la clase de  en 

diversos contextos. V 

En la práctica, el proceso de la Alfabetiza ¡un en los primeros años opera como un fuerte organizador de 

ia inclusión de los sujetos en el Sistema Educativo, pero también de Ia exclusión, cuando el fracaso 

engrosa los porcentajes de analfabetismo adulto o se traduce en la pobreza de los aprendizajes 

alcanzados, situacion ésta que pone en riesgo la posibilidad de continuar estudios más allá de la 

Educación Primaria, o que tiene consecuencias a largo plazo en el ingreso y la permanencia en carreras 

de Nivel Superior. 

Ejes de contenido 
" dela  ' " Inicial. " ¡nicialy Los ' ‘ " a 

sobre la escritura, el sistema de escritura y las caracteristicas del escrito. 

z lievisión crítica de métodos y s alfabetizadores para construir un modelo alfabetizador 

superador. 

Desarrollo de la lengua oral y aprendizaje de la lengua escrita reconociendo las diferencias y 

 
complementariedad ‘entre ambas. 

racterización del sistema de escritura: conciencia gráca y morfológica, fonológica y Iéxica. 
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Estrategias cognitivas y lingüísticas de la lectura y la escritura para el desarrollo de la autonomía del 

alumno como lector y escritor. 

Gestión de la clase de alfabetización. Planicación y desarrollo de la secuencia didáctica. integración de 

Áreas en el proyecta alfabetizador. La articulación entre niveles. 

La literatura enla alfabetización, 

La evaluación en el proceso alfabetizador. 

Gestión de la clase alfabetización en contextos de diversidad cultural y lingüística. 

Bibliografía básica 

Alisedo, 6., Melgar, S, Chiocci, C. (1994) Didáctica delas Ciencias del Lenguaje. Buenos Aires: Paidós. 
Borzone de Manrique, A. y Rosenberg (2000) ¿Que aprenden los niños cuando aprenden a hablar? 

Buenos Aires: Aique. 

Braslavsky, B. (2003). ¿Primeras letras o primeras lecturas? Una Introducció a la alfabetización 
temprana. Buenos Arires: FCE. 

Braslavsky, B. (2005). Enseñar a entender lo quese lee. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
Daviña, L. (1999). Adquisición de la Iectoescrítura. Revisión crítica de métodos y teorías. Rosario: Homo 

Sapiens. 
Gaspar, P. y González, 5. (2006). Serie cuadernos para el aula- Lengua- Primer Ciclo EGB/ Nivel Primario. 

Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Melgar, S. y Zamero, M. (2006). Todas pueden Aprender. Módulo Lengua. Buenos Aires: UNICEF. 
Ministerio de Educación. (2009»2010).Cuaderna de sugerencias didácticas para la enseñanza de la 

alfabetiza ión inicial en los IFD. Argentina: INFD. 
Ministerio de Educación (2009-2010). La Formación Docente en Alfabetización Inicial. Literatura infantil y 

I“ ' . Argentina: INFD. 

Ministerio de Educación (2009-2010). La formación docente en alfabetización inicial cama objeto de 

investigación. EI primer estudia nacional. Argentina: INFD. 
Ong, w. (1987). Oralídad y escritura. México: Fondo de Cultura Económica. 
Otañi, L (Z008). La enseñanza de la gramática en la escuela primaria y en información docente. Buenos 

Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
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DIDACTICA DE LA LENGUA V LA LITERATURA 

Denominación: DIDÁCHUL DE LA LENGUA Y LA uTERAÏURA 

r . Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la FormaciónEspecíca, 3‘Año, 2°cuatrirnestre 

Asian ‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: D8 hs. cátedra; 5h 20m reloj 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Cuatrimestrales Total: 148hs cátedra; 98h 40m reloj 

Finalidades formativas 

Página 81 de 180 



 

o Propiciar la elaboración y analisis de las estrategias de intervención adecuadas a los diversos 

contextos para acertadas tomas de decisiones, comprometidas con una oferta educativa de calidad. 

o Promover Ia reexión sobre los ‘ ‘ ‘ ‘ y para la Y 8| vw 4' ‘ de 

la lengua oral y escrita en toda su complejidad. 

I Generar situaciones que propicien la formación de lectores autónomos de diversos textos literarios y 

no literarios. 

a Brindar herramientas pedagógicas y didácticas que les permitan planicar, identicar aprendizajes 

esperables, diseñar actividades, ‘ ' recursos, prever estrategias didácticas y modos de 

evaluación en distintos contextos de acuerdo con los lineamientos curriculares vigentes. 

o Proveer criterios para la selección y conformación de un corpus signicativo de obras literarias 

adecuadas al nivel primario. 

Marco conceptual 

La unidad curricular proporciona un marco conceptual respecto de la diferencia entre los modos orales y 

escritos; enfoca la lectura y. escritura como objetos de aprendizaje y la oralidad corno objeto de 

mejoramiento o perfeccionamiento. AI_ ingresar a la escuela los alumnos hablan unalengua materna 

completa, por lo cual la formación docente especica la diferencia entre lo_s _diaI ' socio-familiares o 

las lenguas maternas distintas del español y Ia necesaria ampliación de lenguas y registros. En esa linea 

incluye-contenidos. destinados al desarrollo de oralidad secundaria vinculada estrechamente con el 
aprendizaje de la lectura yla escritura y su proyección hacia los usos personales y sociales de la lengua 
oral. ' A 

Se incluyen contenidos relativos a los propósitos y los modos de la formación de lectores y escritores en 

la escuela, incluyendo las cnologias de Ia información Ia comunicación, los saberes ¿enciclopédicos y 

culturales, _ ‘ogicos, lingüísticos, retóricos, ‘estratégicos, metacognitinros- implicados en la 

comprensión y producción de textos de los distintos campos del conocimiento, las caracteristicas 

prototipicas de distintos géneros discursivos, diversas estrategias de enseñanza ' ' " en los procesos 
de lecturayescritura. _ ' ' 

La formación literaria y del acceso al texto escrito se conguran desde edades tempranas por lo que la 

escuela es el lugar que debe asegura a todos los alumnos un_ contacto rico, vivo y desaante con la 

literatura. 

Como consecuencia, la instancia de formación debe brindar oportunidades para que los futuros 

docentes aprendan a diseñar, implementar secuencias didácticas de enseñanza de la lectura que 

atiendan equilibradarnente la diversidad de saberes que se ponen en juego, a elaborar criterios de 

selección de textos, a seleccionar y denir el alcance de los r. ntenidos y a evaluar los aprendizajes. 

 

Ejes de contenido 

Enseñanza dela Lengua y la llteratura._ 

Propósitos y objetivos presentes en las diversas prescripciones de orden nacional y provincial. 

Diseño Curricular Provincial y NAP. Análisis de los materiales aportados por el Ministerio de Educación. 

Cuadernos de Aula del segundo ciclo. Incorporación de las TlC como recurso didáctico. 

Modelos de enseñanza de la lengua oral. _ _ 

Estrategias para su desarrolla a través de la’ ensenanza del léxico. Didáctica de los diferentes tipos 

textuales en relación con la comprensión y producción de textos. Sistematización de procesos de análisis 

generalización mediante la reflexión metalingüistica, la gramática. 
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la lengua escrita. 

La escuela como munidad de lectores. La práctica de la lectura en el aula. Los propósitos que movilizan 

a los lectores. El proceso de comprensión de los textos. La interrelación entre los elementos Iingüisticos y 

el universo referencial de los textos. La selección de los textos. La evaluación de la lectura. 

La escrlwra. 

La práctica de Ia escritura en la escuela. Los quehaceres del escritor: los propósitos de la escritura, el 

destinatario, el tipo textual, la posición del enunciador, el proceso de revisión y de edición. Estrategias 

dlscursivas y recursos lingüísticos. La reflexión sobre lo escrito: la corrección procesual de los textos. 

La reexlon acerca de las hechos del lenguaje y los textos. 

Lenguaje e interacción. La reexión sobre la diversidad lingüística. ' ‘ y estrategias discursivas: 

del uso a la reexión y de la reflexión a Ia sistematización. Niveles microestructurales y 

macroestructurales de las textos. 

Lectura crítica de una amplia selección de textos literarios representativ - . 

Enfoques didácticos sobre la relación de la literatura y Ia escuela. Recursos y estrategias de obras de 

literatura oral y escrita. La clase de lengua y literatura adecuada a los distintos contextos sociales, 

lingüísticos, escolares y culturales. 

Bibliografia básica 

Alaniz, S. y Cuadros, M. (Z007) Un Mundo de Sonidos en las Aulas del Siglo )O(I. San Juan: EFFU. 
Alvarado, Maite. (1999) Paratexta. Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires: UBA. 
Borzones, A. M. (2015) Leamos juntos. Programa para la enseñanza y el aprendizaje de Ia lectura y Ia 

escritura. Buenos Aires, Paidós. 

Borzones, A. M. (2013) Los chicos aprenden a escribir textos, desafíos y propuestas para el aula. Buenos 
Aires. Paidós. 

Cassany, D. (1994). Enseñar Lengua. Barcelona: Graó. 
Cassany, D. y. (1989). Describir el escribir. Barcelona: Paidós. 
Colomer, T. (Z005) Andar entre libros. México: Fondo de cultura Económica. 
Cubo de Severino, L. (2007). Leo pero no comprenda. Estrategias de comprensión lectora. Córdoba: 

Comunicarte. 
De Gregorio de Mac, M. (1992). Coherencia y cohesión en el texto. Buenos Aires: Plus Ultra. 

Gaspar, P. y González, S. (Z006). Serie cuadernos para el auIa- Lengua- Primer Ciclo EGB/ Nivel Primario. 
Buenos Aires: Ministerio de Educación dela Nación. 

Jollhert, J. (1991). Formar niños productores de textos. Santiago de Chile: Hachette. 
Kaufman, A. y Rodriguez, M. (1993). La Escuela y las textos. Buenos Aires: Santillana. 
MEC. (2008). Diseña de materiales multimedia. Web 2.0. Formación del Profesorado. ESpañaICNlCE. 

Melgar, S. y Zamero, M. (2006). Todos pueden Aprender. Módulo Lengua. Buenos Aires: UNICEF. 
otañi, L. (2008). La enseñanza de la gramática en la escuela primaria y en la formación docente. Buenos 

Aires: Ministerio de Educación dela Nación. 

Soriano, M. (1995). La literatura para niños y jóvenes; guía de exploración de sus grandes temas. Buenos 
Aires: Colihue. 

ÁREA MATEMÁTICA 

arca explicativo 
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La Matemática es una ciencia que ha ocupado y ocupa un lugar destacado en la curricula en los distintos 

niveles de escolaridad. Por su poder “modelado? resulta una herramienta ¡noi cutiblemente útil para 

resolver problemas de otras disciplinas, dela realidad social (,. extramatemáticos) o del interior 

dela misma ‘p. intramatematic ‘. Tampoco Ia matemática de hoy atiende solo los problemas a 

los que puede dar una respuesta exacta (concepto antiguo de la Matemática), sino también a aquellos 

de la vida diaria que, por su naturaleza, admiten un resultado con cierto grado de aproxima iuu, ya sea 

como probabilidad o dentro de un intervalo de valores. 

Es desde esta po ‘ ' ‘ que la Matemática contribuye en forma privilegiada con el desarrollo 

individual y social de las personas, ayudándolas a tener elementos para emitir juicios críticos y se ha 

constituido -hoy más que nunm- en un medio de comprensión y ' amiento del mundo cientico y 

tecnológico en que vivimos. 

La Matemática es, por tanto, una realidad cultural constituida por conceptos, proposiciones, teorías (los 

objetos matemático iy cuya signicación personal e institucional está íntimamente ligada a la resolución 

de las situaciones problemáti a . 

l5or ello, y dada la importancia decisiva de la función docente como catalizadora y gestora de los 

aprendizajes, la Matemática en la formación inicial devmaestros, no puede reducirse a_ identicar las 

_ deniciones y propiedadesde los ‘objetos matemáticos. Debe implicar ser capaz _de usar el lenguaje y el 

‘ jsistema conceptual matemático en la resolución de problemas y aplicar constructivamente el 

razonamiento matemático. No es posible atribuir un sentido pleno a los objetos matemátic a menos 

queéstos se relacionen con la actividad de la que i. disolublemente p. ' nen. 

En consecuencia, la actividad realizada con el n de resolver problemas es uno delos pilares del 

aprendizaje signicativo de la Matemática y no debe considerarse como un apéndice dela enseñanza 
tradicional. ' i ' h 

Los estudiantes que ingresan a los Institutos de formación Docente lo hacen con una visión personal 

acerca de que es la Matemática-producto de su larga experiencia como alumnos- , que dista mucho de 

g losynuevos 1 epistemológicos y “ ' s. Con frecuencia guardan un recuerdo bastante 

de los a... ' ,' ¡u u ' , y cuando x ' a ejercer su actividad 

docente, ponenen funcionamiento de un modo implícito sus propias ideas sobre qué signica aprender 

matemática y cómo se puede ayudar a los alumnos en ese proceso. En la mayoría de los casos estas 

ideas constituyen su propia teoría, y en consecuencia, su único referente clave para la toma de 

decisiones sobrequé, cuándo y cómo enseñar y evaluar. 

Atendiendo a esta realidad, se vuelve prioritario que además de instruir en contenidos didáctico 

matemáticos, la formación inicial incida sobre esas actitudes, concepciones y creencias, favoreciendo en 

los estudiantes la convicción de que la Matemática es accesible a todos, fornentandoe incrementando 

instancias de reflexión y práctica docente, no solo con niños de edad escolar sino también con jóvenes y 

adultos que requieran ser alfabetizados matemáti amante, a n de formar un docente que pueda ser 

autónomo y crítico de su propia práctica cuando sea parte de una institución escolar. 

Esto deriva en la dicultad de seleccionar qué contenidos fundamentales deben integrar la formación 

didáctic -matemáti a de los futuros maestros y cómo las nuevas.concepciones epistem ‘ ‘ a y 

pedagógicas deben atravesar la formación docente inicial para ayudarlos en su futuro desempeño, lo 

cual implica considerar Ia formación desde dos di ' nes: Ia matemática y la formación profesional, 

entendiendo esta última en el aspecto pedagógico didáctico  en el de la formación para Ia práctica 

cente. 
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En este sentido, los criterios para la selección de los contenidos propuestos, se basan en el análisis y 

‘ ‘ de las hen ‘ ' que el ‘ debe poseer al lniclar su vida laboral para 

poder desempeñarse con cierta "solvencia" matemática y didáctica, y no deben considerarse como una 

prescripción cerrada en este Diseño Curricular. 

Si bien se busca formar un maestro autónomo e innovador, no se puede desconocer que la actividad 

docente se encuentra regulada por un proyecto social — politico de enseñanza y ‘cionada por 

multiplicidad factores (tanto explícitos como implícitos) de diferente naturaleza. 

En consecuencia, y considerando que los Núcleos de aprendizaje Prioritario constituyen el marco 

normativo - curricular que deberán adecuar en su_Iabor los futuros docentes, se propone partir desde la 

profundización especifica de algunos de los contenidos matemático que tendrán que enseñar, hasta 

llegar al análisis didáctico de su abordaje en las aulas, teniendo en cuenta variedad de sujetos y de 

cont posibles de aprendizaje. 

Es claro que para poder diseñar ' ‘ de aprendizaje no basta solamente conocer el currículo del 

nivel primario, sino tener además un conocimiento superador de los mismos. "Sin embargo, no habria 

que incluir un nivel de fonnalización excesivo ni un tratamiento axiomático, alejados tanto del tipo de 

mirada que necesita un docente de la enseñanza básica, como de las posibilidades de los mismos 

ingresantesu". 

Tampoco se puede pensar en estudiar aportes de la Didáctica de la Matemática solo desde la teoría, sin 

que el profesor formador desarrolle sus clases usando la resolución de p. contextualizados en el 

nivel para el cual se forma, en una constante dialógica entre la teoría didáctica y el concepto matemático 

que el futuro docente enseñará en el nivel primario, facilitando de esta manera, que el estudiante pueda 

vivenciar y reexionar durante toda su formación inicial las caracteristicas del aprendizaje matemátic , y 

el análisis de los procesos de enseñanza del c ' ' u matemático desde una perspectiva global. 

Flnalldades formativas del Área Matemática 

Considerando que la Educación Matemática en la escolaridad obligatoria tiene como principal finalidad 

la constmcción de un conocimiento matemáti útil al individuo para su integración e intervención 

crítica en la sociedad; que en general las concepciones que los futuros docentes tengan sobre la 

determinarán en gran medida su práctica en el aula, y que estas concepciones sólo se modican tras una 

intervención fonnativa signicativa, desde esta disciplina se intentará: 

o Favorecer instancias de análisis y reexión vinculadas a los problemas que surgen en tomo a los 

procesos de enseñanza aprendizaje, como sistemas interactivos, inmersos en una estructura 

social y en un contexto concreto a partir de una reexión ctica sobre propuestas de enseñanza. 

a Crear situaciones que posibiliten a los estudiantes poner de manifiesto sus concepciones 

particulares, compararlas con las de sus compañeros, cotejarlas con distintos ‘ 1 

didácticos, y reconstruir sus propias ideas acerca de la enseñanza de los Lontenidos curriculares. 

" Agrasar, M. y Chemello, G. (2008) "Los conocimientos matemáticos en la formación de maestras v maestros. 

¿Qué y cómo aprenden los que van a enseñar?” En 12(nIes ) Enseñar Matemática Nivel Inicial y Primario. Libro #3. 
d.12ntes. Bs. As. 
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o Propiciar actividades de diseño, puesta en práctica, evaluación y ajuste permanente de las 

acciones necesarias para la enseñanza de contenidos matemáticos a sus futuros alumnos, que 
‘W ; ’ ‘ . . . 

tengan en cuenta los diversos contextos sociales e institucionales en que se desarrolla este 
' w _ ü 

proceso. 

o Promover la ción digital a través del uso de las ‘HC, como una herramienta valiosa para 

desarrollar nuevas capacidades, abarcando desde la intervención del aspecto lúdico y Ia 

posibilidad de acceder rápida mente a nuevos conocimientos, al desarrollo de destrezas mentales 

superioresy la creación de mod ‘ propios de pensamiento. 

o Brindar herramientas que contribuyan al desarrollo del estudio autónomo como parte de Ia 

formación continua, propiciando (entre otros) la investigación de bibliografía tanto del campo 

conceptual de la Matemática como de las diversas corrientes que surgen del campo de la 

investigación. 

MATEMÁTICA 

Denominación: MATEMÁTICA 

Fonriato: Asignatu 

Régimen de . Cuatrimestral. v 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación Especíca, 1° Año, Pcuatrimestre 

‘Aslgnacl ‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 
Semanales: (is-hs. cátedra; 5h 20m reloj 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades fonnativas que el estudiante realizará fuera 
del aula del ISFD. 

Cuatrimestrales Total: l48hs cátedra; 98h 40m reloj 

Marco conceptual V 

El sentido de esta unidad curricular en el Diseño, es la de ampliar y profundizar el conocimiento que 

tienen los futuros docentes de la Matemática, desarrollando una práctica de resolución de problemas 

que les permita V dar cuenta de su sentido, de su naturaleza y 

su método. Se organiza en torno a un recorte de contenidos disciplinares básicos que el estudiante 

necesitará para su futuro desempeño, con un enfoque didáctico acorde al que se pretende que pongan 

en funcionamiento los estudiantes en su futura práctica docentey que puede ser diferente del vivido en 

su historia escolar anterior, basado principalmente en Ia corriente francesa de la Didáctica de la 

Matemática cuyo principal referente es Guy Brousseau. 

El recorte propuesto para esta Unidad Curricular se circunscribe al campo dela Aritmética y la Teoría de 

números y la Geometría euclidiana. 

Finalldades Formativas 

Para ello, el docente formador deberá: 
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o Generar espacios de análisis de las prácticas matemáticas que se vivan en la formación para 

compararlas con otras vividas, explicitar los sobre la y la 

que las orientan; 

o Propiciar situaciones donde los estudiantes resigniquen sus conocimientos matemáticos en 

términos de objetos de enseñanza, el aprendizaje signicativo de los contenidos de este espacio, en 

todos sus ejes, de forma que la utilice como poderosa herramienta que le posibilite no solo resolver 

problemas del área, slno también dela vida cotidiana o de otros campos del saber. 

n Prever espacios temporales para que maniesten sus ideas y validen sus producciones, a traves de 

expresiones orales, grácas, escritas y simbólicas, promoviendo una comunicación uida que incluya 

el lenguaje especíco del área. 

o Presentar a los alumnos diferentes situaciones problemáticas para que sollden el gusto por la 

matemática, refuercen Ia conanza en si mismos y adquieran seguridad en la aplicación de sus 

razonamientos. 

Ejes de Contenido“ 

La matemática en la construcción de conocimientos a partir de Ia resolución de problemas que 

permitan: 

- Elaborar conjeturas, 

- Seleccionar estrategias de resolución, 

- Usar lenguaje apropiado para explicar las acciones vinculadas con la resolución matemática, 

- Argumentar en la validación de armaciones y procedimientos, analizando que’ tipos de 

justificaciones son aceptables para el nivel primario y cuáles para los maestros en formación 

(mgumentaciuuue empíricas o lógicas matemáticas) 
- Reconocer el concepto matemático que subyace en las situaciones propuestas para iniciar la 

modelización de los mismos. 

- Diferenciar los distintos tipos de razonamientos empleados al realizar la actividad matemáti a. 

inducción, analogía, abducción y deducción. 

Númerosy!‘ clones 

Los números y ‘ ' , ‘ ' sus repr irme interpr ' y relaciones, en 

situaciones problemáticas que requieran: 

— Analizar las propiedades del conjunto Q+ y compararlas ias propiedades de los números naturales 

(discretitud de los números naturales, la existencia de un siguiente y las condiciones de existencia de 

un anterior, la relación de orden) y los signicados de cardinalidad y ordinalidad. 

- Interpretar, registrar o comparar números racionales (desde las expresiones personales y/o las 

usadas por los niños, hasta su expresión formal) a partir del resultado de una medición, como 

relación de la parte y un todo (usando distintas formas de representación) o como parte de un 

 
e entmcian los tjcs de contenidos, con los descriptores que intognn mdd uno delos cjcs dela Unidad Ülrfíllñl’, 
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conjunto de objetos (operador), de situaciones de reparto, como cociente, como indice comparativo, 

usadas como razón y como probabilidad de un suceso a traves de distintas escrituras (en fracción, 

decimal, razón, porcentaje), en situaciones de uso social e intra matemáticos. 

- Aproximación al número irracional. 

- Analizar la ampliación o ruptura de técnicas de cálculo con números racionales en relación a la de 

números naturales, argumentando la validación de armaciones y procedimientos. 

- Calcular en forma exacta v/o aproximada usando números racionales, analizando la ampliación o 

ruptura de los procedimientos de calculo con números naturales. 

- Traducir situaciones expresadas en lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. 

Espacio y Geometría 

Las Relaciones espaciales como herramienta de desarrollo de los procesos de apropiación de las 

relaciones del sujeto con el espacio circundante, en situaciones que requieran: 

- Establecer las referencias necesarias para ubicar objetos en el espacio uni, bi y tridimensional o sus 

representaciones en el plano. . > V " ' 
‘ - interpretar. y elaborar representaciones del espacio próximo teniendo en cuenta las relaciones 

espaciales entre Iosobjetos representadas. " 
- - lJso de relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y jgrácatrayectos y posiciones 

Ïde objetos _y personas, para distintas relacionesy referencias (mapas, croquis, planos, imágenes 

satelitales). ' 

El estudio de cuerpos y figuras, como herramienta de evolución de modos de argumentación empíricos 

a lógico - matemáticos, en situaciones que requieran: 

- Explorar las propiedades geométricas de cuerpos y guras (cantidad caras/lados curvos y planos, 

paralelismo y perpendicularidad de caras/lados, ángulos cóncavos o convexos) para caracterizarlos. 
- Clasicar guras y‘ cuerpos presentados en distintas posiciones y con distintas dimensiones, 

utilizando y explicitando las criterios empleados. 

_ - Analizary argumentar sobre el conjunto de condiciones necesarias y sucientes para la existencia de 

guras y/o cuerpos, como también formas equivalentes de denirlos. 
- - interpretar desarrollos _ planos de distintos cuerpos geométricos, explicitando las razones 

matemáticas que Iovfundamentan. 
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DIDÁCTICA DE LA MATEMÁCA l 

Denominación: DIDÁCHCA DE LA MATEMÁTICAI 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación Especíca. 2' Año, 2' cuatrimestre. 

Asignación horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 08 hs. cátedra; 5h 20m reloj 

Acreditación de 2D hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Cuatrimestrale Total: 148hs cátedra; 98h 40m reloj 

Finalidades Formativas 

El sentido de esta unidad Curricular es iniciar enla tarea de enseñar con la metodología de resolución de 

problemas, como un proceso complejo que requiere la formación de criterios y el desarrollo de 

capacidades para Ia práctica profesional. Para ello, del docente fonnador deberá: 

- Promover la reexión en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos 

matemático de Numeración y Operaciones en situación escolar. 

n Promover la lectura y análisis de las Normativas curriculares nacionales yjui‘ ' ‘ ‘ que sustenta 

la práctica docente, como instrumento que Ia enmarca. 

n Propiciar el análisis de las prácticas matemáticas vividas en la formación inicial para compararlas con 

otras de su L‘ “ escolar, pudiendo explicitar los ‘ ' sobre la enseñanza y la matemática 

que las orientan, rechazando estereotipos discriminatorias y desarrollando la convicción de que 

todos pueden aprender. 

I Facilitar situaciones donde resigniquen sus conocimientos matemáticos en ténninos de objetos de 

enseñanza, estableciendo las caracteristicas y las relaciones entre contenidos que se aborda en el 

¡vel primario, analizando el sentido de su enseñanza enla escuela de hoy. 

Página 89 de 13o 



 

n Favorecer la construcción del rol docente como mediador entre el niño y el saber matemático a 

través del conocimiento y análisis de las tareas propias del campo profesional (planicación de la 
I’ ‘enseñanza, recursos de enseñanza, intervención docente y la gestión de la clase), y realicen algunas 

aproximaciones a las mismas, formulando propósitos y anticipando posibles variables didácticas. 

a Ofrecer espacios para que los estudiantes pongan a prueba situaciones de enseñanza analizando 

reexivamente en forma individual o con sus pares, desde los marcos teóricos, el diseño de las 

propuestas; anticipando posibles cursos de acción y sus intervenciones durante la puesta en aula; 

evaluando lo ocurrido tanto en relación con los logros y errores propios de los alumnos como con sus 

propias intervenciones; y diseñando posibles acciones futuras. 

Ejes de Contenido" 

La enseñanza del Número Natural y el Sistema de Numeración, a partir del análisis y resolución de 

situaciones didácticas propias de la educación primaria que permitan: 

- ‘Conocer el proceso de construcción del número natural, las representaciones, las reglas de 

escritura, el estudio de sus regularidades y las relaciones entre la designación oral y escrita de los 
números, para caracterizar el sistema decimal, - 

.- Comparar diferentes modelos de enseñanza del número y de la numeración, para determinar cómo 

4 se han abordado y se abordanestos conceptos en la escuela, y los marcoslmate-máticos y didácticos 

que sustentan dichos delos. 

- Distinguirrel ontenido, sus alcances en los distintos años de escoiaridady la secuenciación en su 

enseñanza, a partirde la lectura de los materiales curriculares. 

La enseñanza de las , ' nes en_eI carnpo aditivo y multiplicativo, en situaciones que permitan: 

- Analizar didácticamente los tipos de problemas que dan sentido a la suma y a la resta, y a Ia 

multiplicación y división. 
- Conocer Ia evolución de las técnicasde conteo usadas por los niños para resolver problemas aditivos 

y multiplicativos hasta la construcción de los algoritmos de cálculo. I ' 

- y argumentar sobre la importancia de Ia enseñanza del cálculo mental como uerramienta 

ecaz para dar sentido a las , ' de las ‘ anticipar el ' ‘ de un cálculo no 

algoritmico y como herramienta para el cálculo algoritmico. 
- Distinguir el n. ' , sus alcances en los distintos años de escolaridad y Ia secuenciación en su 

enseñanza, a partir de la lectura de los materiales curriculares. 

La ,' de ' de " del de los ’ ' ' en 

relación a: 

- Las diferentes ‘interpretaciones de los números racionales según los tipos de situaciones que 

‘permiten resolver, y sus formas de representación y las dicultades en su abordaje didáctico. 

- La ‘ampliación de los signicados de las operaciones construidos con los números naturales y la 

construcciónde los algoritmos. 

- Distinguir el contenido, sus ' en los distintos años‘ de escolaridad y la secuenciación en su 

enseñanza, a partir de la lectura de los materiales curriculares. 

aibiiográa Básica 
Broítman,  (1999). Las operaciones en el primer ciclo. Buenos Aires: Novedades ' 

 
e enuncian los ejes de «mtenidos, con los descriptores que integran cada uno de los ejes de la Unidad Curricular. 

 



‘Año del Bicentenario de lo visita a San Juan, del Gobernador Intendente de nlyo, General Dan los! de San Martin‘ 

ti‘ 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SAN JUAN 

RESOLQQÓN m -ME- 
SAN JUAN 

Brousseau, G. (1994). Los diferentes roles de los maestras. En Parra, C1 y Saiz, I. (comas) Didáctica de 
matemáticas. Aportes y reexiones. Buenos Aires: Paidós. 

Brousseau, G. (Dilma Fregona trad.). (2007). "Iniciación al estudio de las situaciones didácticas”. Buenos 
Aires: Libros del Zorzal. 

Castro, A.; Diaz, A. et al. (2007), "Enseñar matemática en la escuela primaria”. Serie Respuestas. Buenos 
Aires: 11nta Fresca. 

Chamorro, M. del C. (coord.) (2006). "Didáctica de las Matemáticas para primaria”. Madrid: Pearson. 
Chemello, G. (1997). La Matemática y su didáctica. Nuevos y antiguos debates. En Iaies, G. Didácticas 

especiales. Estado del debate. Buenos Aires: Aique. 
Chevallard, Y.; Bach, M.; Gascón, i. (1997). Estudiar MatemátícwEl eslabón pedida entre Ia enseñanza y 

el aprendizaje. Barcelona: Editorial Horsori. 

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos. Aires, (2001). Orientaciones Didácticas para la 
Enseñanza de la División en las tres ciclos cie Ia EGB. Disponible en: 

httg:¿[abc.gov.ar¿laÍnstituclonsistemaeducativoleducprimarialdefaultcfrrl. 
Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos Aires (2007). División en 5. 9 Y 6. ¿’Año de la 

escuela primaria. Una propuesta para el estudia de las relaciones entre dividendo, divisor, 
cociente y resto [en linea] 

Dirección General de Educación Básica. Pcia. de Buenos. Aires. (2001). Orientaciones Didácticas para la 
Enseñanza ae la Multiplicación en los tres ciclos de la EGB. Disponible en: 

linguabogotarllainstitucionisistemaeducativqeducprimariudefaultcfm. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación. Dirección de Currícula (1992). Los 

niñas, los maestros y los números. Desarrollo curricular. Matemática para 1.a y 2.a grado. 
Disponible en: 

http:¿[estaticobuenosaires.gov.aQareasieducacion¿curricula¿docum¿areaqmatematnlmylmgdf. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación. Dirección de Currícula (2006). Cálculo 

mental con números naturales. Apuntes para la enseñanza [en línea] 
‘ ' ' ' Iuri mate. h ?menu id=20709. 

 
http://www.buenosaires.gov.ar. 

ltzcovich, H. (caord.), Ressia de Moreno, D.; Novembre, A.; Becerril, M. (2007). La matematica escolar: 
La práctica de enseñanza en el aula. Buenos Aires. Aique. 

Lerner, D.; Saiz, I.; Malet, 0, et al. (2011). El lugar delos problemas en la clase de Matemática. Buenos 
Aires. Novedades educativas. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2006). Aportes para el seguimiento de las aprendizajes en 

procesos de enseñanza. Matemática. Primer Ciclo EGB / Primario. Buenos Aires, Argentina. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2006). Aportes para el seguimiento de las aprendizajes en 

procesos de enseñanza. Matematica, Segundo Ciclo EGB / Primaria. Buenos Aires, Argentina. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2006). Serie Cuadernos para el aula: Matemática 1. 
Primer Ciclo EGB / Primario. Buenos Aires, Argentina. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2006). Serie Cuadernos para el aula: Matemática 2. 

Segundo Cicla EGB / Primario. Buenas Aires, Argentina. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologia (2006). Serie Cuadernos para el aula: Matemática 3. 

Segunda Ciclo EGB / Primaria. Buenos Aires, Argentina. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologia (2006). Serie Cuadernos para el aula: Matemática 4. 

Segundo Ciclo EGB / Primario. Buenos Aires, Argentina. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Z006). Serie Cuadernos para el aula: Matemática 5. 

Segunda Ciclo EGB / Primario. Buenos Aires, Argentina. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2006). Serie Cuadernos para el aula: Matemática 6. 

Segundo Ciclo EGB / Primaria. Buenos Aires, Argentina. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologia. (2D05).- Núcleos de aprendizaje prioritarias 19 Ciclo EGB / 

Primario. Buenos Aires, Argentina. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologia. (2005). Núcleos de aprendizaje prioritarias 29 Ciclo EGB / 
Primario. Buenos Aires, Argentina. 

Ponce, H. (2000). Enseñar y aprender matemática. Propuestas para el segundo ciclo. Buenos Aires: 
Novedades Educativas. 

Terigi, F y Walman, S. (2007). El sistema de numeración. Consideraciones sobre su enseñanza. En REI. 
Revista iberoamericana de Ecuación N. 9 43 [en línea] httgzwvrw.ríeoei.org[rie43a03.gdf. 

Página 91 de 180 



 
DIDÁCTICA oe LA MATEMÁTICA u 

Denominación: oIoAcncA o: LA MATEMÁHCA II 
Formato: Asignatura 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación Especíca. 3’ Año, 1" cuatrimestre. 

Asign “ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 08 hs. cátedra; 5h 20m reloj 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Cuatrimestrales Total: 148hs cátedra; 98h 40m reloj 

nalidades formativas 

Entendiendo que la unidad curricular Didáctica de la Matemática ll es una continuación de la Didáctica 

de la Matemática l, el sentido de la misma es fortalecer la formación profesional del futuro docente, 

. v . la 

nuevos n. ' matemáticos. Para ello, del docente formador deberá: ' 

de la ’ de la resolución de problemas al abordar 

e facilitar situaciones problemáticas para que los futuros docentes resigniquen de los conocimientos 

matemáticos de ruupurcíonalidad, Medida y ría en términos de objetos de enseñanza, 
' estableciendo las características y’ las relacion-es entre contenidos que se abordan en el nivel 

primario yanalizando el sentido de su enseñanza en la escuela de hoy. ' 

I Propiciar el conocimiento de nociones teóricas que aportan distintas líneas de investigación de Ia 

Didáctica Matemática, para que los estudiantes dimensionen el’ corpus teórico existente y la 

» necesidad de la formación permanente y autónoma en la toma de decisiones pedagógica . 

o Promover la’ lectura y análisis de las Normativas curriculares nacionales yjurisdiccional que sustenta 

la practica docente, como instrumento que la enmarca. _ 

o Favorecer la construcción del rol docente como mediador entre el niño y el saber matemático a 

través del conocimiento  análisis de las tareas propias del campo profesional (planicación de la 

enseñanzaecursos de enseñanza, intervención docente, la gestión de la clase y evaluación), y la 

puestaen acción de secuencias didácticas. V 

o Ofrecer espacios para que los e t diantes elaboren y pongan a prueba situaciones de enseñanza, 

analizando reexívamente en forma individual o con sus pares, desde los marcos teóricos, el diseño 

- delas propuestas; ' ¡pando posibles cursos. de acción y sus intervenciones durante la puesta en 

práctica en el aula; evaluando Io ocurrido tanto en relación con los logros y errores propios de los 
alumnos como con sus propias intervenciones; y diseñando posibles acciones futuras. 

Ejes de Contenido“ 

La enseñanza de Magnituda n ,. , directas e inversas, a partir del análisis y resolución de 

situaciones didácticas propias de la educación primaria que permita: 

 
 

 

Se en ' los ejes de cimtenidps, con los criptores que integran cada uno de los ejes dela Unidad Curricular. 
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ÁREA CIENCIAS NATURALES 

Marca explicativo 

El mundo actual signado por avances -' ' m ' y « ‘ ' ‘ está en - 

cambio y al ritmo de él, también se modican las disciplinas cienticas, se desarrollan nuevas teorias, 

otras son reemplazadas. De esta manera, se ha superado la “ d de educación basada en un 

esquema clásico de alfabetización en sentido estricto, dando lugar a una demanda más amplia que 

incorpora Ia alfabetización cientíco- tecnológica de la población que posibilite la formación de 

ciudadanos críticos y reexivos, capaces de participar a la hora de tomar decisiones que afecten su 

desarrollo personal y social así como al desarrollo comunitario. 

En consonancia con esta sociedad del conocimiento, las instituciones formadoras, tienen que asegurar 

una formación cientíca básica que enseñe a pensar más allá de los cont ' , hacia conocimientos que 

no se re‘ , sino que se integren. Es en ellas donde se deben brindar las herramientas para que sus 

alumnos sean los promotores de Ia alfabetización en el nivel que, como docentes, les toque 

actuar. 

La inclusión de las Ciencias Naturales en el ámbito de Ia formación inicial posibilita la comprensión y el 

dominio de una parte del conjunto teórico desarrollado por la comunidad cientíca en el curso de la 

historia de las disciplinas que integran el área. Asimismo, el abordaje de los contextos de producción de 

las ideas, métodos, recursos y posibilidades socio- politicas, permiten la identicación de hitos 

históricos de la evolución conceptual y los vínculos entre Ciencia, ïecnología, Sociedad y Ambiente. 

Adquirir esta perspectiva requiere de un abordaje por área, que lleve a construir y comprender la 
- " ‘ y ‘ de los ,. de la realidad, en evolución constante a lo largo 

del contexto socio- histórico cultural, así como también pen-nite atender los problemas de organización 

y optimización de la investiga ¡un y de Ia enseñanza de las ciencias. 

El objeto de estudio de las Ciencias Naturales abarca la comprensión, explicación y anticipación de la 

realidad donde vive y actúa el ser humano y es abordado desde distintas disciplinas como Física, 

Quimica, Biología y Geologia. Estas disciplinas, como toda área o teoría, se caracterizan por las 

continuas revisiones a que son sometidas como resultado de la actividad cientíca y académica, razón 

por la cual, resulta imperioso que quienes se están formando como trabajadores de la educación, 

asuman y comprendan el carácter político de los conocimien - que transmite la escuela, asi como el 

do de provisoriedad de que dispone cada uno de ellos. 

l 
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La enseñanza de las Ciencias Naturales tiene que articular dinamismo histórico- crítico en la 

construcción de saberes con el carácter constitutivo de la enseñanza de los mismos. En su interior debe 

conjugar cuestiones epistemológica , psico- sociales, y conguraciones didácticas especícas. El análisis 
desde una perspectiva histórica del desarrollo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, de las etapas que 
dieron origen a su desarrollo, caracterizadas cada una de ellas, por un tipo de investigaci pedagógica, 

marcos teóricos de la Epistemología, de la Psicología y de la Pedagogía que sustentaron esos desarrollos y, 

que se reejaron en la enseñanza de las ciencias permite comprender las diferentes conguraciones 

resultado de politicas vigentes, que asumió a lo largo del tiempo en etapas históricas denidas. 

En una primera etapa (1880 a 1955) denominada adisciplínar, los referentes epistem lgïuu fueron 

variados, pero inscriptos principalmente en el empirismo lógico. Desde esta postura se han justicado 

prácticas estereotipadas que buscaban el conocimiento cientíco como resultado y las actividades de 

aprendizaje como reproductivistas del "hacer ciencia" desde lo normativo del método cientifico y lo 

absoluto y universal del conocimiento cientico válido para siempre. El marco psicopedagógico, también 

variado, estuvo liderado por la pedagogía activa. l 

En una segunda etapa (1955 a 1970) llamada tecnológica, el empirismo lógico continúa siendo el 

Íreferente losóco. predominante. En cuanto a los referentes p ¡u ‘ ' u , tuvieron un papel 

relevante las diferentes comentes que apelaban a un modelo de trabajo que recogía las ideas de 

Jerome ilruner. 

En l_a siguiente etapa (1970 a 41980) denominada platodiscíplinai’, transcurre un . periodo de 

r«_ l ‘ ión de una rr- " “ de ‘ _' ‘ " ‘ especificamente a los estudios de 

didáctica de las ciencias. La‘ corriente epistern ' ' a de referencia fue el racionalismo critico y en los 

campos psicopedagógicos se siguieron principalmente los odelos de 1 Piaget y D. Áusubel. 

Desde la ‘etapa anterior y durante un breve lapso de tiempo (1980'a 1990) se desarrolla la etapa 

denominada emergente por el rapido crecimiento de los estudios desde el enfoque constructivista que 
llevaron a ‘la emergencia de la didáctica- ‘de las ciencias, siguiendo ‘ 1 eplstemológicos 

evolucionistas. En lo p icopedagógico, como puede dedu-cirse, hay un predomini del modelo 

constructivista. y l 

Finalmente, la última etapa (desde 1990 hasta el presentel-llamada consolidada es sustentada 

losócamente desde distintas epistemologías contemporáneas. En los aspectos pslcopedagógicos se 

destacan los modelos cognitivistas y constructivistas. _ ' l 

Si se entiende que, de los modelos mencionados en ‘elrecorrido historico precedente, algunos si no 

todos, aún persisten en las aulas de los institutos de formación docente y que, el modelo didáctico que se 

adopta va de la mano de creencias o concepciones implícitas acerca del hombre y la naturaleza que se 

posee, se torna necesario una toma de conciencia y un giro, en la forma de enseñar que se tiene porque 

'es justamenteesto lo que marca una impronta en el futuro docente ouien replica en su quehacer 

 

 

profe ' los modos de enseñanza que como alumno trabajó. 

Debe quedar claro que las estrategias de formación a ser puestas en práctica tienen que dar respuesta a 

los actuales lineamientos teóricos que se apuntan desde la didáctica especica. Es preciso dar paso a 

modelos actuales, que tomen elementos del constructivismo, abandonando aquellas tendencias propias 

de ‘ ‘ de enseñanza tradicional o de transmisión recepción y del tecnológico o cienticlsta, tan 

arraigadas en las aulas de nuestras instituciones. _ 

este sentido, entre los modelos constructivistas para el campo específico de la enseñanza de las 

cias, cobran un desarrollo particular aquellos que hacen referencia a la investigación como 
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-gía de enseñanza, de particular relevancia para la didáctica de nivel inicial. Al mismo tiempo, la 

 
postulación de los principios globalizadores del curriculum adquieren importancia instando a un 

abordaje de la ciencia articulado con otros campos disciplinares orientados a una convergencia entre lo 

social y lo natural que facilite la indagación del ambiente y resulta coherente con los modos 

deconstrucción del conocimiento en la primera infancia. 

Esta propuesta de modelos didácticos alternativos concibe a la teoría y a la práctica en estrecha 

interacción. Se prioriza la reexión sobre la propia práctica, con referencia a marcos teóricos que les 

deben ser familiares alos ‘ entes y con el n de ir ajustándola ecientemente. 

Para poder enfocar la enseñanza de las Ciencias Naturales desde esta perspectiva se requiere de una 

concepción previa de la Epistemologi de las Ciencias, que plantee una aplicación de la metodología 

cientl como estrategia asi como también un análisis interdisciplinar. Esto implica un retorno a la 

unidad perdida del conocimiento, al intercambio recíproco y a la comprensión global de los fenómeno 

naturales. 

En cuanto a los contenidos, una selección de los mismos como "productos acabados de investigación" 

dentro de una ciencia no resulta compatible con la enorme explosión de conocimientos y los rápidos 

cambios que en ellas se producen; ni tampoco con la diversidad de interpretaciones que surgen sobre 

los nuevos conocimientos y descubrimientos. Por ello, si se propone un currículo que presente 

coherencia interna, articulación e integración, estos deben presentarse en una secuencia didáctica que 

muestre la integración de uno con otro. Deben ser elegidos de tal manera que activen el mayor número 

de potencialidades respecto de las competencias que se espera tenga el futuro maestro en el área de 

Ciencias Naturales. 

Las formas de resolución curricular para este campo responden a los principios de globalización e 

integración del cun-iculum donde se articula la identidad de las ‘,' que integran el área con Ia 

didáctica del nivel. De esta manera se entiende que los c tenidos que abarcan la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en la formación inicial de los docentes, no pueden ser abordados desvinculando el 

contenido disciplinar de su didáctica. Por lo tanto, la orientación de la unidad curricular propuesta 

apunta a una integración de aspectos epistemol ‘ , ' iplinares, didácticos y psicológicos. como 

objeto de estudio, todas las disciplinas que integran el área, abordan a los fenómenos y procesos que 

ocurren en el mundo natural y a Ia hora de trabajar problemáticas escolares, todas utilizan estrategias de 

tipo exploratoria y experimental que permiten el continuo cuestionamiento acerca de ese objeto de 

estudio. 

Para ello sesugiere elaborar propuestas de trabajo áulico integradas en el marco del área en torno a ejes 

u organizadores conceptuales, que permitan una mirada multidisciplinar de los mismos y donde también 

se incorporen las conexiones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad y Ambiente. 

La r ‘ “ de los - ‘ ' asi ‘ , ‘ ' a los futuros docentes intervenir 

adecuadamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Naturales en el nivel 

posibilitando la evolución de los saberes espontáneos de los niños a saberes más sistematizados, 

sarrollándose así diferentes hipótesis de progresión. 
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Asimismo, la selección de los contenidos debe tener en cuenta la posibilidad de una r revisión y 

actualización de los mismos, por lo que es importante atender a la génesis y evolución de los contenidos 

seleccionados. ' 

Aproximar a los futuros docentes a esta formación interdisciplinaria implica, en cada instituto de 

formación, una trabajo de cooperación disciplinar, realizada desde campos cienticos particulares, pero 

que integre conceptos, interpretaciones y metodología. Este abordaje favorece una integración teórica- 

míraquedé. ,_ auna, "nc ,‘ 

Finalldades formativas del Área Clencias Naturales 

o Propiciar la reconstrucción de un marco conceptual básico que contemple las perspectivas 

que integran lógica, psicológica, histórica, sociológica y epistemológica de las distintas " 
el área de las Ciencias Naturales, que permita al alumno selec ' y organizar contenidos así 

como establecer criterios para diseñar y desarrollar actividades de indagación del mundo natural 

acordes a las diferentes franjas etarias del nivel. 

o Contrlbuir a la apropiación de la metodologia cientica de modo tal que, a partir del 

conocimiento y uso de la misma, el alumno pueda acceder, procesar y organizar Ia información 

utilizada tanto en su labor como docente como de investigación enel aula. 

o Fortalecer la "concepción de conocimiento cientíco como-producción social elhistórica. 

o "Promove acciones ‘tendientes al desarrollo y fortalecimiento dela capacidad de inferir las causas 

y consec ¡a ‘de los fenómenos naturales, de transferir criterios de ínterpretacióncientlca a 

situaciones extra-cientícas y de integrar aportes interdisciplinarios ‘que permitan al alumno 

intervenir adecuadamente en los procesos de enseñanza y ‘de aprendizaje de 4 las Ciencias 

Naturales. ' ' ' ‘ 
o Garantizar una formación. cientico- tecnológica, que trascienda las interpretaciones 

mecanicistas y que apunte a la democratización del conocimiento abonando a_la' fonnación de 

futuros docentes críticos, responsables y participativos. 
a Fortalecer la función social de la tarea docente en relación con la prevención y promoción de la 

salud del niño _y su familia. 

CIENCIAS uArunAtes 

Denominación: CIENCIAS NATURALES 

Formato: Asignatura 

Régimen de Cursada: Cuatrimestral _ _ 

Uhlcación en el Diseño Curricular: Campo de la Fonnacion Especíca. 1'Año, 1° Cuatrimestre‘. 

Asign  horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 6 hs, cátedra; 4hs. reloj. n 
Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 20m reloj. 

Flnalldades fonnativas 

En la fomiación del maestro, son pertinentes los conocimientos especicos de las disciplinas que forman 

- área de Ciencias Naturales (Física, Química, Biologia, Ciencias de la Tierra) para comprender y explicar 

 ambios que ocurren en la naturaleza. Para ello se propone: ' 
¡‘r 
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Propiciar la comprensión de los fenómenos naturales desde una perspectiva compleja que abarque la 

interrelación entre las distintas disciplinas que conforman el área. 

Promover el desarrollo de una actitud crítica, a través del planteo de interrogantes y explicaciones del 

mundo que los rodea. 

Favorecer el reconocimiento del planeta erra como parte del Universo. 

Contribuir al conocimiento de la biodiversidad. 

c Promover la toma de conciencia sobre las problemáticas ambientales más relevantes. 

Propiciar la interpretación de las propiedades y transformaciones dela materia y energía. 

o Enriquecer el conocimiento los pu‘ ' fenómenos sicos que ocurren enla naturaleza. 

Marco conceptual 

La ciencia es una actividad humana muy amplia, compleja y en evolución c . Es provisional, dado 

que las teorías están en pe. revisión ' ‘ explicar los ‘ ‘ J: y construyendo en el 

tiempo la evolución en Ia historia de la Ciencia. 

1.a inclusión de las Ciencias Naturales en el ámbito de la formación inicial posibilita la comprensión y el 

dominio de una parte del conjunto teórico desarrollado por la comunidad cientíca en el curso de la 

historia de las disciplinas que integran esta área: Química, Fisica, Biologia, Geología y tronomia. 

Asimismo, el objeto de estudio de las Ciencias Naturales abarca la explicación y anticipación de la 

realidad donde vive y actúa el ser humano, la cual está signada por avances cientícos, tecnológicos y 

comunicacionales. 

Estas disciplinas comparten el objeto de estudioy las estrategias de investigación escolar’ por lo tanto es 

necesario aproximar a los futuros docentes a una formación interdisciplinaria que integre conceptos, 

interpretaciones y metodolo ’ , respetando los campos cientícos especícos de cada una. Esta 

propuesta permite enriquecer las concepciones sobre Ciencia y al mismo tiempo, promover un 

acercamiento al modo de producción del conocimiento cientico, favoreciendo la reexión y generando 

acciones coherentes en su futura práctica profesional. 

Ejes de ontenldo 

la nena, el universo y sus cambios 

Los terrestres: ‘ ‘ " ‘ ym ' El efecto invernadero. Lacapa de ozono. Las 

radiaciones y Ia salud. 

El universo. Teoría del Big-Bang. El Sistema Solar: concepto de Sistema, composición. Origen y formación 

de Ia Tierra. Estructura de la Tierra, Cuerpos . estrellas, planetas, satélites. Calendario Geológico: 

eras, periodos, épocas. 

Materia y energía 

Materia: concepto, tipos. Estructura de la materia: sustancia, molécula, átomo. Cambios de Estado. 

Modelo cinético . Sistemas materiales. 

ateriales: p. Materiales “ Recursos ' tipos. 

E ergía: tipos. fuentes y transformacion de energía. Energías alternativas. 
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Los sers vivos: diversidad, unidad, lnterrelaci y ‘los 

La Biosfera como ecosistema global. Ecosistema: concepto y clasicación. Componentes abiótioos: aire, 

suelo, agua, luz. Caracterización y p! ' ‘ 4 rx aiórioos; P 4 n, r ‘a .... y 

Descomponedores. Cadenas y redes alimentaria . Ciclo de la materia y ujo de energía. Fotosíntesis y 

respiración. Concepto de hábitat, nicho ecológico, individuo, especie, razas, variedades, híbrido, 

y comunidad. n ' de los seres vivos a los distintos ambientes. Las blacíones, las 

comunidades y sus relaciones. 

El origen de la vida. Niveles de organización de los seres vivos en la naturaleza. Reinos. Biodiversidad. 

Diversidad vegetal. Características de las principales clases de plantas. Diversid ’ animal: generalidades, 

clasicación, caracteristicas principales de cada clase. 

La Célula: Concepto, estructura y función. Metabolismo celular. Diferencias entre célula animal y vegetal. 

Célula procariota y eucariota. 

Bibliograa básica 

Audeslrk, 1’. y‘ Audesirk, G. (2003). Biología. La Vida en Ia erro. México; Pearson. Educación 
' - Latinoamericana. » v y . , » 

Biasioli, G. A. y otros (1995). Quimico General e Inorgánica. Argentina: Ed Kabelusz. 
Campbell, N. A. y Reece, J. B. (2007). Biología. Buenos Aires: Ed. Panamericana. _ _ _ l 
Campos, C. M. y otros (2007). Fauna en los desiertos de oltura..caracrerístlca.'s, usos y yutcucialídades en 

‘ la iono de inuencia de San Guillermo. Argentina: Zeta Ediores. ‘ 

Cunigllo, F. y otros. (1998). Biología y Ciencias dela erro. Argentinar‘ Ed. Santillana, 
Curtis, H. (2011) Biología. Argentina: Ediciones Panamericana. ‘ i _ 
Curtis, H. y Barnes, S. (2000). Biologia, Argentina. Ed. Médica Panamericana. Sexta edición._ 
Curtis, H. y otros (2008). Biología. Buenos Aires. Ed. Médica Panamericana. 
Mautino, J. M. (1991). Físico- uímioa 3 y Química 4. Argentina: Ed. Stella. " 
Reinoso, L. (1997). Fisica 5.6.5. 3. Buenos Aires: Ediciones Plus Ultra; Argentina. _ 

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (2014). Manual de Educación Ambiental de la 
' Provincia de San Juan. San Juan. Argentina. 4 

Vldarte, L. (1997). Quimica 39 Ciclo EGB. Buenos Aires: Ed. Plus Ultra. Argentina." 
Ville, C. (1996) Biologia. México: Ed. Interamericana. 8! edición. 
Villee, S. y Berg, M. (1.998). Biología. Argentina: Ed. McGraw- Hill Interamerican 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES | 

Denomlnaci6n: DIDÁCHM DE LAS CIENCIAS NATURALES I 
Eormato: Asignatura 
Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la Formación Especíca. 2°Año, 2'Cuatn'mestre.' ' 

Aslgn horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 6 hs. cátedra; 4hs. reloj. . - 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades-formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 5' ' 

Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 2'0m reloj. 

Flnalldades Fonnayas 

o P_ ' “ vla comprensión y el dominio de una parte del conjunto teórico desarrollado por la 

comunidad cientíca en el curso dela historia de las disciplinas que integran el área. 

Promover el abordaje de los contextos de producción de las ideas, métodos, recursos y sibilidades 

 



‘Año del Bicentenario de la visita a San Juan, del Gabemudo Intendente de cuya, General Don José de San Mart/n’ 

¿Si 

GOBIERNO o: LA PROVINCIA 
Mrmsrenro DE EDUFACION 

sAmuAn 

ntgwgóu m wre- 
sAruuAN . 

socio - políticas que permiten la identicación de hitos históricos de la evolución conceptual y los 

vinculos entre Ciencia, Tecnologia, ' ‘ ‘ y Ambiente. 

o Propiciar el conocimiento de los p! de ' ¡uu y ' '  de la ' '  y de la 

enseñanza de las ciencias. 

a Favorecer lainterpreiación de las funciones vitales del ser humano: funciones de nutrición y 

funciones de relación (Sistema osteo-artromuscular). 

Marco conceptual 

El mundo actual signado por avances cientificos, tecnológicos y comunicacionales está en constante 

cambio y al ritmo de el, también se modican las disciplinas cientificas, se desarrollan nuevas teorías, 

otras son reemplazadas. De esta manera, se ha superado la necesidad de educación basada en un 

esquema clásico de alfabetización en sentido estricto, dando lugar a una demanda más amplia que 

incorpora la alfabetización cientico tecnológica de Ia población que posibilite la formación de 

ciudadanos críticos y reexivos, capaces de participar a Ia hora de tomar decisiones que afecten su 

desarrollo personal y social asi como al desarrollo comunita iu. 

En consonancia con esta sociedad del conocimiento, las instituciones formadoras, tienen que asegurar 

una formación cientíca básica que enseñe a pensar más allá de los conmnidos, hacia conocimientos que 

no se reduzcan, sino que se integren. Es en ellas donde se deben brindar las uerramientas para que sus 

alumnos sean los promotores de la mencionada alfabetización en el nivel que, como docentes, les toque 

actuar. 

El objeto de estudio de las ciencias naturales abarca la comprensió , ‘ ‘ n y anticipación de Ia 

realidad donde vive y actúa el ser humano y es abordado desde distinms disciplinas como Fisica, 

Química, Biología, Geologia y Astronomia. Estas disciplinas, como toda área o teoría, se caracterizan por 

ias- ' ' ' a que son ' como ' -' dela actividad cientíca y académica, razón 

por la cual, resulta imperioso que quienes se están formando como futuros docentes, asuman y 

comprendan el carácter politico de los conocimientos que transmite la escuela. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales tiene que articular dinamismo histórico en Ia construcción de 

saberes con el carácter constitutivo de la enseñanza de los mismos. En su interior debe conjugar 

epistemológicas, psico — sociales, y conguraciones didácticas especicas. 

Las estrategias de formación a ser puestas en práctica tienen que dar respuesta a los actuales 

lineamientos teóricos que se apuntan desde Ia-didáctica especica. Es preciso dar paso a modelos 

actuales, que tomen elementos del constructivismo, abandonando aquellas tendencias propias de 

modelos de enseñanza tradicional o de transmisión — r epción y del tecnológico o cienticista, tan 

arralgadas en las aulas de nuestras instituciones. 

En este sentido, entre los modelos constructivistas para el campo especíco de la enseñanza de las 

ciencias, cobran un desarrollo particular aquellos que hacen referencia a la investigación corno 

metodologia de enseñanza, de particular relevancia para la didáctica de nivel primario 

propuesta de modelos didácticos alternativos concibe a la teoría y a la práctica en estrecha 
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naturales. 

En cuanto a los c ntenidos, una selección de los mismos como “productos acabados de investigación’ 

dentro de una ciencia no resulta compatible con Ia enorme explosión de - ‘ ‘ y los rápidos 

cambios que en ellas se producen; ni tampoco con la diversidad de interpretaciones que surgen sobre los 

nuevos conocimientos y de cubrimientos. Por ello, si se propone un currículo que presente c ‘ ¡a 

interna, articulación e integración, éstos deben presentarse en una secuencia di ‘ que muestre la 

Integración de uno con otro. Deben ser elegidos de tal manera que activen el mayor número de 

potencialidades respecto de las competencias que se espera tenga el futuro maestro en el área de 

Ciencias Naturales. 

Se sugiere elaborar propuestas de trabajo áulico integradas en el marco del área en torno a ejes u 

organizadores conceptuales, que permitan una mirada multidisciplinar de los mismos y donde también 

se incorporen las conexiones entre Ciencia, Tecnología y ‘ ‘ ‘ y Ambiente. 

Se tratarán los contenidos especicos del área en forma paralela y relacionándolo con la Didáctica de las 

Ciencias Naturales, tendiend a desarrollar las capacidades que les permitan elaborar, conducir y evaluar 

estrategias de enseñanza acordes a las Teorias de Enseñanza- Aprendizaje que son fundamentos de la 

didáctica actual 

Ejes de contenido 

Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Manuales 

Enseñar Ciencias Naturales: El desafío de las nuevas alfabetizaciones. El lugar de las Ciencias Naturales en 

Ia escuela y su aporte a la alfabetizac‘ . La ciencia erudita y la ciencia a enseñar. Paradigma de la 

Complejidad. Teoría Socio-critica. 

La ciencia escolar. La tarea de enseñar ciencias: situaciones didácticas contextualizadas. Modelizar para 

aprender ciencias: un cruce entre exploraciones, pensamiento y lenguaje. La gestión de las interacciones 

discursivas en el aula. Regulación y autorregulación de los aprendizajes. 

La del‘ f , en el ,. " ‘ delas Gencias Naturales 

Funciones de relación: Órganos de los sentidos. Sistema nenrioso. Sistema endocrino. 

Luz, sonido. Propagación de ondas. Características del sonido. Fenómen de ' y refracción. 

La práctica de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

El conocimiento del Diseño Curricular. Selección, secuenciación y organización de los contenidos. 

Conocimiento de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (N.A.P.). Organización en Ciencias Naturales. 

Conocimiento y Usos de los Textos C mplementarios de los N.A.P. Intervenciones de enseñanza. La 

indagación en el aula. La utilización de recursos para trabajar en el área de Ciencias. Evaluación de 

de enseñanza mediante el análisis de la propia práctica. Evaluación del aprendizaje de los 

alumnos mediante la utilización de diferentes instrumentos e indicadores. 

Modelos de planicación en Ciencias Naturales. Unidades Didácticas. Elaboración de proyectos en 

Ciencias Naturales. 

ecursos didácticos: Concepto, selección y organización. 
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Organición del espacio: EI aula laboratorio y rincones de ciencias. Club cientíco y feria de ciencias. 

Materiales de Laboratorio. La evaluación en las Ciencias Naturales. 

Bibliografía básica 
Benlloch M. (2004).La educación en Ciencias: ideas para mejorar su práctica. Buenos Aires: Paidós. 
Canessa ‘Mejia R (2012) La Enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación Primaria: Una Propuesta de 

Estrategias Metodolágicas Basados en el Aprendizaje por Descubrimiento significativo Guiada. 
España: Ed. H ' n Española 

Espinoza, A. y otros (2009) Enseñar a leer textos de Ciencias. Buenos Aires: Ed Paidós. 
Fumagalli, M1993) El Desao de enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires: Ediciones Troquel. 
Furman, M. y Podestá, M. E. (Z009) La aventura de enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires: Aique. 
Furman, M. y Zysman, A. (2004)Cienc¡as NOÍUÏUIEE, aprender a investigar en la escuela. Buenos Aires: 

Novedades Educativas. 
Jara David, G y otros (2015) Didáctica de las Ciencias Naturales en Educación Primaria. España: Ed, UNIR. 

, M &Fumagalli, L. (1999) Enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires: Paidós. 

Lacreu, L. (1997) El agua, saberes escolares y perspectiva cientifica. Buenos Aires: Paidós. 

Liguori, L y Noste, M. (2006). Didáctica de las Ciencias Natura/es. Homo Sapiens Ediciones. 
Sargorodschl A. y otros (2000): La ciencia posible: propuestas de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias. 

Buenos Aires: Novedades c‘ tivas. 

Weissmann, H. (i993) Didáctica de las Ciencias Naturales. Aportes y Realanes. Buenos AlreszPaidós. 

AREA CIENCIAS SOCIALES 

Marco explicativo _ ‘ 

LosAsaberes que se paseeny transmiten, pueden mediar en Ia educación ciudadana critica, en la 

producción de un imaginario de posibilidad y ‘evitar todas las formas posibles de ser utilizado para 

fortalecer la desigualdad cultural, para excluir diversos modos de lenguaje, identidades socioculturales, 

sistemas de signicado y experiencias culturales, y para invalidar otras formas de capital simbólico. 

Para que los saberes adquieran sentido social deben reorganizarse de acuerdo _a la interpelación del 

mundo actual y atender a los intereses políticos de formación de una sociedad y’ de una ciudadania 

democrática y critica, antes de adecuarse y estructurarse, por lo general de una forma rígida, técnica de 
acuerdo a la lógica interna de las disciplinas. 

Las Ciencias Sociales conforman un área de conocimiento que remite al análisis de la cultura y las 

sociedades coma objeto de estudio desde una mirada cientíca. Como toda área, que trabaja a partir de 

supuestos ‘epistemológicos y de CuIIuCÍmÍeiRDS, se caracteriza por las continuas revisiones como 

resultado de la ¡vidad cientifica y académica, pero tiene un carácter no neutral en el sentido que se 

asuma el carácter politico que tiene la formación de futuros trabajadores de la educación y no natural, si 

entendemos la provisoriedad del conocimiento. ' 

Las Ciencias Sociales son construcción particular que se hace en función de las prácticas sociales, de la 

relevancia y potencialidades educativas de aspectos del mundo social. Cuentan con una riqueza 

conceptual en la que conuyen o entran en coriicta distintos enfoques, lecturas, visiones de Ia realidad. 

e trata de un amplio campo de saberes, prácticas y experiencias que se hallan en permanente 
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construcción. Es decir que se producen rupturas, cambios y nuevos desarrollos conceptuales que 
' acompañan el devenir de las sociedades a lo largo del tiempo. 

En este marco se plantea Ia especicidad de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales y en 

especial aquellas que de alguna manera construyen en forma particular las Ciencias Sociales en la 

escuela: la historia y la geografía, pero en un fecundo diálogo con la sociología, la economía, la 

antropología, las ciencias politicas. Es decir que la formación en Ciencias Sociales se apoye en la 

capacidad de percibir las interrelaciones que se producen en el mundo social. Esta posición construye un 

objeto de estudio: la realidad social como un objeto complejo que supone articular diversas 

dimensiones (politica, económica, social, cultural) que permite establecer relaciones de causalidad 

v que se aborda desde los ejes estructurantes y los principios explicativos de las Ciencias Sociales. 

Las Ciencias Sociales en la formación deben aportar una serie de herramientas que no solo aluden al 

nivel de conocimiento necesario para la acción cotidiana, entendida como generacion de situaciones 

didácticas, sino también reeren a aquellos saberes que colaboran para que el docente pueda alcanzar 

una práctica fundamentada y reexiva y una implicación critica. 

Los Lineamientos Curriculares ‘ ‘ expresan “en la formación docente inicial, un planteo 

recurrente suele ser: ¿que y cuánto de Ciencias Sociales deben saber los futuros profesores? Este 

interrogante puede formularse desde diferentes perspecti y ser respondido también de modo 

diverso. En primer lugar, es necesario no perder de vista que el docente necesita de una sólida formación 

en las disciplinas del conocimiento social, pero que esa formación no es la de un especialista en ellas sino 

la de alguien que va a utilizar ese conocimiento como campo referente para construir sus contenidos de 

enseñanza. Esto implica reconocer que los contenidos de las Ciencias Sociales escolares no son una 

simplicación de sus homónimas académicas, sino que son producto de una construcción didáctica del 

conocimiento disciplinar, en la medida que responden a las nalidades de la escuela, institución social 

con una dinámica particular, y a una tarea centrada en sujetos de aprendizaje con características 

cognitivas, culturales, étnicas, sociales y de género propias” (Res. CFE 24-07). 

Flnalldades formativas del área Ciencias Sociales 

La formación inicial debe recuperar las pe. , múltiples a n de que los futuros docentes puedan 

acercarse a discursos plurales, complejos, ricos, fundamentados, potentes y creativos a través del 

conocimiento de las Ciencias Sociales y su Didáctica, de modo de disponer de ‘ “ oportunidades 

interesantes y em‘ uecedoras que le permimn: 

- Plantear dispositivos para encontrar en las Ciencias Sociales una forma de conocimiento valiosa para 

su propia comprensión del mundo, y para el compromiso con Ia construcción de sociedades basadas 

en los derechos que hacen a Ia ciudadania plena. 

o Propiciar el reconocimiento como sujetos sociales, constructores de realidades sociales, políticas, 

económicas y culturales en el marco del reconocimiento y respeto por identidades múltiples. 

Promover el conocimiento de las formas en que se producen conocimientos disciplinares en Ciencias 

Sociales, su controversialidad, asi como las principales preocupaciones a las que dieron respuesta y las 
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características que este tipo de conocimientos fueron adoptando en su proceso histórico de 

construcción como disciplinas, como ámbitos académicos especícos. 

Facilitar el conocimiento de las principales dicultades que presenta el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales para los alumnos del nivel primario, para anticiparlas, enfrentarlas y atenderlas a través de la 

selección de estrategias y de materiales curriculares pertinentes. 

Promover la construcción de criterios para analizary evaluar p: de enseñanza de las Ciencias 

Sociales escolares producidas por otros. 

Propiciar el análisis de las relaciones entre el marco normativo-didáctico y la realidad institucional- 

social para elaborar proyectos de enseñama del conocimiento social adecuados a la diversidad, 

interactuando con otros para acordar decisiones colectivas. 

Fomentar el debate, apelando a los fundamentos de las decisiones didácticas especicas y poner a 

prueba situaciones de enseñanza de los nocimientos oc‘ ' tórico-territoriales para diversos 

grupos y niveles, de diferente complejidad, ' , formato y alcances, conforme se avance en la 

Formación.‘ 

Propiciar el diseño de situaciones de aprendizaje coherentes con las teorias actuales de la Didáctica del 

área, para construir nuevos sentidos a partir de la articulación de los saberes sociales previos con los 

nuevos. _ ' 4 ' ' . 

Generar situaciones para el-análisis de las propias prácticas como estudiante, como docente, en 

colaboración ‘con sus colegas, para reexiona sobre su formación como profesional de la enseñanza 

en el área. 

CIENCIAS SOCIALES 

Denominación: CIENCIAS SOCIALES 

Fama-to: Asignatura ' 
Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la Fonnación Especíca. 1° Año, 2' Cuatrimestre. 

Aslgna ' horaria semanal y toni del estudiante (lloras cátedra y reloj): 

Semanales: 6 hs. cátedra; 11hs. reloj. 
Acreditación de Z0 hs cátedra adicionales para aL. ividades formativas que el estudiante realizarafuera 

del aula del ISFD. 

Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 20m reloj. 

nalidades Formativas 

El n de las Ciencias Sociales es esencialmente desarrollar capacidades, en los futuros docentes, que les 

permitan tanto interpretar la realidad que les rodea como intervenir en ella. 4 

El propósito es promover una formación que incluya la diversidad de discusiones teóricas y 

metodológicas que provienen de los diferentes campos de reexión y acción de las distintas disciplinas 

que integran el área, asegurando el desarrollo de prop de enseñanza que contemplen la 

articulación y convergencia de saberes para la consideración de diferentes problemáticas sociales. 

Promover el análisis de los cambios y permanencias en la organización y transformación del 

territorio a través del tiempo, desde Ia rnulticausalidad y multidimensionalidad. 
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o Propiciar el conocimiento contextualizado de los diversos grupos sociales y el tipo de interacciones 

que se desarrollan en los mismos a través de las diferentes categorías transversales a las disciplinas 

involucradas (complejidad, ' , alteridad, identidad, diversidad, cambio, lnterjuego de escalas 

de análisis ) 

o Fortalecer el desarrollo de la formación de una conciencia plural y democrática, de respeto ante la 

multiculturalidad, y en relación a la conservación del ambiente y del patrimonio cultural. 

o Ofrecer estrategias orientadas a la interpretación de la información ofrecida por diversos registros 

de creciente complejidad, en el manejo de imágenes, duL cartográcos, de indicadores 

estadísticos y de distintos tipos de fuentes históricas. 

Marco conceptual 

Las Ciencias Sociales conforman un área del conocimiento que remite al estudio de la realidad social 

como un objeto complejo que supone articular diversas dimensiones: politica, el. nómica, social, cultura, 

que permite rel ' de causalidad y se aborda desde los ejes estructurantes y los principios 

explicativos de las propias Ciencias Sociales. Es por esto, que estas conforman un marco multidisciplina , 

es decir, incluye el campo de estudio de la economia, la politica, la antropología, la sociología y 

fundamentalmente la historia y la geografía. 

Para que se produzca tal evolución es necesario que conozcan y comprendan el ambiente, en sus distintas 

dimensiones: natural, social y cultural. Comprenderlo, implica, saber observado, diferenciar o clasicar 

los elementos que lo integran y las relaciones que se establecen entre ellos, así corno elaborar juicios de 

valor de forma autónoma. Todo proceso social que se desarrolla en el ambiente, posee una dimensión 

espacial y temporal. 

El orden en que se presentan los ejes de contenidos rio marca una jerarquización. Se ha optado por una 

organización que permite la exibilidad de establecer diferentes itinerarios entre contenidos según las 

problemáticas abordadas. Desde la formación como ciudadanos y como ‘ , los aprendizajes 

resultan especialmente fructiferos cuando la enseñanza logra articular conocimientos pertinentes y 

profundizarlos en torno a estiones del mundo actual que inquieian a los ‘ ntes y a la sociedad. Se 

sugiere que la enseñanza de dichas cuestiones se realice presentando variedad de fuentes de 

información, atendiendo a sus códigos especícos y evaluando su conabilidad. 

Ejes de Cantenldo 

La Construcción del campo de las Ciencias Sociales 

Las disciplinas que conforman el área de Ciencias Sociales y su objeto de conocimiento: la realidad social. 

Diferentes perspectivas epistemológica . Caracteristicas del conoci ‘ social y su problemáti a. 

Categorías analíticas de las ciencias sociales para interpretar y explicar la realidad social. Los conceptos 

estructurantes de las Ciencias Sociales y los principios explicativos. Las discusiones actuales: problemática 

del género y Ia interculturalidad. 

Las sociedades a través del tiempo 
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El enfoque temporal desde una perspectiva renovada: análisis del tiempo histórico a través de diferentes 

criterios de periodización aplicado a los siguientes ejes: 

n} La organiza-ción social de los pueblos originarios de América Latina, Argentina y San Juan. Distintas 

formas históricas de organización social y política: recolectores, Celadores, bandas, jefaturas, aldeas y 

estados. 

- El Proceso de Conquista y f‘ Ionización Española. Análisis de la complejidad del nuevo orden 

colonial en Latinoamérica, y los actuales territorios de Argentina y San Juan. Caracterización de los 

circuitos económicos, condiciones socio-políticas de los diversos actores sociales. 

o La ruptura del orden colonial, el proceso revolucionario y la fonnación del Estado Nacional. Las 

guerras de liberación de los paises latinoamericanos. Características centrales del nuevo orden 

económico, politico y social construido-Ia economía capitalista y liberalismo político- aplicado a escala 

latinoamericana, nacional y local. 

Las sociedades y los geográcos desde diversidad de enfoques. 

‘Ejes ver l es del ' ‘ ' L‘ Territorio y Espacio. ‘ Lenguajes y 
Procedimientos. ‘El territorio desde la multidimensionalida . 

' El ambiente como resultado de las relaciones L ' entre naturaleiay sociedad a distintas escalas. 

Manejo’ _ ‘ de recursos ' y los . “ ' L‘ v _ ' Gestión’ del riesgo y los desastres 
« ambientales. Losprocesosde desarrollo local comolrescate de la identidad de las comunidades. 

‘Dimensión ‘Política a través de‘ la construcción histórica de los Estados y los diferentes niveles de 

‘organización (regioriaI/nacionaI/provincial, municipal), Análisis delas fronteras como espacios de 
integración/separación de los Estados. V V _' ' 
‘V Dímensiónsociof ‘ca: Tendencias actuales de Ia dinámica demográca: contrastesterritonales 

y desigualdades eh las condiciones de vida. Movilidad espacial a través del análisis de las corrientes 

migratorias en el mundo actual. Estudios de casos. _ l 
‘ Óimensión Economica y modalidades de organización territorial. circuitos productivos (fases, 

condicionantes, sujetos" sociales). Sistemas agroindustriales, turisticos, redes y ujos de transporte y 

circulación en los procesos productivos. Situaciones de Conflicto. Dinámica del sistema Urbano y Rural. 

Procesos de urbanización actuales e impactos en los sistemas p. ' . Problemáticas asociadas. 

' Bllltllografía básica 

Alderoqui, S. y Penchansky, P. (2006). Ciudad y Ciudadanas. Aportes para la enseñanza del manda 
urbanaBuenos AireszPaidós. ' ' 

Aneas, S. y Cattapán, S. (Z008). La población de San Juan. Su estructura ysu dinámica. San Juan: EFFU. 
Caldarola, Gabriel, (Z008). Los héroes de la Patria en el aula. Un enfoque renovado para las escuelas del 

sigIaXXl. Buenos Aires: SB. ' 
Clarin (2098). Atlas Total de la República Argentina. Buenos Aires: Arte gráco Edit. Argentino. 

y Cordero, 5., Svarzman, J. (2007). Hacer Geograa en la Escuela. Buenos Aires: Ediciones Novedades 

Educativas. 

De Marco, M. A. (2013) San Martín. General victorioso, Padre de Naciones. Buenos Aires: Emecé. 

Echeyerrla, ‘M. J. y Capuz, S. M. (2010). Geografía. La Argentina y el Mercosur. BuenosAires: Editorial A- 
Z. - 

Gurevich, R. (2005), Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una introducción a la 
enseñanza de Ia geografia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

IGN, (2011)AtIas Geográca dela República Argentina. Décima edición. República Argentina. 

INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991/ 2001/2011. Argentina. 
Instituto de Historia Regional y Argentina "Héctor Arias"(2006). La Nueva Historia de San Juan. San Juan: 

EFU. (Libroy DVD) *- j  

tituto de ‘Historia Regional y Argentina "Héctor Arias"(2006). Aportes desde la Historia a Ia 
Revalorízación del Patrimonio Cultural Sunjuanina. San Juan: EFU. ' 
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Junta de Estudios Históricos de Ia Provincia de San Juan. (2010). II Congreso de Historia Regiones,’ 

Ciudades Y Provincias .Hac¡a El Bicentenario. Serie Bicentenario de la Patria 201D — 2016. San 
Juan 

Le Monde díplomatique (2011). El Atlas Ill. Un mundo al revés. De la hegemonía occidental al 

policentrismo. 
Le Monde/la Vie, (2013). El Atlas de las ‘ ’.. , Étnicos, ' sociales, '  ' u " ' 

sexuales... 

Le Monde/Ia Vie, (2014). El Atlas de las Ciudades. EI mundo a través de los grandes congiomera 

urbanos. 
Luna, F. (1998). La ’ ' argentina y americano. Momentos Clave de la Historia Integral de la 

Argentina. Buenos Aires: Planeta. 
Meireiu, P. (2006). Ei signicado de educar en un mundo sin referencias . Conferencia dictada en ei 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Ia Nación. Buenos A¡res,27de junio. 

Meirieiu, P. (Z003). Frankestein educador. Barcelona: Aienes. 
Otaroia, L. (2009) Independencia Hispano —Arnericana. ¿Espejisrno Trágíco? Colombia. 
Pardo, Rubén. (2000) Verdad e historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas, en La posciencia. 

El conocimiento científico en las postrimerías dela modernidad. Buenos Aires:BibIos. 

Revistas NOVEDADES EDUCATIVAS. Varios Números. 

Reboratti, Carlos, Z006. Geografía. La Argentina: ei territorio y su gente" Buenos Aires, nta Fresca. 
Sánchez, M. i. (Z010) Diccionario Biográco y Genealógico de San Juan de Ia Frontera: 1700 - 1900-. San 

Juan: Editorial EFU. 

Zanatta, L. (2012) Historia de América Latina. Deia colonia ai siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI. 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES I 

Denominación: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES l 

Formano: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la Formación Especíca. 2° Año, 1' Cuatrimestre. 

Asign ’ ’ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): . 

Semanales: 6 hs. cátedra; Alis. reioj. 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para ctívidades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Total cuatrimestraies: 116hs cátedra; 77h 20m reioj. 

Flnalidades formativas 

La formación docente en el área capacita a los alumnos para diseñar y utilizar estrategias de enseñanza 

teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos, los contextos sociales e institucionales, atendiendo a 

ia signicación de los contenidos propios de las Ciencias Sociales. 

En este marco, la didáctica de las Ciencias Sociales se pregunta por el origen y las características de ios 

conocimientos enseilados, por los enfoques y problemas de la enseñanza y el aprendizaje, por las 

condiciones que pueden favorecer reiecturas criticas de ias prácticas docentes y por Ia construcción de 

nuevas propuestas de enseñanza. Los contextos sociales (espacios urbanos y rurales) donde se imparte 

ia enseñanza y también desde donde surgen futuros docentes, son parte de esta reexión, entre otras 

‘mensiones de ia práctica docente. 
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de contenidos e información, la elaboración de actividades, la utilización de recursos y materiales 

especificos, la adopción de estrategias de enseñanza y evaluación. 

En consecuencia el saber en la Didáctica de las Ciencias Sociales no se restringe solo a la producción de 

propuestas innovadoras y materiales fundamentales para la enseñanza, sino también a un proceso de 

construcción teórico como disciplina social. 

La Didáctica de las Ciencias Sociales aborda la enseñanza, concebida como Ia relación entre docentes- 

alumnos y los contenidos escolares acerca del mundo social, en el marco de propósitos sociales 

determinados. 

Como arman Gómez Carrasco y Rodríguez Pérez (2014) las transformaciones sociales a las que 

asistimos actualmente, obligan al docente de ciencias sociales "a un replanteamiento didáctico que ¡es 

permita afrontar unos nuevos escenarios de aprendizaje. Los métodos de enseñanza deben tener como 

principal nalidad que el alumno descubra y asimile el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad 

de los hechos sociales en todo su signicado y matices”. 

Los contenidos propuestos se trabajan a partir del análisis de diseños áulicos reales o elaborados con 

nes didácticos, a su vez, se plantea el análisis de casos de la práctica áulica real y situada del espacio de 

Ciencias Sociales en instituciones educativas del medio, así como el trabajo a partir de situaciones 

simuladas; otra herramienta utilizada es la indagación de la práctica docente en el área ciencias sociales, 

entre otras estrategias. 

En un segundo momento se plantea Ia elaboración de diseños áulicos y la reexión en torno a los 

mismos. Esta instancia es importante para resolver situaciones áulicas diversas, como los tiempos de 

desarrollo de los contenidos, las prácticas evaiuativas y otras situaciones cotidianas dela enseñanza. 

Ejes de contenido 

Intervenciones docentes 

Análisis de las intervenciones de los docentes en distintos contextos y en situaciones 

especÍcasRecurrencias y ausencias del curriculum residual en el aprendizaje actual de las Ciencias 

Sociales. implicancias actuales de la realidad social como objeto de la enseñanza. Análisis crítico de 

documentos curriculares y ofertas editoriales. 

La construcción didáctica del conocimiento social. 

El problema de las simpllcaciones y la linealidad de los procesos sociales. Análisis de la epistemología 

del área que orienten el “para qué?” y "¿qué enseñar?". Relación de las teorías de aprendizaje con Ia 

selección de estrategias y procedimientos. Desarrollo de las capacidades: descripción, narración, 

explicación, justicación y argumentación. 

Las propuestas curriculares áullcas 

Elaboración de la planicación áulica. Las secuencias didácticas en Ciencias Sociales. Criterios y 

componentes. La articulación entre los contenidos, las estrategias y los objetivos orientadores de la 

nseñanza. Los problemas de promover la participación y dinámica de trabajo en el aula. Las prácticas 
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evaluativas en el área Ciencias Sociales, La construcción de una narrativa que permita las reexiones y 

conceptuaiizacíone , fundamentaciones, argumentos y contrargumentos. 

x 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Denominación: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la Formación Especica. 3' Año, rcuatrimestre. 

Aslgnad‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs. Reloj: 4 hs. semanales ‘ ' ' ' 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas oue el estudiante realizará fuera 

del aula del isro." _ ' 

Total: 116hs cátedra. Total 77h 20m reloj 

nalidadesformativas 

n Favorecer la comprensión de la tecnologia como ei conjunto ordenad de conocimientos y procesos 

que tienen como objetivo la producción de bienes, procesos y servicios, teniendo en cuenta tanto las 
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relaciones entre Ia técnica, ciencia y tecnología, como los aspectos económicos, sociales y culturales 

involucrados. 

o Contribuir a que los alumnos logren un saber disciplinar que integre aspectos de la Educación 

Tecnológica, el objeto de su enseñanza, ¡ut ’ ‘ - con la vida diaria yel mundo laboral. 

o Propiciar el saber sobre la y el npl j de c ‘ u) de la n‘ " ‘ ‘ a 

través de distintos procedimientos y estrategias, que permitan Ia planicación, desarrollo y 

evaluación de propuestas pedagógicas, con la posibilidad de ablecer relaciones con saberes 

provenientes de otras " ciplinas. 

n Fomentar la valoración del trabajo en equipo y de las técnicas de o. ‘ generando conanza 

para enfrentar y resolver problemas de índole sociotécnica. 

o Propiciar la elaboración de secuencias didácticas áulias partir del enfoque propuesto por los NAP de 

Educación Tecnológica para el Nivel Primario y el Diseño CurricularJurisdiccional. 

Marco conceptual 

La tecnología se caracteriza por la existencia concreta, en el tiempo y en el espacio, de un campo de 

fenómenos como resultado de Ia acción intencionada y organizada del hombre (acción técnica) sobre la 

materia, la energia y la información, que da lugar a una serie de artefactos y procesos que constituyen 

nuestro entorno articial. 

Está presente en la vida diaria y desde la escuela es importante desarrollar desde muy pequeños una 

concientización de la inuencia que tiene, ya sea desde el punto de vista de su desarrollo como el control 

de los efectos que produce. Lo que se espera es que los alumnos puedan plantearse interrogantes y ser 

capaces de encontrar respuestas acerca de algunas de las relaciones entre la técnica y el modo en que 

las personas resuelven problemas de la vida cotidiana, 

La tecnología juega un papel preponderante impregnando cada uno de los ámbitos de actuación del 

hombre y de la vida cotidiana, por lo tanto, es preciso que la Educación ÏcL ,' se constituya en una 

instancia fundamental en la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de intervenir en las 

complejas relaciones sociales que se presentan a diario. 

La Educación Tecnológica, como unidad curricular, posibilita a los futuros docentes se aproximen en las 

lógicas del conocimiento de un mundo creado por el hombre, un mundo articial, con una cultura 

fundamentalmente tecnológica que crea determinadas relaciones desde lo técnico con lo social, natural, 

estableciendo vinculos con lo ideológico, politico, ético y viceversa. 

Se espera que los estudiantes de los Profesorados de Formación Docente en esta asignatura adquieran 

no sólo los conocimientos especicos y epistemológicos del área, sino también conocimientos sobre 

estrategias metodológicas adecuadas al nivel primaria y a las caracteristicas de sus futuros estudiantes. 

Educación Tecnológica adopta el formato Asignatura ya que es una disciplina escolar que posee un 

marco epistemológico con contenidos, metodologías y enfoque didáctico propios, que le permiten un 

lugar único dentro del ámbito educativo. Los NAP de Educación Tecnológica denen los saberes 

relevantes del área y el enfoque metodológico propuesto, en ellos se puede reconocer claramente 
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dichos saberes y el modo de trabajo o de abordaje propuesto para todo el Nivel de la Educación 

Primario. Estos NAP son la base conceptual del presente diseño curricular de Educación Tecnológica. 

Además en las nalidades formativas presentadas se pueden observar el objeto de estudio y el de 
enseñanza para el-nivel primario, como también se pone énfasis la concepción socíotécnica propia de la 

mirada actual de la Educación Tecnológica. 
Cabe aclarar que la Educación Tecnológica ha tenido en estos últimos años un cambio conceptual muy 

fuerte respecto de los diseños anteriores, situación que se ha plasmado en la presente propuesta de 

diseño curricular. Por tal razon en los profesorados de nivel inicial y primario se está produciendo a un 

cambio tanto de la bibliografia como del modo en que se enseña. Durante el cursado regular de la 

asignatura prevalece la discusión y debates grupales a partir del desarrollo de al. ividades basadas en la 

resolución de problemas, que permiten adquisición de conceptos y vocabulario propio del área. El 

análisis de casos permite a los - - ‘ reconocer el ‘ e ' ‘ n y un u ' de 

contenidos adecuado, que le permite posterionnente diseñar secuencias didácticas para el nivel primario 

acorde a las condiciones solicitadas. 

Los trabajos prácticos tratan los contenidos y conceptos especificos que de manera gradual se van 

desarrollando. Los parciales de índole teórico-prácticos evalúan la mayoría de los contenidos trabajados 

. y también le sirven al docente para reconocer el grado de apropiación de los mismos y en caso de ser 

‘necesario retoma-rios nuevamente’. Se concluye oon la presentación nal de una propuesta didáctica que 

muestre los resultados ' V durante el cursado, con la modalidad de coloquio nal. . 

Ejes de contenido 

El ser humanoyla Tecnologia como proceso sociocultural 

Diversidad, cambios y continuidades que experimentan las tecnologias a través del tiempo y en distintos 
conte . Análisis de sistemas socio-técnicos, cambios técnicos y tecnicacíón de tareas. Análisis de 

trayectorias técnicas que llevan a la innovación de a: ‘ . continuidad y cambio en actividades, 
tecnologias procesos, identificación de aspectos comunes, modificaciones y cambios técnicos para una 
detenninada familia de artefactos. La relación entre las respuestas de la tecnología con los deseos, 

intereses y necesidades de diferentes grupos de personas. Efectos ambientales y socioculturales de la 

actividad tecnológica. coexistencia de diferentes tecnologías en una misma sociedad. Relación entre 

Ciencia, Técnica y Tecnologia. ' 

Los procesos tecnológicos y los medios técnicos ' 

Procesos tecnológicos. Insumos. Acciones técnicas. Operaciones. Ac ividades mediadas por técnicas. 

Medios técnicos. Tecnologias. Tareas. Gestos técnicos. Máquinas. Herramientas. instrumentos. 

Enfoque sistémico. Análisis de sistemas sociotécnicos: procesos y artefactos. 

Lenguaje de la tecnología. Distintos modas de organización, representación y comunicación de la 

información técnica. 
' La Educación Tecnológica como espacio disciplinar 

La Educación Tecnológica: institucionalización del campo. Alfabetización y Cultura Tecnológica. Ley 

Federal. Ley de Educación Nacional. Diseños Curriculares Jurisdiccíonales y Nacionales. Núcleos de 

endizaje Prioritarios. 
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El Curriculum de Educación Tecnológica en el Nivel Primario: L,‘ ‘ , contenidos (criterios de 

, de organización y de ' ción), relación con otras áreas. Secuencia "“ 

Criterios de selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas al nivel Primario. Resolución 

de problemas técnicos. Resolución de problemas de diseño, de producción y de uso de tecnologias. 

Métodos y estrategias didácticas que favorecen la construcción del conocimiento tecnológico. 

n , de enseñanza que promueven la construcción de ideas generales transferibles a otras 

situaciones y c . Aprendizaje ' 

Recursos auxiliares para enseñar: juegos didácticos, juguetes, maquetas, herra mientas, entre otros. 

Evaluación de las aprendizajes en la Educación Tecnológica. Ei qué y el cómo evaluar los aprendizajes en 

Educación Tecnológica. Diseño y aplicación de instrumentos de aluación. El aula-taller. Otras 

estrategias de evaluación. 
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III. CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

Marco explicativo 

El Campo de Ia Formación en la Práctica Profesional se articula e integra con los Campos de Ia 

Formación General y de la Formación Especica, generando instancias para la interrelación de saberes 

en distintos , para la elaboración de acuerdos y criterios comunes que permitan la 

coherencia y el trabajo colectivo, articulando experiencias fonnativas de los distintos campos en 

relación con las exigencias propias de las prácticas docentes. 

Se propone un trabajo articulado entre el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) y las 

escuelas asociadas, a traves del trabajo de un equipo interdisciplinario constituido por el docente del 

lSFD a cargo de la Práctica Docente, en carácter de coordinador; los docentes a cargo de las unidades 

curriculares del ISFD que se vinculan interdisclplinariamente con el Campo de la Práctica; el docente 

orientador de la escuela asociada (nueva gura); los docentes de las escuelas asociadas que reciben en 

La práctica docente esuna práctica. social, determinada-por factores ccntextuales, tanto institucionales 

como sociales, que lá‘ atraviesan‘ e inuyen en ella: En tanto práctica social, se caracteriza por su 

complejidad, la cual, para Edelstein G. y Coria A.'(1995), deviene deihecho de que se desarrolla en 

escenarios singulares, bordeados y surcados por el contexto. La ‘multiplicidad de dimensiones que 

operan en'ella y la símultaneidad desde la que éstas se expresan tendrian por efecto que sus 

resultados sean‘ en gran medida imprevisibles. ' i 
Otro rasgo constitutivo de la práctica docente son los valores, que se ponen en juego, y la conictiva 

propia de los procesos interactivos que demandan de los docentes decisiones éticas y politicas, en las 

que inevitablemente se tensan condiciones subjetivas yobjetivas. 

Elena Achilli destaca el carácter complejo y situado de la práctica docente al denirla como “el trabajo 

que el docente desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e 

institucionales, adquiriendo signicado tanto para la sociedad como para el mismo docente. Trabajo que 

si bien está denido en su signicación social y particular por Ia práctica de la enseñanza, va más alla’ al 

involucrar una compleja red de actividades v relaciones que la traspasa" (Achilli, E. 1987). 

Investigaciones en el campo de la sociología (Bourdieu, P., 1991) reconocen enla práctica una lógica 

espec/fica, que las dene y otorga singularidad, no subsumible ni equivalente a la lógica teórica que 
intenta explicarlas, ni tampoco expresión de una respuesta mecánica a la imposición institucional. lo que 
denirla una práctica, para Bourdieu, no es un conjunto de axiomas c‘ detenninables, sino la 

“incertidumbre y Ia vaguedad r del hecho de que tienen por principio no’ unas reglas 

conscientes y constantes sino principios prácticos, opacos a ellos mismos, sujetos a variación según la 

lógica de la situación, el punto de vista, casi siempre parcial, que esta impone. (...) Así, los pasos de la 

lógica práctica raramenteson coherentes por entero raramente incoherentes por entero". (Bourdieu, 

1991) Las prácticas son resultado de la aplicación de principios de percepción y de acción nunca 

explícitos. ' i ' 

La tarea central de Ia práctica docente es su trabajo en torno al conocimiento, es decir, la práctica de la 

eñanza o práctica pedagógica, entendida como “el proceso que se desarrolla en el contexto del aula 
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en el que se pone de maniesto una determinada relación maestro-conocimiente-alumno, centrada en 

el enseñar y el aprender" (Achilli, 1996). 

En sentido, el CFE sostiene que la práctica docente “se centra en la enseñanza, entendida como acción 

intencional y ucialmente mediada para la transmisión de la cultura y el conocimiento en las escuelas, 

como uno de los contextos privilegiados para dicha transmisión, y para el desarrollo de ncialidades y 

capacidades de los alumnos. Como tal, Ia enseñanza es una acción compleja que requiere de la reflexión 

y comprensión de las dimensiones socio - políticas, histórico — culturales, pedagógicas, metodológicas y 

disciplinarias para un adecuado desempeño en las escuelas y en los contextos sociales locales, cuyos 

efectos alcanzan a los alumnos en distintas etapas de importancia decisiva en su desarrollo profesional" 

(Resolución CFE 24/07). 

El trabajo en el interior del aula, que tiene que ver con Ia enseñanza de s. ' os disciplinarios que son 

la base curricular para cada nivel y modalidad, ocupa un espacio sustantivo en la fonnación docente. 

Pero esto no puede signicar el descuido del tratamiento simultáneo de los determinantes 

y que ' el aula y - pude. la tarea de enseñar. 

Desde esta perspectiva microsocial, Gimeno Sacristán l. (1992) señala como rasgos propios del trabajo 

docente la Ia ' ' la ' y la fuerte dosis de implicación 

personal. Según este autor, la práctica docente es una práctica sometida a tensiones y contradicciones, 

las que se producirían por eI entrecruzamiento de esos rasgos constitutivos, por su anudamiento desde 

la perspectiva de un sujeto social, con una trayectoria, que ocupa una posición en el interior de Ia 

institución en que trabaja. y 

Teniendo en cuenta los rasgos distintivos que caracterizan a la práctica docente, podemos decir que 

esta, en tanto práctica social, es altamente compleja: y, en la medida en que involucra a muchas 

personas, se la puede considerar como un espacioxde‘ poder, una acción ética y políticamente 

.1 1 ¿.1 
u. p ' ' ‘ alarcpl ' r ' ‘ ypr cultural. Desde esta perspectiva, la 

práctica docente sólo puede ser entendida de forma interpretativa y crítica (Brandi, S. 1999), 

Articulación Curricular Teoría y Practica 

Una de las tensiones tu. ' ' s de Ia práctica docente, es la tensión teoria — práctica. AI 

respecto, la teoria crítica integra la teoría y Ia práctica en un proceso dialéctica de reexión, 

ilustración y acción politica. 

Desde la racionalidad critica, tanto la práctica como la teoría son construcciones sociales que se 

llevan a cabo en contextos concretos. Su articulación es dialéctica: la teoría se origina en la 

práctica y apunta a la mejora de esta. La articulación teoría — práctica no sólo persigue la 

comprensión y la interpretación, sino también la toma de conciencia de las condiciones reales y de 

los contextos que posibilitarán la acción para el cambio. La práctica reexiva, según Elliot (1990), 

es un proceso dialéctica de generación de práctica a partir de la teoria y de teoría a partir de Ia 

práctica. ' _ V 

En el marco del paradigma crítico, se concibe la práctica docente como la práctica ucialmente 

construida, contextuada socio - históricamente, cargada de valores, intenciones, por lo cual no 
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puede analizarse desde la racionalidad técnica, sino desde los signicados, condicionantes e 

intereses que la determinan. 

l‘ Se revaIoriz_an asi los aportes del paradigma interpretativo, en cuanto al lugar que le otorga a la 

comprensión de los hechos sociales a partir del signicado que los actores implicados le atribuyen; 

pero reconociendo que las prácticas sociales l , a intereses no siempre nacionales y que 

están condicionadas por aspectos socio — políticos que las sobredeterminan (Sanjurjo, 2002). 

- La necesidad de los procesos reexivos en tomo de la práctica docente 

En el campo educativo la práctica docente implica un hacer , ' ‘ u constante. Esta práctica 

es la sintesis de la propia formación, de las matrices de aprendizaje, experiencias, marcos teóricos, 

trayectoria docente, junto a las experiencias y trayectorias de los alumnos y de otros actores 

institucionales. Implica una permanente toma de decisiones y resolución de problemáticas en un 

hacer creativo, fruto de la reflexión, que permite modicar y transformar la realidad. 

El contexto histórico, socio - politico — cultural y las concepciones que subyacen en las prácticas 

van cambiando, sólo puede entendérselas si nos acercamos a la comprension de su génesis y 

desarrollo. Ésta es una dimensión de análisis diacrónica que no puede faltar ala hora de reexionar 

sobre las propias prácticas o las prácticas de otros docenÉes. _ 

Las-prácticas docentes se convierten asien "objeto de estudio"'que'debe ser sometido al 

escrutinio, a laimirada crítica y ’ '  de lo que dl. 4..., las rutinas “" en las que 
' V-asiempre subyacen- supuestos teóricos, prejuicios, intenciones, ideologhías, concepciones, 

signicados y' valores que no siempre han sido esclarecidos. Es entonces necesaria la acción 

reexiva para repensar lo subyacente, para develar lo oculto y cuestionario quelparece obvio. El 

pensamiento reexivo interroga, interpela, problematiza, discute la práctica reiterada, rtualizada 

y cotidiana. La reexión sistemática y compartida con otros. es Lin .buen aporte para 

u nceptualizar Ia práctica, en vistas a mejorar su calidad. 

Los procesos de ' posi  an darnos cuenta y dar cuenta de nuestras propias acciones y de 

la diversidad de condicionantes que las determinan. La reflexión permite analizar la relación entre 

‘. teoría y práctica, entre pensamiento y acción. 

Edelsteinlentiende la reexión comovla reconstrucción crítica de la propia ekperiencia (individual y 

colectiva), poniendo en tensión las situaciones, los‘ sujetos, sus acciones, sus decisiones y los 

supuestos implicados. Si la enseñanza se concibe. como una actividad intencional en la que se 

jueganexplícita o inipiivjtamente " ' nacionalidades, el interés de la reexión es poner en 

situación de análisis la intencionalidad, la r ionalidad que subyace en cada caso. En suma, los 

mecanismos más sutiles que permiten develar el sentido y orientación de esta práctica (Edelstein, 

2013). 

Hablar de reeiiión de la práctica docente, implica la construcción de un profesional . " ‘ , un 

docente que parte de una concepción de la práctica, que pone de relieve la cuestión del 

, ' conocimiento-pi ‘ ‘ ' , asumiendo como punto de partida la reexión en, desde y para la acción 

(Schon, 1992). Este autor ha realizado valiosos aportes que contribuyen al esclarecimiento de la 

formación práctica de los profesionales . Señala que las situaciones complejas que nos 

plantea la práctica requieren que el docente reconozca y‘ evalúe la situación, Ia construya como 

roblemática y, a partir de su conocimiento profesional, elabore nuevas respuestas para cada 

ación singular. Esto hace que la reflexión sobre nuestras acciones y el conocimiento a partir de 
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esa reflexión sean de fundamental importancia, ya que posibilitan la toma de decisiones y el diseño 

de propuestas de intervención basadas en dicho conocimiento. 

Zeichner K. (1987) enfoca Ia reexión docente desde la perspectiva crítica, considerando al 

docente como profesional autónomo que reexiona críticamente sobre la práctica cotidiana para 

comprender tanto las caracteristicas de los ,. de y de ,. 

como del contexto en que la enseñanza tiene lugar, de modo que su actuación reexiva facilite el 

desarrollo autónomo y emancipador de quienes participen en el proceso educativo. 

La concepción de la reexión de Ia práctica docente como medio para la acción emancipadora 

tiene fuertes raíces en Paulo Freire. Para este autor, la ‘ es sinónimo de cum.’ ‘zación, 

entendida ésta como el proceso a través del cual la conciencia pasa de un estado ingenuo a un 

estado crítico, reexión como un elemento Indisociable de la acción. La reexión apunta a conocer, 

darse cuenta de las relaciones entre el hombre y el mundo, relaciones ocultas para la conciencia 

ingenua; pero ese darse cuenta implica también para Freire, el tornar conciencia acerca de la 

propia subjetividad, acerca de las sibilidades de ionar críticamente sobre el mundo y 

actuar para transformarlo. 

Desde esta perspectiva de la reexión en la práctica para la reconstrucción social, la reexión es 

una forma de practicar la critica con el objetivo de provocar la emancipación de las personas 

cuando descubren que tanto el conocimiento como la práctica educativa son construcciones 

sociales dela realidad que a ' políticos y a un espacio 

y a un tiempo y que, por tanto, pueden cambiarse históricamente (Edelstein, 2013). 

En este sentido es importante en la formación docente y especialmente, en el campo de la 

práctica, emprender un camino de búsqueda de alternativas, construir colectivamente espacios 

compartidos, para repensar las prácticas desde marcos teóricos que vorezcan la comprensión de 

lo que se hace y desde dónde se hace, bajo una mirada critica. Por ello, es necesaria la 

investigación de la propia realidad educativa dentro de su peculiar contexto. 

Es necesario que el docente se involucre activamente en la internalización del conocimiento, en 

un trabajo de investigación, reexión, construcción y producción de saber; comprometiéndose a 

entendery explicar el conocimiento que circula en el aula, sus lógicas, fundamentaciuue y 

funciones. Seleccionar, decidir, recortar y jerarquizar el contenido a enseñar requiere de un 

verdadero trabajo de contrastación crítica. La apropiación dialéctica del ' ' posib tará 

una práctica pedagógica consciente de las selecciones, jerarquizaciones y transposiciones 

didácticas a realizar. 

Promover una actitud de investigacion y reexión critica, requiere como condición necesaria 

recurrir a iusu y neu ' de la ‘ ' i-‘m educativa, let. , ‘o las últimas 

teoriz ‘ y debates realizados en el campo de la investigación que aporten y enriquezcan las 

eriencias de enseñanza y de aprendizaje. 
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El docente es un profesional de la enseñanza que necesita analizar la realidad educativa, para 

comprenderla e idear diferentes estrategias de intervención, garantizando la circulación y 

apropiación delcdnocimiento. 

Par lo expuesto, se puede representar el Campo de la Práctim como un proceso de focalización 

que va de lo macro a lo micro y viceversa, suponiendo procesos de intercambio, de visualización, 

de pliegues, de quiebras, de tensiones, de construcción de modo espiralado. Esta práctica es 

pensada desde un dispositivo a modo de ‘zoom’ que va acercándose, alejándose y deteniendose 

para su análisis, comprensión, modicación, transformación, creación, toma de decisiones desde el 

propio proceso en diferentes momentos de los l. r ‘ procesos educativos. 

Se proponen, entonces, para la organización del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, 

las siguientes escalas o niveles de análisis, que dan origen a los ejes en torno a los cuales gira la 

Práctica en este diseño curricular: 

- El socltrpolltico-hlstórlco-cultural: como el conjunto de factores de mayor nivel de agregación 

que inciden en los procesos educativos, como por ejemplo los procesos económicos y sociales, las 

complejas manifestacione culturales e idlosincrásicas de un determinado lugar o contexto social; 

las politicas a nivel estatal; las _reIaciones de clases sociales yllas posibilidades de-acceso a Ia a 

escolaridad según la procedencia social; la acción del poder económico y politico, la conguración 
delas demandas del mercado laboral, etc. ' ' 

o‘ ¡El institucional: en ‘este nivel aparecen factores ligados a w ‘procesos i-ntrinsecos de las 

instituciones ¡que 'se hallan ineludiblemente '  > por lo social y "por el conjunto de las 

politicas socio-culturales, económicas y educativas-. Éstos, porlo general, se maniestan bajo la 

forma de ueterminados tipos de culturas institucionales en las que es posible advertir modos o 

estilos de gestión (curricular, ' ' dtlvn y socio-- ‘ ia),- comolasí L‘ la emergencia 

de fenómenos tales como la comunicación y el conicto, el liderazgo y la negociación, la 

circulación del poder y producción del saber, etc.; los que se encontrarán mediatizados en su 

abordaje por la cultura institucionalpredominante en las mismas. 
- El áulico: este nivel resultaser un ámbito especico de encuentro entre el docente, el alumno 

y el conocimiento. En él acontecen un conjunto de prácticas cotidianas vinculadas a los procesos 

de distribución, apropiación y producción del conocimiento que implican diversos modos de 

interacción socio-cultural entre los sujetos -y el saber, desde procesos de índole epistémico 

mediatizados. Al tomar cuerpo los c ntenidos o concretarse en el espacio privilegiado del aula, se 

traman con el universo de relaciones entre el docente y los alumnos. Son estos sujetos quienes, 

en el microcosmos escolar, los asumen, ios reconstruyen, los median, los cuestionan, los 

restituyen, los olvidan, etc. V ' ' 

Es importante entender que ¡estas tres instancias no se conciben por separado; sino que, por el 

contrario, están estrechamente imbricadas e interrelacionados entre si en una compleja trama. 

Permiten ir recorriendo la realidad en la que deberán actuar los futuros docentes, ubicando y 

situando los’ diversos problemas que se presentanen las aulas atravesados por 

condicionamientos institucionales, históricos, culturales, políticos, ideológicos y sociales. 
Por ello, Ia presente propuesta para el campo de la ‘Formación en la Práctica Profesional pretende 

enfocar desde las unidades curriculares del campo de la Formación General y del campo de 

Formación Especifica, en un primer año a modo de ‘zoom’, la fuerte inuencia y vinculación del 
ntexto con las ‘ ' ' nes educativas en su conjunto, para acercar el foco en el segundo año a 
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la institución escolar, entrando al aula y a sus prácticas de la enseñanza en el tercer año. Para 

llegar al cuarto año de residencia pedagógica, centrándonos en el trabajo y la función docente, 

donde el alumno enfrentará desde su propia práctica la complejidad del sistema educativo, en una 

particular situación áulica, institucional y local, que requiera de él propuestas de desempeño 

situadas y alternativas. 

Flnalldades Formativas del Campo de la Formación en la Práctica Profesional 

Poslbllltar la resignicacion, desde el saber hacer, de los saberes del campo de la Formación 

General y del campo de la Formación Especifica. 

Propiciar una mirada de comprensión de Ia institución escolar en tanto escenario 

complejo, atravesado por múltiples dimensiones de la vida socio-cultural y política, que 

favorezca Ia toma de conciencia del conjunto de condicionamientos, atravesamientos y 

contradicciones, que se presentan corno posibilidades y límites en las prácticas de la 

enseñanza. 

Favorecer el desarrollo y aprendizaje sistemático para el trabajo docente en las aulas y en 

las escuelas, en diferentes contextos reales. 

Fortalecer la capacidad de toma de decisiones del docente frente a las necesidades que 

plantea la práctica profesional, basadas en el análisis, la reexión y la comprensión de la 

realidad concreta y en los aportes teórico — metodológicos de las diferentes áreas 

curriculares. 

Favorecer la fonnación de un profesional autónomo que reexiona críticamente sobre la 

práctica cotidiana para comprender los procesos y supuestos implicados en la enseñanza 

como las condiciones en que esta tiene lugar, con el objeto de mejorarla y/o transformarla. 

Promover la construcción de los saberes propios de la práctica profesional constituyendo 

la práctica docente como objeto de estudio de la fomiación inicial. 

Desarrollar la capacidad de diseñar, implementar y evaluar estrategias de intervención 

adecuadas a las características de los sujetos, de la institución y del contexto social; que 

promuevan el aprendizaje de los estudiantes. 

Posibilitar la construcción de saberes en tanto sujetos sociales, históricos y singulares, 

que permitan reconstruir, desandar y desinstalar marcas de los procesos de rutinización 

escolar. 

Promover el desarrollo del compromiso ético y político en la búsqueda de prácticas 

docentes y de enseñanza más justas y democráticas. 

Viabilizar la fomtación de docentes con conciencia histórica, política, social y cultural; 

capaces de comprender y valorar el carácter diverso, complejo y pluricultural que dene el 

contexto de intervención pedagógicooidáctico. 

Establecer vínculos de colaboración mutua entre instituciones de Educación Superior y 

tras instituciones, tanto educacionales como socio-comunitarias. 
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_PRÁCI'lCAI:Ap. f " alas’ ' ' ' ' alesy ‘ ' endiversos 

contextos. 

Denominación. PRÁCrICA lzApr ' Mnalas‘ ' “t... y * en 

diversos contextos. 

Formato: Prácticas docentes. 

Régimen de cursada: anual. 

Ubicación en el diseño curricular: Campo dela Formación en Ia Práctica Profesional. 19 año. 

Asl ‘ horaria semanal y total para el estudiante: 

Cátedra: 3 horas. Total: 95 horas anuales. 

Reloj: Z hs semanales. Total: 64 horas anuales. 

Asignación horaria en campo: 20 horas cátedra, 

Flnalldades formativas. 

_ o Focalizar el abordaje de‘ diversas instituciones socio-culturales ' y ed_ucativas y su 

vinculación con la comunidad, en c tos locales e históricos especícos." 4. ' 

o Viabilizar la f- ción, de docentes con conciencia histórica, politica, social y cultural, 

capaces de comprender y valorar el carácter diverso, complejo y pluricultural pue dene 

los diversos contextos.‘ _ ' 
‘o Promover la comprensión de las prácticas sociales e institucionales posibilitando la 

r reconceptualizacion de la práctica desde la teoría. l 

o Propiciar la construcción‘ de instrumentos rnetodoltigicos de recolección, procesamiento, 

análisis e interpretación de Ia lnformaciónpara el trabajo de campo. 

- Favorecer Ialalfabetización académica a través del análisis, sistematizaciun y comunicación 

de la informaciónla través de Ia elaboración del informe. 

Marc-o Conceptual. 
El Campo de Ia Formación en la Práctica Profesional se organiza en torno a tres escalas o niveles 

de análisis, el socio - politico - histórico — cultural; el institucional y el áulico; los que dan origen a 

los ejes que estructuran la práctica en cada año. 

El nivel socio — politico — histórico — cultural, se reere al conjunto de factores de mayor nivel de 

agregación que inciden en los procesos educativos, tales como los procesos económicos y sociales, 

las manifestacio c ' les e idiosincráticas de un determinado lugar o contexto social, las 

políticas a nivel estatal, ‘las relaciones de clases sociales y las posibilidades de acceso a la 

escolaridad según la procedencia social, la acción del poder económico y político, la conguración 

de las demandas del mercado laboral, etc. La Práctica I se enmarca en este primer nivel de análisis. 

En el primer cuatrimestre el Eje es "Instituciones socia — culturales y educativas en diversos 

contextos". Se focaliza en instituciones socio — culturales y educativas y su vinculación con la 

comunidad. Esteabordaje se realiza, por una parte, desde un tratamiento conceptual que analice 

las prácticas’ socio — culturales y educativas, recuperando-los contenidos de las unidades 

urriculares_de primer año que reeren a diferentes ámbitos de la vida institucional. Por otra 
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parte, a partir del análisis de instituciones socioculturales y educativas en diversos contextos 

locales a través de experiencias, casos, investigaciones y narraciones que se hayan desarrollado en 

este sentido. 

En el segundo cuatrimestre, constituye un Trabajo de campo sobre "Experlen de aproximación 

y análisis en ' socio — y , ' _ ” categorías 

LuHCEDÍUBÍES que permitan el análisis de prácticas socio-culturales en diversos contextos sociales. 

El trabajo en terreno requiere de herramientas de recolección, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información; que posibilitan’: la comprensión y reconceptualización de la 

práctica a partir de la teoría y viceversa, en una relación dialéctica entre ambas. 

La vinculación de los alumnos con las diversas instituciones soclo - culturales y educativas y su 

contexto, posibilitará la construcción de una conciencia critica acerca de las diferentes formas de 

vincularse e incidir en los distintos ámbitos institucionales. 

Condiciones para su lmplementaci 

La presente unidad curricular deberá estar articulada v , ’ fuertemente desde las unidades 

curriculares del campo de la Formación General. Desde estas instancias de articulación, las 

diferentes unidades curriculares proporcionan un conjunto de elementos conceptuales. 

Esta modalidad de articulación requiere de cargas horarias asignadas desde cada uno de los 

Campos de Formación, para la implementacion de las instancias de articulación interdisciplinaria 

señaladas lineas arriba, como asi también para consultas especícas de los alumnos. 

La carga horaria anual total del alumno para la Práctica I será de 116 hs cátedra, de las cuales son 

96 hs. cátedra en el aula y 20 hs. cátedra en terreno como minimo o más, según se considere en el 

Instituto Formador. 

Ejes de contenido 

socio ' y ‘ ' en ' 

La institución social como objeto cultural e histórico. concepciones sobre institución. Instituciones 

socio — culturales: tipos, nes y. funciones. Su historicidad. Estructura y modos organizacionales. 

Dimensiones dela vida Institucional. 

Las demandas sociales a la Institución escolar. Modos de relación entre institución escolar y.‘ 

comunidad en escenarios locales e históricos especícos. Trabajo en redes interinstitucionales. 
' Experiencias de aproximación yanálisis cualitativo en instluiclones socio-culturales y ‘ . 

Trabajo de Campo: caracterización. 4 ‘ ' y - en ' ' ¡un 
‘ ' = ‘ a SOCÍO-allu ' r- ' ‘ ‘a de recolección de la 

información. Sistematiza ¡un y análisis cualitativo de la información recabada en instituciones 

ocioculturales y educativas en diversos contextos. Redacción de informes de investigación 

Iitativa: pautas vigentes para su elaboración. 
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PRÁCTICA Il: La Institución Escolary las prácticas curriculares en diversoscontextos 

_ Denominació . PRÁCI’ ICA Il: La Institución escalar y las prácticas curriculares en diversos 

contextos; _ l y 

Formato: ‘Prácticas docentes. , ' - >_ ¡ 

Régimen de ‘ . anual. 

Ubicación en el diseño curricular: Campo dela Formación en la Práctica Profesional. l}! año. 
_ Asi " horaria semanal y total para el e iudiante: 

 
 

cátedrazA hs. semanales. Total: 128 hs cátedra anuales. 

Reloj: 2hs 4D m seinanales. Total: 85hs 20 rn anuales. 

Asignación horaria en campo: 32 horas cátedra. 

Finalidades un 

- Favorecer el acercamiento a la institucion escolar, su dinamismo y caracteristicas según el 

contesto socio-historico y cultural propio. y ' 
o Propiciar una mirada de comprensión de‘ la institución escolar en tanto escenario omplejo, 

' atravesado por ' ‘ dimensiones de la vida sociocultural y política, que favorezca la 

toma de conciencia del conjunto de cuudicionamiemus, atravesamientos y contradicciones, 

que se presentan como posibilidades y limites en las prácticas de la enseñanza. 

o Promover el análisis de las objetivaciones curriculares en los diversos niveles de especicación 

curricular. 

o Promover la integración de teoría y práctica en un proceso dialéctica de articulación, de 

construcción y de reexion. ' 

o Favorecer |a_ alfabetización ' a a través de diversas producciones escritas y del 

análisis, sistematiza ión v’ comunicación de la información a través de la elaboración del 

informe. 

arco conceptual 
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El Campo de Ia Formación en la Práctica Profesional, se organiza en torno a tres escalas o niveles 

de análisis, el socio — político — histórico - cultural; el institucional y el áulico; los que dan origen a 

los ejes que estructuran la práctica en cada año. 

En el nivel institucional, aparecen factores ligados a procesos intrínsecas de las instituciones, que 

se encuentran mediados por lo social y por el conjunto de las politicas socio - culturales, 

económicas y educativas. Éstos, por lo general, se maniestan bajo la forma de determinados 

tipos de culturas institucionales en las que es posible advertir estilos de gestión — curricular, 

 admi strativa, socicvcomunitaria; como asi también la emergencia de fenómenos como la 

comunicación y el conicto, el liderazgo y la negociación, la circulación del poder y producción del 

saber, entre otros; los que se encuentran mediatizados en su abordaje por la cultura institucional 

predominante en las mismas. La Práctica Il, se enmarca en este segundo nivel de analisis. 

En el primer cuatrimestre, se focaliza en Ia dinámica e historia de las instituciones educativas, las 

dimensiones de análisis, categorias teóricas y sociales para la comprensión de las mismas en su 

cotidianeidad, en diversos contextos y en relación con las normativas y politicas vigentes. Consiste 

en un Trabajo de campo sobre “la institución escolar en diversos contextos", que implica un 

trabajo en terreno en instituciones educativas del medio (urbanas, suburbanas, rurales, 

hospitalarias, etc.), recuperando las categorias teóricas de la unidad curricular, tales como, 

dimensiones de las instituciones educativas, cultura y estilo institucional, etc; como asi también, 

las herramientas de recolección de información y análisis cualitativo, trabajadas en la Práctica I. 

El trabajo de campo acercará a los futuros docentes a Ia realidad educativa y al análisis de la tarea 

docente en diversos contextos, de modo de favorecer la construcción de marcos interpretativas 

de los múltiples aspectos de su futuro campo laboral y de la compleja realidad institucional en 

la que les tocará actuar. 

En el segundo cuatrimestre, consiste en un Taller de “Análisis de objetivaciones curriculares y los 

procesos de producción"; que implica un análisis sobre el trabajo curricular docente, experiencias 

y documentación acerca de los diseños curriculares nacionales, jurisdiccionales, institucionales y 

áulicos para una comprensión aproximativa de las prácticas docentes. como asi también, el diseño 

de propuestas curriculares a nivel institucional y/o áulico, según criterios de selección de 

contenidos especicos y situados. 

El presente taller acerca a los futuros docentes a la realidad educativa y al análisis de las 

objetivaciones curriculares, de modo de favorecer la construcción de marcos interpretativas de los 

múltiples aspectos de su futuro campo laboral y de la compleja realidad institucional en la que les 

tocará actuar. 

Esta unidad curricular, anticipa herramientas a los alumnos para su entrada al aula en la Práctica 

III. 

Condiciones para su ¡mplementadón 
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La presente unidad curricular deberá ser coordinada por los profesores responsables, quienes 

articularán acciones con los profesores responsables de Ia Práctica l, para recuperarlas y 

continuarlas en un proceso formativo, Además, éstos, deben coordinar tareas fuertemente 

articuladas y apoyadas por profesores de segundo año, de las unidades curriculares del campo de 
la Formación General y dela Formación Especíca. 

Para dar sentido al proceso espiralado que es espíritu de esta propuesta curricular se podrán 

realizar todas las articulaciones horizontales y verticales posibles con las demás unidades 

curriculares de primero y segundo año de los diferentes campos. 

Esta modalidad de a: ' " horizontal y vertical requiere de cargas horarias asignadas desde 

cada uno de los Campos de Formación, para la implementación de instancias de articulación 

interdisciplinaria y para consultas es de los estudiantes. 

La carga horaria anual toni del alumno para Ia Práctica II es de 160 hs., de ellas son 128hs. 

áulicas y 32 hs. en terreno como mínimo o más, según se onsidere en el Instituto Formador. 

Ejes de contenido ' 

la_...,.¡__...y.....gn _ 

La institución escolar como construcción social e histórica. Génesis social e histórica de la escuela. 

‘La des-naturalización de las prácticas educativas. Contrato fundacional. La función dela escuela. 

Dimensiones de análisis de la institución escolar. Lainstitución educativa-en diversos contextos 

(urbano, suburbano, rural, aborigen, hospitalarios, otros). Cultura ‘institucional; Actores 

institucionales. Podery conicto. l‘ ' ' n 
La gestión institucional y su incidencia ‘en las prácticas docentes. Análisis de; proyectos y 

documentacion: institucionales: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyectos Especícos, 

Proyectos de Convivencia. 
El trabajo de campo. Negociación yventrada al campo en instituciones educativas en diversos 

contextos. Técnicas de análisis , entrevistas, encuestas, obsewación, narrativas y su 

i-‘u- frente a un ' ' a de la ' y del ,. ' ,' en El 

informe: pautas para su elaboración. Citasy referencias bibliográcas según normas vigentes. 

Análisis de las * es y los , de pr 

Gestión curricular y su incidencia en las prácticas educativas. Análisis de documentos curriculares: 

prescripciones nacionales, diseños jurisdiccionales, PCI y diseños áulicos. Materiales curriculares: 

propuesta editorial, proyectos áulicos, guías didácticas, etc. Análisis de los mismos y criterios para 

su ‘selección. _ 

Construcción de propuestas curriculares alternativas. Diseño de propuestas curriculares a nivel 

institucional y/o‘ áulico, según criterios de selección de contenidos especícos y situados. 
Proyectos especícos, proyectos integrados, secuencias didácticas, etc. 

Bibliograa básica 
Alz, I.- (1997) El proyecto educativa institucional: Propuesta para un diseña colectiva. Buenos 

Aires: Ediciones Aique. - ' 

Anijovich, R. (2014). Gestionar una escuela con aulas heterogéneas: enseñar y aprender en la 
diversidad. Buenos Aires: Paidós. 

ijovich, R. (Comp) (2013). La evaluación signicativa. Buenos Aires: Paidós. 
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PRÁCTICA III: El aula como escenario de las , y ‘ de enseñanza, de análisis y 

reexión 

Denominación. PRÁCÍICA lll: El aula como escenario de las prácticas de enseñanza, de análisis y 

reexión. 

Formato: Prácticas docentes. 

Régimen de rsada: anual. 

Ublmclón en el diseño curricular: Campo de la Formación en la Práctica Profesional. 39 año. 

Aslg ' horaria semanal ytotal para el estudiante: 

Cátedra: 4 hs. semanales. Total: 128 hs cátedra anuales. 

Reloj: Zhs 40 m semanales. Total: 85hs 20 m anuales. 

Asignación horaria en campo: G6 horas cátedra. 
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Finalidades formativas 

o Propiciar una mirada de comprensión delaula en tanto escenario I. ' ' ,atravesado por 

‘Ímúitipies dimensiones dela vida institucional y social, que favorezca la toma de conciencia del 
h ; de condicionamientos, atravesamientos y contradicciones, que se presentan como 

posibilidades y límites en las prácticas de la enseñanza. 

o Promover ia comprensión de la práctica docente en estrecha relación con las teorias y 

supuestos que la sustentan. 

I Generar espacios de análisis y reexión sobre la práctica docente con el objeto de mejorarlo 

y/o transformada. 

a incentivar una actitud investigativa en relación a Ia práctica docente, haciendo uso de 

neu ‘ metodológicas diversas. 

o Promover el diseño de propuestas ,. ‘ didácticas, su implementación y evaluación 

adecuadas a las caracteristicas de los sujetos, de la institución y del contexto social; que 

_ ,romuevan el aprendizaje de los estudiantes. 

a Propiciar el desempeño del rol docente con una actitud responsable, respetuosa y 

comprometida para con los alumnos, con la escuela asociada y elcontéxto local. 

u Fortalecer el trabajo en parejas , ‘ ‘ ' u _las ,' ' ajenas, m ‘ las 

A _ sugerenciasydesarrollando una actitud solidaria y cooperativa. I t ' ' 

-_ “Promover laintegración de teoria y práctica en un proceso dialéctica de articulación, de 
construcción y de reexión. l v 4 

n Favorecer la alfabetización mica _a través de producciones escritas y la elaboracion del 

informe de práctica. 

Marco conceptual _ ' 

En esta instancia de formación en lalPráctica en terreno, se focaiizan las prácticas educativas en el 

aula (en diferentes áreas curriculares, ciclos yvaños), donde practicas, sujetos y procesos denen 

su sentido y su relación en torno al contenido legitimado en el ámbito educativo. ' 

En el marco de un trabajo compartido por parejas pedagógicas -en ei que mientras un estudiante 

realiza su desempeño de enseñanza, el otro acompaña con Ia observación y registro de la clase; 

se generarán insumos para que luego, en el grupo total de la clase, se analicen los supuestos socio- 

politicos, epistemológico-discipiinares, pedagógico-didácticos y psicológicos de las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje situadas, recuperando eisentido del conocimiento sistemático, la 

comprensión y el análisis de las prácticasáulicas, construyendo categorías pertinentes para la 

interpretación, intervención y transformación de las sii ' analizadas. ‘Este trabajo de 

recuperación de experiencias y reexión sobre las mismas, se constituirá en un generoso espacio 

que, con criterios amplios, podrá contar con la participación de profesores de los tres campos 

formativos del-instituto, como así también con docentes ,. venientes de las escuelas asociadas. 

Como ya se dijo lineas arriba, estas experiencias en ia escuela y en el aula requerirán de un trabajo 

de tutoría en ayudantias, con carácter reexivo entre parejas pedagógicas, partiendo del registro 

de observaciones, registros de clases, entrevistas, recopilación de documentación, etc.; que 

permitirán realizar análisis, diagnósticosjdiseños de intervención alternativos y de propuestas 

especícas de enseñanza. 
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La reexión se llevará a cabo en forma colectiva en distintas‘ ' (con los pares, docentes del 

instituto de formación, pudiendo incorporarse docentes de las escuelas asociadas, etc). Para lo 

cual es necesario recurrir a " ' ‘ de met- _' de ' ' inn-acción, 

participativas, de investigación cualitativa, etc., que hagan posible la objetivación de las prácticas 

mediante crónicas, registros, narrativas que posibiliten el análisis reexivo y compartido, sobre las 

prácticas de otros y sobre la propia práctica. 

Se omienza a ejercer, de esta manera, Ia toma de decisiones para la acción docente, 

involucrando a los estudiantes en la construcción de diseños áulicos formulados en torno a 

núcleos de contenidos especicos o unidades didácticas en distintos campos disciplinares, que 

promuevan la realización de micro-experiencias innovadoras en el mismo IFD, como 

anticipadoras de prácticas en las escuelas asociadas. 

Condiciones para su Implemenmcló 

La modalidad de organización de esta unidad anual implica prácticas de enseñanza en escuelas 

' ‘ , simultáneamente con instancias de taller y espacios de reexión, que promuevan 

instancias de intercambio, puestas en común y social’ ¡un de experiencias y análisis 

realizados, por parejas pedagógicas, grupos de pares y docentes involucrados (docentes del 

Instituto F ‘ pudiendo incorporarse docentes de las escuelas asociadas). 

Estas primeras experiencia de prácticas de enseñanza, se orientan a favorecer aprendizajes 

centrados en el análisis de diseños e implementación de p! , estas didácticas y son 

coordinadas por el profesor de la Práctica III, articuladas fuertemente por el cuerpo de 

profesores de las didácticas de las disciplinas pertenecientes al campo de la Formación 

Especica, como asl también por el profesor de "Investigación Educativa I" del Campo de la 

Formación General. 

Esta modalidad de articulación requiere de cargas horarias asignadas desde cada uno de los 

Campos de Fo ' , para la implementación de instancias de articulación interdisciplinaria, 

de tutorías y reexión sobre Ia práctica, como asi tambi para consultas especicas de los 

alumnos. 

Además, se podrán realizar articulaciones verticales con profesores de segundo año, del 

Campo de Formación en la Práctica y elprofesor de "Didáctica y Curriculum" de la Formación 

General. 

Los modos de organización de alternancia del estudiante entre la escuela asociada y el 

Instituto Formador quedan a c ‘ ión y posibilidades de las instituciones involucradas 

respetando los tiempos del estudiante. 

La carga horaria anual total del alumno para la Práctica III: 194hs. de las cuales son 128 hs 

áulicas y 66hs en terreno como minimo o más, según se considere en el Instituto Formador. 

Ejes de contenido 

l aula en el contexto lnstuclonal y social. 
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Prácticas docentes y prácticas de enseñanza. El aula en relación con el contexto institucional y 

social. El aula como espacio de circulación y construcción de saberes. Teorias que fundamentan la 

práctica docente: pedagógico-didácticas, psicológicas, epistemológicas y dlsciplinares. Grupos de 
aprendizaje, la heterogeneidad grupal y social. Interacción, intersubjetividad y relaciones de saber- 

poder en Ia clase. La mediación cognitiva y la promoción del desarrollo del pensamiento. 

Anállsls y reexión sobre la práctica docente en diversos contextos. 

Las prácticas de enseñanza como objeto de análisis. La transposición didáctica del conocimiento y 

las modalidades de circulación del conocimiento en el aula. 

Procesos de Investigación sobre la práctica docente. Herramientas metodológicas: observación, 

registro etnográco, análisis de clases, narrativas pedagógicas, crónicas de clases, autabiografías, 

otras. Construcción de categorias teóricas, de análisis e interpretación, que den cuenta de la vida 

en las aulas. La reexión como reconstrucción crítica de la experiencia. La práctica reexiva como 

práctica colectiva. La reexión sobre la propia práctica y sobre las prácticas cotidianas en las 
' instituciones escolares. Análisis de supuestos socio-politicos, históricos, epistemológicos- 

dlsciplinares, pedagógicos-didácticos y psicológicos de las prácticas de enseñanza. La dimensión 

institucional y social en el análisis de la práctica docente. Los portfalios corno herramientas de 

‘evaluación yalutoevaluación. Elaboración de informes. ' ' 
Prácticas de enseñanza‘. . y I 

Propuestas‘didácticolcurriculares. Caracterización y análisis según enfoques episternológico- 
disciplinares y didácticos. jlaboración e implementación V de propuestas de enseñanza 

contextualizadas. Componentes del diseño curricular áulico. Especicidad del abordaje de 
contenidos según el área disciplinar, sus estrategias metodológicas, procesos y criterios de 
evaluación y autoevaluación. Prácticas de enseñanza en _eI aula: desarrollada propuestas 

didácticas como ‘primeros desempeños. Los portfolios como lierrarnientas de evaluación y 

autoevaluaciónjl trabajo en parejas pedagvógicasfl‘ > ' y 
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Sanjurjo, L. (2002) La formación práctica de los docentes. Reexión y acción en el aula. Rosario: 
Homo Sapiens. 

Sanjurjo, L y Rodriguez, X. (2005) Volver a pensar lo clase. Las formas básicas de enseñar. Buenos 
Aires: Ediciones Homo Sapiens. . 
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PRÁCTICA IV: Residencia pedagógica ytrabajo “ ente. 

Denominaci . PRÁCrIUl IV: Residencia pedagógica y trabajo docente. 

Formato: Residencia pedagógica 

Régimen de . Anual. 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación en la Práctica Profesional, 49 año. 

As‘ horaria semanal ylotal para el estudiante: 

Cátedra: 4 hs. Total: 128 hs cátedra. 

Reloj: Zhs 40 minutos semanales. Total: 85hs Z0 minutos anuales. 

Asignación horaria en campo: 200 horas cátedra. 

Flnalldades formativas 

o Favorecer Ia construcción del rol docente como profesional autónomo, reexivo y crítico 

con una actitud comprometida y responsable. 

o Promover el desarrollo y aprendizaje sistemático para el trabajo docente en las aulas y en 

las escuelas, en diferentes contextos reales. 

o Fortalecer la toma de decisiones en relación a Ia elaboración de propuestas didáctico - 

curriculares en diversos contextos. 

- Desarrollar la capacidad de diseñar, implementa. y evaluar esuategias de intervención 

adecuadas a las caracteristicas de los sujetos, de la institución y del contexto social. 

o Propiciar la formación de un profesional que reexiona críticamente sobre la práctica 

cotidiana para comprenderla y transformarla. 

I Generar los espacios y los tiempos institucionales para el análisis y la reexión 

sistemática sobre la práctica docente. ' 

I Promover la integración de teoría y práctica en un proceso dialéctica de articulación, de 

construcción y de reexión. 

o Favorecer la alfabetización académica a través de diversas producciones escritas y Ia 

elaboración del informe de práctica. 

Marco conceptual 

Consideramos al trabajo docente como una práctica social enmarcada en una institución 

especica, la escuela, lo que pone de maniesto su inscripción en el campo de lo público y sus 

gulaciones. Un trabajo de “ y con el r ' ' - que se ‘ a diversas 
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culturas, normas escritas y tácitas, historia, poder, tensiones, luchas y, particularmente, una 

tarea que se realiza con y sobre otros: las nuevasgeneraciones. 

Se abordan procesos de construcción, deconstrucción y reconstrucción de la funcion docente, de 

tal modo de u. ',. sus ' " en la actual ' de la " “ ‘ docente y 

asumir su , ‘ ionamiento como un trabajador cultural y como un intelectual transformador, 

que trabaja con el ocio de la palabra y con el conocimiento en la producción, 

transformacion, conservación ydistribución de la cultura. 

Se profundiza, en esta instancia, la toma de decisiones para la acción docente, involucrando a los 

estudiantes en la construcción de diseños áulicos formulados en torno a núcleos de 

contenidos especicos o unidades didácticas en distintos campos di ciplinares, como 

hipótesis de trabajo anticipadoras de sus prácticas en las escuelas asociadas. Trabajando 

sobre la historia, tradiciones, metáforas yrepresentacioues sociales sobre la identidad laboral 

docente, sus condiciones laborales y su perspectiva ética. 

Esta instancia de formación apunta a la inserción en la escuela y el aula requiriendo de un 

trabajo reexivo que involucra la observación, el diagnóstico, el diseño, la implementación y 

sistematización de propuestas de enseñanza, siendo necesario propiciar Ia- conquista intencional 

de mayores niveles de aut en los desempeños docentes.‘ 

Estas prácticas de reflexión sobre las propias prácticas docentes y de enseñanza en diversos 

contextos institucionales, se lleva a cabo en forma colectiva en distintas ' ' ' ‘(con los pares, 
docentes delinstituto deformación, pudiendo im. , se docentes delas escuelasasociadas, 

etc.). Para Io cuales necesario recurrir a dispositivos de metodologías’ de investigación- 

acción, partici ' , de‘ ‘ ' ión cualitativa, etc., que hagan posible la objetivacióu de 

las prácticas mediante crónicas, registros, narratwas que posibiliten el ánálisisreexivo y 

compartido, sobre las prácticas de otros  sobre la propia práctica. . 

Condl . ‘para su-¡mplementación 

La modalidad de organización d_e esta unidad anual implica prácticas de enseñanza y de 

.4... 
r con ' ‘ de tutorías y m 

' taller y ateneos, 

que promuevan ' ‘ de intercambio interdisciplinario, puestas en común: ‘socialización y 
análisis de experiencias por parejas pedagógicas, grupos de pares y docentes involucrados 

(docentes del instituto formador y de las escuelas asociadas) en “ ' contextos 

institucionales. y 

Estas experiencias son coordinadas por el profesor de la Práctica lV y articulando fuertemente 

con el cuerpo deprofesares‘ de las didácticas de las disciplinas pertenecientes al Campo de 

la Formación Especica, como asi’ también con el profesor de "investigación Educativa ll, del 

Campo de la Éormación General. y y 

Esta modalidad de articulación y trabajo colectivo requiere de cargas horarias asignadas desde 

cada uno de los Campos de Formación, para la implementación de ' ' de articulación 

interdisciplinaria y reexión sobre la Práctica, como asi también para tutorías y consultas 

especicas de los alumnos. 

Además, se podrán realizar articulaciones verticales con los profesores de 39 año del Campo de la 

ráctica y profesores de didácticas especiales dela Formacion Especíca. 
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La carga horaria anual toni del alumno para la Reside ¡a Pedagógica es de 328hs, de las cuales 

son 128 hs. áulicas y en terreno ZOOhs como minimo o más, según se considere en el instituto 

Formador. 

Ejes de contenido 

La ¿lun del rol " como ‘ y " 

La docencia: ocio, empleo, trabajo o profesion. Pilares de la profesión docente. Caracteristicas 

del docente como profesional de la educación, Análisis cie las condiciones materiales, simbólicas y 

normativas del trabajo docente en relación a Ia ‘enseñanza del nivel para el cual se forma. 

Perspectiva ética del trabajo docente. 

Aproximación a la Institución, al aula y al grupo-clase en diversos contextos. 

El aula, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. condicionantes contextuales: institucionales y 

sociales. El diagnóstico institucional y áulico, La noción de cotidianeidad como categoría y nivel de 

análisis. Grupo clase y micro grupo de aprendizaje. herramientas etnográcas de recolección y 

análisis de la información, Tensíones y contradicciones enla práctica docente. 

Diseño e implementación de propuestas ‘ “ curriculares para Nivel Primario en diversos 

contextos. 

Diseño de p: de enseñanza, ndo decisiones didácticas fundamentadas teórica y 

metodológicamente, en función de la prescripción curricular, del ciclo, la institución y el sujeto de 

la educación primaria. Implementación de las mismas y su revisión critica. Componentes del 

diseño curricular. Determinación de criterios y diseño de inst. para el seguimiento y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación como proceso para orientar y 

reorientar las prácticas educativas. 

Desempeños intensivos en primer y segundo ciclo del nivel primario, en diversos contextos. 

Diseños de proyectos especicos, de investigación, otros. 

Anállsls y reexión sobre la práctica docente en " contextos. 

La reflexión como reconstrucción critica de la experiencia. La práctica reexiva como práctica 

colectiva. La reexión sobre la propia práctica y sobre las prácticas cotidianas en las ' tituciones 

escolares. Análisis de las situaciones, los sujetos y los supuestos. La dimensió institucional y social 

en el análisis de la práctica docente. Procesos de investigacion sobre la práctica docente. 

herramientas ‘a . observación, registro etnográco, análisis de clases, narrativas 

pedagógicas, crónicas de clases, autobiografias, otras. Construcción de categorías teóricas, de 

análisis e interpretación, que den cuenta de la vida en las aulas. Los portfolios como han mientas 

de evaluación y autoevaluación. Elaboración de informes. 

Bibliografia básica 

Alliaud, A. y Antelo, E. (Z011). Los gajes del Ocio. Enseñanza, pedagogía y formación. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Aique Educación 

Anijovich, R. (2012) Transitoria Formación Pedagógica. Dispositivos y estrategias. Buenos Aires: 
Paidós. 
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‘ Trillo Alonso, F. y Sanjurjo, L (2605). Didáctica para profesores de o pie. Propuestas para mejorar y 

' comprender la práctica. Rosario Homo Sapiens. 

6.r. , paralasl "‘ deP“'" Int’ ' ' 

La ‘ ' " de unidades curriculares de Definición institucional en el Diseño Curricular brinda Ia 

posibilidad alos futuros docentes de eIegÍ-{dentro de unrepertorio posible y orientar la formación 

dentro desus intereses particulares. Por otra parte, permite que los institutos formadores realicen 

adecuaciones al Diseño Curricular atendiendo a la definición de su perl especíco. Las UDi 

pueden. adquirir diferentes formatos según sea conveniente a sus nalidades formativas: 

asignaturas, seminarios, talleres, ateneos (Res. 24-CFE-07). 

Los estudiantes deben obtener la acreditación de 3 itresiUDI para completar la Formación inicial, 

para ello. deberá optar entre un mínimo de 6 (seis) UDI que los ISFD deben ofrecer como 

optativas. Se ha decidido en acuerdo con los ISFD, que el UDI Educación Sexual integral 
revista carácter obligatorio. y 

A continuación se ofrecen algunas propuestas de EDiJSIin embargo, las Unidades de Denición 

Institucional están abiertas a nuevas propuestas innovadoras, a las especicidades propias de cada 

ISFD, las necesidades planteadas por los estudiantes y los permanentes cambios que la sociedad 

manda a la Formación Docente Inicial. 
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6.1. Propuestas de UDI del Campo de la Formación General 

UDI: EDUCACIÓN EN Y PARA LA DIVERSIDAD 

Denominación: EDUCACIÓN EN Y PARA LA DIVERSIDAD 

Fortunato: Taller (Unidad de Denición Institucional) 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4' año - 1" cuatrimestre 

Aslg ‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 4 hs. semanales Total: 64 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 2h 40 m semanales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Marco conceptual 

El tema de Ia diversidad ocupa un lugar destacado en la agenda política educativa desde las 

últimas décadas. A partir de discusiones losócas, antropológicas, sociológicas, culturales se 

entiende la diversidad como una posibilidad para pensar la pluralidad, la diversidad y la 

multiplicidad como conceptos relacionales y no como un problema que debe ser prohibido y hasta 

negado. 

Desde esta mirada pluralista en el campo de la educación, es considerable la bibliografía, los 

documentos ociales, los discursos, dispositivo técnicos que se comprometen con el trabajo de 

atención a la diversidad. Pero, en algunos casos esto se evidencia solo en lo retórico sin plasmarse 

en la realidad concreta del aula, por lo que la escuela y en ella los docentes se ven abrumados por 

problemáticas, que a veces, no pueden resolver. 

La escuela en este sentido tiene el desafío de atender las necesidades educativas de los diferentes 

sujetos que la habitan, por lo que resulta difícil pensar en iguales procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, resultando imprescindible revisar, repensar aspectos de la práctica docente que 

necesiten ajustes en relación a los diferentes contextos, teniendo en cuenta otros modos de 

enseñar que se sostienes enla conanza, en la posibilidad educativa del otro que aprende. 

Por su parte la Formación Docente necesita de herramientas "cas para abordar situaciones 

educativas que se presentan enla actualidad. Por lo tanto resulta importante la participación en el 

EDI "Educación en y para la Diversidad" dado que, desde este espacio se pretende reexionar, 

poner en tensión los proyectos áulicos que se plasman en las ' ituciones educativas con el 

objetivo de elaborar , , alternativas que atiendan a las personas con discapacidad y las 

di ' ‘ de aprendizaje en la trayectoria estudiantil.‘ 

Resulta imperativo conocer los trastornos del aprendizaje, detectarlos en el aula y acompañar las 

diferencias de los niños. Por tal motivo cobra relevancia formarse en la diversidad y sus 

características. Se trata de pensar en uuu! unidades para otorgar nuevos sentidos a la 

escolarización de niños pequeños y con ello posibilidades para hacer posible otra mirada acerca de 

/s diversidad/es de las infancias. 
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Flnalldades formativas 

o Reveitionar respecto a la diversidad como una posibilidad ‘ ' pluralista haciendo énfasis 

en el discurso y las prácticas educativas inclusivas. 

- Ccmprender los contextos escolares en los que emergen los discursos sobre las diferencias en 

educación. 

conocerlos marcos teóricos que sustentan las prácticas educativas en relación ala diversidad. 

indagar en los marcos legales que sostienen el accionar de los docentes e instituciones. 

Identicar diferentes trastornos del aprendizaje y del desarrollo presentes en el aula. 

Elaborar propuestas inclusivas en relación a los proyectos institucionales y áulicos que 

contemplen iilau teóricos y metodológicos acordes a la realidad de Ia escuela. 

Ejes de contenido 

Diversidad e Inclusión 

La escuela como ámbito de convivencia de la diversidad. La singularidad, la igualdad y las 

diferencias en el escenario educativo. 

_ ‘Diversidad, "_ ' "‘ ‘y u ' social: ' " ‘ ‘ 'y ‘ ' La diversidad como 

, "posibilidad. 

Las nuevas infancias que habitan las instituciones educativas. _ 

Inclusión social e inclusión educativa. Marco legal, legislación y documentos. Escuelas ' ' ' as. _ 

La Inclusión ¡en la escuela. _ ' 

Personas con discapacidad en la educación común. Diferentes décits vinculados al aprendizaje y 

al desarrollo: etiología y características. _ 

El currículum frente a la diversidad. Adaptación curricular: quiénes larealizan. Conguraciones de 

apoyo al aprendizaje. f - f 

Justicia curricular en el ámbito ‘de la escuela. ‘tratergias de enseñanza en diversos contextos. 

Diferentes modos de aprender. E_I arte en Ia diversidad. 

_ Condiciones que favorecen las experiencias educativas. 

Propuestas educativas para atender la diversidad. 

- _ Recursos para la atención a la diversidad. 

 

Bibliograa básica 

Abramowski, A. (2006) Educar la mirada. Reexiones a partir de una experiencia de Formación 
' Docente. Argentina: FLACSO. 

American Psychiatric Association (APA) (2013) DSM-5. Manual I" ‘ u y Estadístico de los 
Trastornos Mentales. 5‘ edición. ' 

Arnaiz, P. (2003) Educación inciusiva: una escuela para todos. Málaga: Ediciones Aljibe. 
Benvenuto, A. (2010) ¿como hablar de diferencias en un mundo indiferente? Recuperado de 

http://www.psicoaIaisis-s-p.com.ar/saber.html 
Casal, V. y Roccella, L (Z013) Inclusión educativa: modelo para armar. Trabajo presentado en el 

Encuentro Latinoamericano de Infancia y Educación, área temática: fonnación de docentes 
de infancia. — e Disponible en 

vhtt - www.acade ' edu 3169254 inclusion educativa modelo ara armar 

Contreras, J. (2007) Hay otras escuelas. Dossier. Kikiriki. Cooperación educativa, N9 7D, 2003, págs. 
39-43. ' 

vención de los Derechos de las Personas con discapacidad (aprobada por Ley 26379 en 
.la República Argentina-ZOOB) ' ' 
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Dubrovsky, S. (2007) Educación común, educación especial: un encuentro posible y necesario. 
Recuperado de 
htt : www. orlainclusionmercosur.educ.ar mat educativos dubrovsk . df 

Duschatzky, S. y Skliar, C. (2000) La diversidad bajo sospecha. Reexiones sobre los discursos de la 
diversidad y sus implicancias educativas. Cuaderno de Pedagogia. Rosario, Año 4, N97, Ed. 

Bordes, Rosario, Argentina. Recuperado de 

http:Qwww.gorlainclusionmercosuneducarldocumentosadiversidadbaosospechagdf 
Engestrom, Y. (2001) El aprendizaje expansiva en el trabajo: hacia unareconceptualizaciuu teórica 

dela actlvldad. Journal of ‘ucatlon and Work, Vol. 14, No. 1 
Eroles, C. y Flamberti, H. (2009) Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Secretaría de 

Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. UBA. Fundación PanCap. 1 

Frigerio, G. (2004) La (no) inexorable desigualdad. Mimeo para la revista Ciudadanos 
Jacobo, Z. (2012) De la discapacidad como constructo social a las formas alternas del ser y estar en 

el mundo. Revista RUEDES, Año 2- N9 3- 2012, ISSN: 1853-5658, p.40« 60 

Ley de Educación provincial N'2015. San Juan. Argentina. 
Ley Nacional de Educación 26205- nepública Argentina (2006) 
Martinis, P. y Redondo, P. lcomps.) (2006) Igualdad y educación: escrituras (entre) dos orillas. 

Buenos Aires: del Estante Editorial 

Skliar, C. (2008) ¿Incluir las diferencias? Sobre un problema mal planteado y una realidad 

insoportable. Orientación y Sociedad — 2008 - Vol. B. Recuperado de 
http://www.scieIo.org.ar/pdf/orisoc/v8/v8a02. pdf 

Terigl, F. (Z009) Las trayectorias escolares, Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
UNESCO (2004) Dossier: Educar en la Diversidad. Material de formación docente. Proyecto “Educar 

en la diversidad en los paises del MERCOSUR". Disponible en 

httpz/Iwww.‘ clusioneducativaorg/content/documents/educar_diversidad.pdf. 

 

UDI: LAS TECNICAS DE ESTUDIO COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

Denominación. LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE. 

Formato: Taller (Unidad de Definición Institucional) 

Réglmen de cursada: Cuatrimestral 

Ublcaclán en el diseño curricular: 4' año , 2' cuatrimestre 

Asl horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 4 hs. semanales Total: 64 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 2h 40 rn semanales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Marco conceptual 

El aprendizaje es un proceso que se va construyendo en forma gradual y permanente. A medida 

que el sujeto va transitando por los diferentes niveles de escolaridad su capacidad de construcción 

de esquemas de conocimiento se va complejizando. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de las capacidades intelectuales necesitan, en 

Iguna medida de la intervención del docente para su despliegue. Por ello ofrecer un espacio que 
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contribuya a facilitar y/o adquirir ciertas destrezas para ‘el aprendizaje es el propósito de este 

espacio. 
Cuanto más se conozca a sí mismo el estudiante y conozca las distintas técnicas de estudio que 
tiene a su disposición, más fácil le sera’ seleccionar las más adecuadas a cada situación para crear 

sus -propias estrategias de aprendizaje. Para aprender a estudiar sacándole partido a las 

capacidades personales hace falta voluntad, un buen entrenador y constancia. Si no conocemos la 

manera de hacerlo no llegaremos a tener buenos resultados. Hay que querer, pero también saber. 

Los pasos que debemos seguir son casi siempre los mismos a la hora de estudiar, lo que varia es la 

elección de la técnica en cada uno de estos pasos. El objetivo nal será que el alumnado sepa 

autorregularse y ser autónomo en su aprendizaje. 

Se comienza con un diagnóstico general sobre los hábitos de estudio que ellos poseen para pasar a 

comparar con lo que seria importante considerar tener en cuenta como aspectos básicos para un 

estudio ecaz. Posteriormente se enseñan las técnicas de estudio seleccionadas con la explicación 

correspondiente y la puesta en práctica de cada una, utilizando los documentos de estudio de las 

diferentes Unidades curriculares que se encuentran cursando. 

El criterio selección del Espacio fue teniendo en cuenta lo solicitado por los alumnos. 

La selección de las técnicas se realizócon el propósito de destinarlas a alumnos de nivel superior y 

para ser trabajadas ‘con - los materiales de las demás Unidades ¿ur culares, para que los 

estudiantes puedan aplicarlas en los horarios del espacio. . '  _' 

Para la implementación del espacio se necesita que los alumnos tengan a disposición el material 

de las diferentes unidades curriculares, de elsa manera se enseñan las diferentes técnicas y su 

aplicación práctica, ' 

Flnallidades formativas 

o Proponer al alumno estrategias cognitivas que contribuyan con un aprendizaje efectivo. 

o Ofrecer Ia posibilidad de desarrollar destrezas metacognitivas y ponerlas en practica durante 

su formación. _ V 

o Brindar el conocimiento de‘ técnicas de estudio que posteriormente pueda aplicar con sus 

alumnos en las instancias de práctica. 

Ejes de contenido 

Factores que inuyen en el esmdio v 

Factores que intervienen en eI aprendizaje escolar. _ 

Operaciones del pensamiento. Funcionamiento del cerebro. ' Concentración. Memorización. 

Estrategias para desarrollar los factores cognitivos: ' 

Factores-afectivo-sociales. - ' 
Actitud. Motivación. La voluntad. Habilidades sociales- 

Estrategias para desarrollar los factores afectivo-sociales. 

Factores ambientales y organización para e_l estudio. Organizar el lugar. Organizar la mente. 
Organizar el tiempo. 

Habilidades cognitivas básicas para un estudio ecaz. 

Leer y comprender: Identicar las señales que tiene el texto, subrayado, notas marginales. 

esumen. 
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Los esquemas y cuadros para gracar la comprendida: esquemas verticales y horizontales, cuadro 

sinóptlco o cuadro de llaves, cuadro omparativo, esquemas de contenidas. 

Mapa conceptual. Clasicaciones jerárquicas de conceptos. 

Apuntes. Uso del diccionario. 

Preparación de evaluaciones. El repaso. Toma de decisiones. Autocontrol. 

Método integrativo: Preleer. Leer. Hablar. Escribir. Repetir. 

Bibliografia básica 

Reggina, N. (2002) Cómo elaborar mapas epruales. Aprendizaje signicativo y globalizado. 
Buenos Aires. Homo Sapiens 

Julio, A. (2005) Metodologia de estudio para aprender a aprender. Buenos Alres: Magisterio Rio de 
la Plata 

Garcia, C.; Gutiérrez, MC. (2000) A estudiar se aprende. Chile: Ediciones Universidad Católica de 
Chile. 

Cabanach, R. (2004) Estrategias y técnicas de estudio. Madrid: Pearson Educación 
Carlino, P. (2005) Escribir, leer y aprender en la universidad: una introducción a Ia alfabetización 

académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económico. 

Polanco, L. y Castillo, S. (2005) Enseñar a estudiar. Aprender a aprender. España: Ed. Pearson 

6.2. Propuestas de UDl del Campo de la Formación Especíca 

UDI: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

Denominación: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

Formato: Taller (Unidad de Denición Institucional de carácter obligatorio) 

Régimen de da: Cuatrimestral 

ubicación en el diseño curricular: 49 año - 2° cuatrimestre 

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: ÁULICAS: 4 horas. Total: 64 horas reloj: 2h 

40 m. Total 42hs 40 m 

nalidades formativas: 

o Garantizar el cumplimiento del derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación sexual 

integral en todos los establecimientos públicos de gestión estatal y privada. 

o Promover la adquisición de competencias sobre aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 

afectivas, éticas, jurídicos y económicos de la educación sexual integral. 

o Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o 

adolescente desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus derechos y 

responsabilidades, así como los de otras personas. 

Página 143 de mo 



 

o Expresar, reexionar y valorar las emociones y sentimientos presentes en las relaciones 

humanas con respecto a la sexualidad; reconociendo, respetando y haciendo respetar los 
 

' derechos humanos. 

c Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información sobre la dimensión 

anatómica y lisioIó-gica de Ia sexualidad y promoviendo hábitos de cuidado del cuerpo y 

promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. 

o Favorecer una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el 

respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y 

con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

I Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas 

formas de vulneración de derechos (maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños), asi como 

aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las formas de 

discriminación. 

Marco conceptual _ _ > 

El Espacio de Denición Institucional "EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL“ sebasa enjlo. establecido en 

la Ley'N' 26150 (Programa Nacional de Educacionsexual Integral). 

Se ‘parte de denira laEducación Sexual Integral como’ "el espacio sistemático de enseñanza y 

aprendizaje que promueve saberes y habilidades para Ia toma de decisiones conscientes y criticas 
en relación con el cuidado ‘del propio cuerpo, Iasrelaciones interpersonales, el ejercicio de la 

sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. V 

-' Comprende contenidos de distintas áreas y/o disciplinas, y considera situaciones-de la vida 

cotidiana del aula y de la escuela, asi como sus formas de organización. y 

- Responde a las etapas del ‘desarrollo de las alumnas y los alumnos. 

- Se incluye enel proyecto educativo de la escuela. 

- . Promueve el trabajo articulado con centros de salud, las organizaciones sociales y la familia. 

(Programa Nacional de Educación Sexual Integral) 

La inclusión de la enseñanza y aprendizaje de la Educación Sexual Integral en todos los niveles del 

sistema educativo implica cumplir con la obligatoriedad del Estado y la responsabilidad social de 

las instituciones escolares y de los docentes de garantizar el cumplimiento de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, que son de rango constitucional. 

En el caso de la Formación Docente, hay que tener en cuenta el rol protagónico que ocupan los 

docentes en ofrecer a los alumnos oportunidades formativas integrales en la temática de la 

sexualidad. Este ¡rol requiere la implementación de acciones sistemáticas que ofrezcan a los 

futuros docentes la posibilidad de alcanzar una sólida formación. 

Por ello, este espacio busca brindar a los alumnos conocimientos y« experiencias pedagógicas 
' validadas y actualizadas que les permita una comprensión integral de la salud, de la sexualidad 

humana, del rol de la escuela y del docente en la temática; así como de habilidades y estrategias 

metodológicas apropiadas para el trabajo de los contenidos en el aula. De modo tal de incluir en 

dicha formación la posibilidad de trabajar sus incertidumbres, prejuicios o estereotipos, para 

poder asi separar su responsabilidad en cuanto a la educación sexual del terreno de las opiniones 

experiencias personales. r 
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Es importante que el futuro docente construya una visión critica de los distintos 

hegemónicos de manera de poder combinar los aportes de las distintas posturas, evitando 

reduccionismos de cua! ‘ tipo, tendiendo a un abordaje integral de la temática en el marco de ‘ 

los derechos humanos. 

El enfoque de este espacio abarca diferentes dimensiones: lo c _, itivo, lo afectivo y las prácticas 

concretas referidas a Io social. 

En lo _ ‘ ‘ , suministra información cientícamente validada y acorde a cada etapa del 

desarrollo; asi mismo trabaja sobre los prejuicios y las creencias que sostienen actitudes 

discriminatorias y el conocimiento de derechos y obligaciones. 

Respecto a lo afectivo, posibilita el desarrollo de capacidades emocionales como la solidaridad, la 

empatla, la expresión de los sentimientos en el marco del respeto por los demás. 

En cuanto al saber hacer referido a lo social, se promueve Ia adquisición de prácticas tales como Ia 

posibilidad de negarse ante la coacción de los otros, el fortalecimiento de conductas de cuidado 

¡ personal y colectivo de la salud y también las habilidades ' sociales corno la expresión de 

 eutimientos y afectos. 

Así, se fortalecerá el lugar y responsabilidad que tienen los docentes en su carácter de adultos y 

docentes frente a los niños, niñas y adolescentes. 

Transitarnos una época de incertidumbres de dudas, replanteos y a veces de muchas frustraciones, 

por ello constituye un desafío importante pensar los mejores modos en que se pueda acompañary 

promover el desarrollo dela educación sexual integral como un componente importante para una 

vida plena. 

Ejes de contenido: 

la Educació Sexual Integral: Marco normativo. Educación Sexual Integral. Ley 26150. 

Antecedentes normativos nacionales más destacados. Ley de Identidad de Género. 

El conocimiento del propio cuerpo y la sexualidad: 

"J 4 y ' ' c ' ü ' r’ ' de la '* * Biológica - 

Reproductiva, Socio — Afectiva, Psicológica y Ético — Moral, Juridica y Económica. Sexo y Género. 

representaci sobre la sexualidad humana. 

Anatomia y siología de los aparatos sexuales masculinos y femeninos. Qmbios en la Infancia y 

pubertad. Valoración de los cambios corporales y afectivos. Reproducción humana. Embarazo y 

parto. Planicación familiar y regulación de la fecundidad. Salud y prevención: Enfermedades de 

Transmisión Sexual. El cuidado del propio cuerpo. La prevención del abuso infantil. Maltrato 

infantil. Trata de personas. 

La escuela y la educaci sexual integral: La Escuela y la Educación Sexual Integral como espacio 

Masturbación. Homosexualidad. Hijos de padres del mismo sexo. Exploración de creencias y 

transversal en el Nivel Primario. La programación de Ia Educación sexual. Lineamientos 
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Curriculares para la Educacion Sexual Integral en el Nivel Primario. Contenidos y propuestas para 

el aula. 

Escuela, familia, comunidad y Educación Sexual Integral. Talleres para padres. 

Bibliografia básica 

Aller Atucha, L. M (1991) Pedagogía de la sexualidad humana. Buenos Aires, Editorial Galerna. 

Barragán Medero, F. (1991). La educación sexual. Guía teorica y práctica. Barcelona: Paidós. 
BENEGAS, M. (2007) Educación sexual en el Nivel Inicial. Buenos Aires: Ministerio de Educación. 
Bianco, M y Re, M. (2006) Qué deben saber madres, padres y docentes sobre Educación Sexual y 

VIH/SIDA. Buenos Aires: Ministerio de Educación, GCBA. 
Lamas, M. (1986) La ,_ ' _ feminista y la categoría género. Revista Nueva Antropología, 

noviembre, año/vol. Vlll, número 030. Universidad ' ‘Autónoma de México. Distrito 
Federal, México. 

Lanantuoni, E. (Z008) Pedagogía de la Sexualidad. Buenos Aires: Ed. Bonum. 
Ley de Educación Nacional N 9 26,206. Año: 2006. 
Ley Nacional de Educación Sexual Integral. N 9 26.150. Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral. sancionada el 4 de octubre del Z006 y promulgada el 23 de octubre del 2006. 
Martín, O. y Martin, E. M. (2005) Didáctico de la Educación Sexual. Madrid. EtLSB. 
Messina, L. y Otras (Z008) Educación Afectivo-sexual para la E53. Una mirada desde el cana urbano 

bonaerense. Propuestas-para el aula Buenos Aires: Ed. UM: Universidad de Morón. 

Ministerio De Educación De La Nación. Ejercicio del derecho a una Educación Sexual Integral (ESI) 
v en la Escuela Primaria - DGCyE”. Módulo I y II (Digitalizado). ' ‘ . ' 

V Morgade, G: (2001) Aprender a ser mujer, aprender a ser varón. Buenos Aires: Ed. Novedades 

Educativas. . — - ' 
' : Programa Nacional _de Educación Sexual Integral. (2009) Educación Sexual integral para la 

educación primaria. Serie Cuadernos ESI. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la 
‘Nación. ‘ 

Programa Nacional de Educación Seíiual Integral. (2011) Educación Sexual Integral. Para charlar en 
familia. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (2011.) Educación Sexual lntegral. Contenidos y 
' actividades para el aula. Buenos Aires: Ministerio de Educación dela Nación. 

Rabinovich, J. (2009) Educación sexual desde la primera infancia. información, salud y prevención. 
Buenos Aires. Ediciones Novedades c‘ tivas. ' 

_ Turriaga, M., Olivieri, L. y otros (2011). Educación sexual Integral. Orientaciones para padres. 

Buenos Aires: CONSUDEC 

.weiss, M_. y Greco, B. (1995) Charlando sobre nuestra sexualidad. Buenos Aires: Troquel. 

 UDI: TALLER DELECTURAY cscnnunA . ' " 

Denominación: TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 

Formato: Taller (Unidad de Denición Institucional) 

Régimen de da: Cuatrimestral 
Ubicación en el diseño curricular: 49 año, Z’ cuatrimestre 

Asign horaria semanal y total para el estudiante: 

Cátedra: 4 hs. Total: 64 hs. Reloj: 2h 40 m. Total 42hs 40 rn 

Marco conceptual _ I 

Este espacio se configura a partir de laconsideración de los condicionantes que regulan los 

procesos de adquisición y aprendizaje de los ‘ ‘ ‘ expresivos y comunicativas. Se dene por 

su predominante carácter transversal y medio de transmisión en el texto socio-educativo y por 

su carácter funcional. 

Intenta favorecer en el alumno/a el dominio de todos los recursos de su lengua para expresarse y 

comunicarse, por lo que es necesario que se reera a_I sistema mismo dela lengua y a su 

ncionamiento en cada situación, al medio y condicionamientos ‘ ulturales donde se realiza 
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Comprende la dimensión operativa de la actuación verbal, cuyo objeto es el uso directo de la 

lengua en el acto comunicativo: comprensión y producción oral y lectura y producción escrita; la 

dimensión reexiva: en relación con la lengua (sistema, norma y uso) y los textos; y la dimensión 

literaria, que pone al alumno/a en contacto (recepción, apreciación, valomcion) con los productos 

literarios y culturales de su lengua. 

Pretende acercar al futuro maestro al modelo de lector expresivo que entiende el texto que está 

leyendo y transmite el placer de la lectura a sus alumnos, a través de los distintos tonos y 

modulación de la voz. 

Se propone ejercitar la escritura de aquellos formatos que probablemente deberá usar el 

estudiante en el desempeño de su tarea docente, tanto en el aula con tareas escolares, como en el 

ámbito periférico relacionado con la docencia. 

Flnalidades formativas 

o Btimular la lectura comprensiva y crítica de diversos formatos textuales, tipos de discursos y 

experiencias comunicativas para desarrollar la competencia lectora de los futuros maestros. 

o Optimizar la producción de discursos orales y escritos coherentes, precisos y adecuados a las 

distintas situaciones comunicativas. 

o Leer textos expositivos y reconocer su estructura textual, a n poder elaborar esquemas y 

resúmenes que faciliten la comprensión. 

c Seleccionar un corpus de textos literarios para ejercitar estrategias de lectura expresiva y 

animación a la lectura. 

o Narrar en rma oral de cuentos seleccionados con nes didácticos. 

o Recitar de poesías de autores de literatura infantil. 

o Planicar, producir y revisar textos informativos con distintos formatos. 

o Reformular narraciones con nalidades didácticas y por placer. 

a Escribir textos breves respetando los formatos textuales y las reglas ortográcas. 

Ejes de Contenido 

Estrategias cognitivas de la lectura. 

Lectura compresiva: Textos expositivos y textos literarios. 

Lectura expresiva de textos literarios: cuentos y poesias 

Técnicas de animación dela lectura. 

Estrategias cognitivas de la escritura. 

Producción de textos informativos: resumen, informe, discurso, notas y glosas. 

Producción de textos literarios: reformulación del cuento y dela obra de teatro. 

Coherencia y cohesión del texto 

ormativa correspondiente y ortografía. 
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UDI: EFEMÉRIDES V ACTOS PATRIOS EN EL AULA 

Denominación: erEMEmoes v Acros PATRIOS EN El. AULA 

Formato: Asignatura (Unidad de Denición Institucional) 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4° año, 1’ cuatrimestre. 

Asign " horaria semanal y total del estudiante: 

Cátedra: 4 hs, semanales. Reloj: 2h 40 m semanales 

Total: 64 hs. cuarrimestrales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Finalidades formativas n V‘ 

- Generar un espacio de reexión en ‘torno al surgimiento histórico de las efemérides patrias y 

su consolidación como prácticas escolares. 

l L o Promover la de estrategias áulicas que resigniquen el abordaje de las efemérides 

y los actos patrios en el aula. 

o Propiciar la toma de c ' ' de la responsabilidad personal al abordar profundamente el 

contenido a desarrollar en cada una de sus propuestas didácticas. 

o Rescatar y valorar la experiencia como fuente de reexión. 

n Promover el respeto por la dignidad humana y una valoración equilibrada de la persona, que 

reconozca su grandeza y acepte sus límites. 

a Favorecer el crecimiento de y en la comunidad, educando para el servicio en el recto uso dela 

libertad y el ejercicio de la responsabilidad. 

Marco conceptual 
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Las Efemérides Escolares ocupan un lugar importante en el curriculum de Ciencias Sociales. A su 

vez la dinámica de los Actos Patrios cobra especial signicación en la práctica docente de los 

maestros de Educación Primaria. 

investigacion denuncian el desinterés y Ia desorientación de los docentes respecto de 

qué hacer frente al diseño, desarrollo y organización de las efemérides escolares y los actos 

patrios. Por lo dicho, se ofrece como un Espacio de Denición Institucional la presente unidad 

curricular, desde la doble intencionalidad de generar un espacio de sobre el surgimiento 

y el abordaje de las efemérides en la escuela; así como brindar herramientas pedagógico- 

didácticas para el trabajo de las mismas v la organización de actos patrios desde el aula. 

Zelmanovich (2004) arma que las fechas patrias "han perdido su connotación primitiva de festejo 

por detenninados logros. En la escuela quedaron instaladas como algo que hay que cumplir pero 

que nadie sabe bien por qué. La misma autora propone que un posible punto de partida para 

abordarlas es enfrentar el interrogante: ¿qué nenemos que ver nosotros y la realidad que nos toca 

vivir con aquellos acuurecimientos que las efemérides recrean? 

Hoy aquellas conquistas del pasado se encuentran empañadas y sin vigencia, frente a una realidad 

que plantea nuevos pr y necesidades. No hay un puente que las ligue al presente. 

construir ese puente ofrecerá la oportunidad de un reencuentro personal con la propia historia 

(...) Para hacerlo será necesario encontrar signicaciones que nos vinculen de algún modo a los 

ntecimientos que las efemérides recuerdan." 

Méndez, L. (2005) sugiere trabajar las efemérides desde la vinculación entre los tres tiempos de la 

historia: presente, pasado y futuro. Afirma que es posible encontrar un nuevo lugar a las 

efemérides escolares desde una mirada retrospectiva, con el objetivo de repensar signicados en 

el presente, vinculado con el eiercicio responsable dela ciudadania y los valores de la democracia, 

con una proyección hacia el compromiso socia! en el futuro. "Analizar problemas del pasado 

puede ser un buen punto de partida para reflexionar sobre el presente.” 

Desde la presente propuesta se considera en un plano de igualdad las respuestas vinculadas al qué 

enseñar con aquellas u ‘ s al cómo hacerlo. Es necesario que en la formación de 

formadores se aborden metodologías acordes con las nuevas propuestas para el trabajo en 

Educación Primaria aceptadas desde la política educativa nacional. Las mismas se enmarcan 

dentro del paradigma _ para el ‘ ,' del proceso pren ' ,' 

Dentro de este marco se propone la planicación por proyectos áulicos de áreas Integradas. Éste 

es un modo de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los contenidos que se van 

a abordar se presentan relacionados en torno a una problemáti , un tema concreto 

que actúa como eje didáctico; permitiendo la integración de áreas en la concreción del mismo. 

Se propone que la organización del acto escolar sea el eje didáctico de un proyecto áulico de áreas 

integradas; a n de que la puesta en escena del acto sea el producto, Ia continuación, el reejo de 

lo que en el aula se trabajó sobre las efemérides. 
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Este modo de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, promueve la participación activa de 

los alumnos en la planicación y desarrollo del proceso, estimulando su interés y motivación, 
favoreciendo una respuesta global de los misrnos ante los aprendizajes propuestos, mediante la 
adquisicion de conocimientos u-nceptuales y el desarrollo de sus actitudes, Capacïdad V 

destrezas. En este marco las estrategias de aprendizaje contribuyen a favorecer Ia autonomia de 

los alumnos a través de Ia reexión sobre Ia forma en que construyen sus propios aprendizajes. De 

esta manera, la propuesta de trabajo por proyectos constituye una herramienta por demás ecaz 

para producir los tan ansiados aprendizajes signicativos y para favorecer el desarrollo de 

mpetencia . 

Ejes de contenido. 

Efemérides: surgimiento ' y su consolidación como prácticas escolares. 

El sentido de las efemérides en la escuela. Una mirada histórica. Nación, nacionalidad y 

acionalismo en los debates de nes del S. XIX. Las Fiestas Mayas. Las peregrinaciones. 

Representaciones patrióticas. El Monitor de la Educación Común. Las “formas” escénicas de 

Ivanissevich. El acto como ritual escolar. Los actos escolares como escenas de la vidaescolar. Los 
’ ' ‘intercambios. en la producción  en la evaluación, Las efemérides en eI_ aula. Tiempo lógico vs 

tiempo cronológicoÏEl calendario escolar. 
' Estrategia pedagógico-didáctica: r , de Áreas Integradas‘ ' 

Proyectos de áreas integradas, La interdisciplina y sus dificultades. Ventajas y riesgos de Ia 
planicación por proyectos. Rol del docente y del alumno, Proyectos áulitos: caracteristicas. 

Etapas en su elaboración. Resignicación de contenidos. El eje Didáctico. Ejercicios espiralados. La 

evaluaciónvde los Proyectos Áulicos. 
Diseño ‘de un Proyecto Áullco para el abordaje de una Efemérides Patria. 4 ' 

Estructura de un Proyecto Áulico. Los componentes del currículo. La evaluación: momentos, 

agentes y criterios. 

_ Bibliografia Básica 

Álvarez, S. (Z000) Prwectos integrados en el aula. Qué, por qué y cómo en el primer ciclo de la 
E.G.B., Buenos Aires, Argentina: Editorial Kapeluz 

Álvarez, S. (2000) Proyectos integrados en el aula. Qué, por qué y cómo en el segundo ciclo de la 
_ E.G.B.'BuenosAires, Argentina: Editorial Kapeluz, 

Bixio, _Cecilia, Cómo construir proyectos en la'E.É.B. Editorial Homo Sapiens, Buenos Aires, 
Argentina, Blázquez, G. (2012) Los actos escolares. El discurso uacionalizante en la vida 
escolar, , 19 Ed., Buenos Aires: Miño y Dávila, 

Funes, A. (2013) Enseñanza de Ia historia reciente. Buenos Aires: Novedades Educativas, ' 
Garavaglia, J. C., (2000) A la Nación por la esta: las Fiestas Mayas en el origen de Ia Nación en el 

Plata, Boletín del Instituto de Historia Argentina y americana Ï'Dr. Emilio Ravignani", 

_ Tercera Serie, N‘! 22, 29 semestre, Buenos Aires. 

Gentiletti, M. G. (2012) Construcción colaborativa de Conocimientos Integrados. Aportes de 
Psicología Cultural en las Prácticas de la Enseñanza. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

Gervasio," G. (2012) Efemerides Escolares. La enseñanza de la historia en la era global", Buenos 
Aires: Landeira Ediciones S.A. 

Lucarelli, E. & Correa, E. (1996) ¿Cómo generamos proyectos en el aula? Buenos Aires, 
ArgentinazEditorial Santillana. 

Mammana, M. (Z010) Efemérides. El derecho a recordar. Argentina: Comunicarte. 
Méndez, L M. (2005) Las efemérides en el aula. Aportes teóricos y propuestas didácticas 

innovadoras, 19 Ed. Buenos Aires: ovedades Educativas. 
histeria de Educación, Ciencia y Tecnología (2005) Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, 19 ciclo 

EGB- Nivel Primario, Buenos Aires. ' 
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EG B- Nivel Primario, Buenos Aires. 

Velázquez, C. (2012) Estrategias Pedagógicas con TIC. Recursos Didácticos para entornos 1 a 1: 
aprender para educar. Buenos Aires: Novedades c‘ ' . 

Staricco de Ácomo, M. N. (1996) Los proyectos en el aula. Hacia un aprendizaje signicativo en la 

EGB., Buenos Aires, Argentina, Ed. Magisterio del Rio dela Plata. 
Tortorelli de Lorenzo (1999) Enseñanza y aprendizaje por proyectos. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Kapeluz. 

Zelmanovich, Perla (Z004) Efemérides: entre el mito y la historia. Buenos Aires: Paidós 

UDI: PRODUCCIONES DISCUKSNAS 

Denominación. PRODUCCIONES DISCURSIVAS 

Formato: Taller (Unidad de Denición Institucional) 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4° año - 2' cuatrimestre 

Aslg horaria semanal y total del estudiante: 

Cátedra: 4 hs. semanales. Reloj: 2h 40 rn semanales 

Total: 64 hs. LUHÏÏÏÏHESÜÉIES. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Flnalldades formativas 

o inducir a Ia reexión en torno al significado y sentido de las efemérides patrias y su 

consolidación como prácticas escolares. 

o Promover la elaboración de estrategias áulicas que resigniquen el abordaje de las efemérides 

y los actos patrios en el aula. 

I Propiciar herramientas de alfabetización académica que ayuden al estudiante a poner en 

práctica y profundizar la escritura en procesos narrativos. 

o Formar a los futuros docentes en las prácticas del aula, tales como la elaboración de discursos, 

la realización de registros, el armado de actos patrios, entre otros. 

o Desarrollar en los futuros docentes capacidades para producir diversidad de discursos. 

o Inducir a los alumnos a utilizar diferentes modos de expresión. 

s Generar en los futuros docentes la necesidad de profundizar y estudiar acerca de las temáticas 

que deberian enseñar. 

o Inducir a la búsqueda de información en fonna reexiva y crítica. 

- Propiciar conocimientos y herramientas que conduzcan a los alumnos al desarrollo y 

profundizaciuu de las distintas capacidades. 

Marco conceptual 

En este EDI se parte de la comprensión del discurso, entendiendo este en sentido foucoltiano, 

implica considerar al "discurso" como toda producción elaborada por el sujeto. Una obra de arte, 

la construcción de títeres, un acto patrio, una narración, asl como la objetivación de las relaciones 
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sociales son discursos. Entender así al “discurso”, como toda producción humana generadora de 

un sentido en un determinado contexto socio-político cultural, supone considerar cada uno de los 

contenidos a trabajar en este taller como un discurso. 

El presente EDl plantea la necesidad de resignicar las prácticas discursivas a partir de la reexión, 

el análisis crítico y la elaboración de "discursos". 

La narrativa como género discursiva es un contenido que les sirve a los futuros docentes para 

desarrollar su vocabulario y efectuar una mirada introspectiva, hacia dentro de ellos mismos, con 

el propósito de comprender el modo en que realizan su proceso de aprendizaje. Además, si bien 

este proceso es individual, se concretiza en relación con otros sujetos, por tanto también se debe 

analizar la apropiación del saber desde la interacción de ambas pe: , individual y social. 

La elaboración de diferentes actos les permite a los alumnos poner en práctica su capacidad 

c ‘ , innovadora, a la vez que los obliga a profundizar sobre las efemérides y el sentido y 

signicado del acto a conmemorar. 

‘A su vez y-como parte constitutiva del acto, empiezan a practicar el proceso de escritura y 
reescritura generando diversas versiones de discursos hasta hallarles el sentido y la coherencia 

' que .equieren. 

Ejes de contenido. 4 

Discursoïel discurso desde la perspectiva de Foucault. 
' Narratívas: proceso introspectivo. La escritura y reescritura en el proceso de aprendizaje. ps 

para recordar al momento de escribir. La narrativa como proceso discursiva _ 

Actos escolares: sentido y signicado de los actos. Efernérides: contextualizacióu y‘ sentido. Partes 

del acto patrio. El discurso: su construcción. Las glosas. > 

Contenido transversal: La enseñanza enla EPJA l 
Las practicas de enseñanza en la EPJA: consideraciones pedagógicas didácticas. La diversidad de 

los sujetos. 

_ Distintos actores como constructores y/o destinatarios de los actos. 

Bibliografia básica 

Administración Nacional de Educación Pública. Consejo de Educación Primaria Departamento de 
Relaciones Públicas Mtra. Maria Teresa Giovanelli (2009), Circular N’ 9 "Protocolo de 
actos" 

Antunes, C. (2000): "vygotsky en el aula... ¿Quién diría?” Colección en el aula lz-sh editorial. Bs, 
As. Argentina. 

Antunes, C. (2001): “¿Cómo identicar en Ud. y en sus alumnos las inteligencias " iples?" 
Colección en el aula 45o editorial. Bs. As. Argentina. 

Cappi, G.; Christelld, M. y Marino, M. (2009): "Educación emocional" Programa de actividades para 
nivel inicial y primario. Ed. Bonum, Suenos Aires. 

Castellanos, S. (1999): "Perspectivas- r áueas en torno al uyl " j ". En " ‘ de la 
Maestría en Educación. (1997): "El valor de educar. Instituto de estudios educativos y 
sindicales de América". México. 

oucaul, M, (2003): “La Arqueología del Saber“ n ' . Ed. Siglo veintiuno. 
leman, D. (1996): ”La inteligencia emocional". Argentina: Javier Vergara Editor. 
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Hisse, M. c. (2009) Educación Permanente de Jovenes y Adultos. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio 
de Educación de la Nación, 2009. (Recomendaciones para la elaboración de diseños 

curriculares) 
Resolución Ministerial 1635/78, (1991) Ceremonial normas generales. Buenos Aires, Argentina. 

MEC 

Ziegler, C. y Camba, M, E.. Modelo Propuesta —para elaborar discursos escoIares—. 

UDI: TRATAMIENTO Y USO DE SÍMBOLOS PATRIOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

- enomlnac . TRAÏAMIENTO Y USO DE SÍMBOLOS PATRIOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

Formato: Taller (Unidad de Denición Institucional) 

Régimen de cursado: 1° Cuatrimestre 

Ubicación en el diseño curricular: 4' año, 1' cuatrimestre. 

A horaria semanal y total del estudiante: 

Cátedra: 4 hs. semanales. Reloj: 2h 40 m semanales 

Total: 64 hs. cuatrimestrales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Marco conceptual r  

Es constante la solicitud, por parte de los docentes en ejercicio y en formación, de conocimientos 

referidos al uso de los símbolos patrios en los actos escolares y otros del ámbito educativo. Esto 

justica el desarrollo de los mismos a través de un taller, que aborde los contenidos teu.‘ 

y los ponga en práctica por medio de vivencias, observaciones y participación en situaciones reales 

en instituciones educativas. Más aún cuando gran parte de los alumnos se encuentran cursando o 

a cursar la r 

‘ ' - Estos ‘ se reeren al tratamiento y uso de 

los símbolos patrios, como así también a la organización y piucedimientos a seguir en actos 

escolares y públicos. Desde la Educación Física y eI Protocolo, se contribuye, de esta manera, a 

formar docentes capaces de enfrentar situaciones emergentes y habituales en Ia escuela con la 

seguridad que el L ¡miento brinda. Además de ello, se promueve el compromiso que tienen 

los docentes en la formación de los valores patrióticos, tan importantes como necesarios en los 

niños de hoy. 

Flnalldades formativas 

- Contribuir a la formación integral del futuro docente con contenidos teórico-prácticos 

referidos al uso y manejo de los simbolos patrios. 

o Fomentar en los futuros docentes la prédica y acción formativa en principios y valores 

patrióticos hacia sus alumnos. 

- vivenciar, por medio de observaciones y prácticas, el tratamiento de los ’ patrios y la 

organizacion y desarrollo de actos escolares. 
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Ejes de contenido 

L‘ =. 
Simbolos nacionales: Bandera, Escudo, Himno Nacional. Caracteristicas, tratamiento y uso. 

Símbolos provinciales: Bandera, Himno Provincial y Escudo. Características, tratamiento y uso. 

Otros: Bandera Réplica de la Bandera de los Andes, Banderas de países extranjeros, Bandera 

Papal, Escarapela, etc. 

Actos escolares en el local y fuera del establecimiento educativo: momentos, organización. 

Cartelera escolar: caracteristicas, elaboración. 

Actitud de respeto, compromiso, formaciones frente a los simbolos patrios. 

Bibliografia básica 

Decreto N‘ 10.302 del superior Gobierno de la Nación sobre Simbolos Nacionales y Actos 
escolares. 

Gómez, J. "La Educación Fisica en el Nivel Primario” Ed. Stadium 
Normativas del ' ' Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas sobre Símbolos Nacionales 

y Provinciales. 

Resoluciones del Ministerio de Educación dela Provincia. 

um: EDUCACIÓN ‘EN ARTE 

V Denominación. ‘EDUCACIÓN EN ARTE 

Formato: Taller (Unidad de Denición Institucional) 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 

ubicación en el diseño curricular: 4' año, 1’ cuatrimestre. 

Asi " ‘ horaria semanal y total del estudiante: 

Cátedra: 4 hs. semanales. Reloj: 2h 40 m semanales- 

Total: 64 hs. cuatrimestrales. Total: 42hs‘. 40m cuatrimestrales. 

‘nalidades formativas 

Esta Unidad Curricular, integrada por las disciplinas‘ artísticas Música y Plástica, está 

comprometida institucionalmente en la formación de los aprendizajes estéticos, expresivos y 

comunicacionales. Propone hacerlo desde una acción pedagó‘ sistematizada y 

secuenciada de los contenidos c , procedímentales y actitudinales, localizados en un 
saber hacer y un saber ser propios del a'rea; y en |a_ convicción de que éstos procesos colaboran en 

la construcción de una conciencia social que promueve Ia apreciación de las manifest ¡une 

artisticas - en su multiplicidad de formas - como bienes culturales LMSCEHÓEHÍQS, representativos, 

en su capacidad de interpretación de Ia realidad. 

En esta Unidad Curricular los alumnos encontrarán un ámbito abierto, creativo, enriquecedor, que 

asegura la participación, reexión y valoración de las disciplinas artísticas como disciplinas 

formativas de la persona en sus "' ' etapas c ‘ e a los api " ' de 

todas las áreas curriculares. 

Marco. Conceptual 

Los aportes de la Educación Artística se evidencian en la formación de las personas toda vez que 

n capaces de manifestar sus sentimientos y ‘ es de manera individual y única, con 



 

‘lila del Bicentenario de la visita a San Juan, del (internado: Intendente de Cuyo, GEIIEMIDM ¡usé de San Martin’ 

4:} 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SAN JUAN 

RESOLUQQE N9 -ME- 
SAN JUAN 

imaginación y creatividad; de expresarse y comunicarse con los demás interactuando con respeto, 

consideración y valoración critica; de apropiarse de signicados y valores interpersonales y 

sociales, y de producir - de modo autónomo - por medio de lenguajes artísticos. 

Le proporcionará al alumno herramientas para explorar y generar modos de oir, ver, ejecutar, 

disfrutar, construir, dibujar, pintar, interpretar producciones artisticas integradas a través del uso 

de materiales convencionales, no convencional y la aplicación de las TIC. 

La Unidad Curricular se desarrollará con la modalidad de Taller, implementando técnicas 

individuales y grupales. Los contenidos se abordarán desde el marco teórico-práctico propio de 

cada disciplina, para alcanzar la posterior integración disciplinar en un trabajo final. 

Ejes de contenidos 

Están organilados en base a tres aspectos indispensables para las dos disciplinas artísticas de la 

Unidad Curricular: 

Exploración de los códigos de los dos lenguajes artísticos. 

Apropiacíón de los modos y medios expresivos. 

Producción especica e integrada. 

Música 

Sonido: Atributos. Textura. Sonido-silencio. Distancia y procedencia: cerca-lejos; arriba-abajo; 

atrás-adelante. Entorno natural y social. Melodía: movimiento melódico ascendente y 

descendente con la voz, con instrumentos musicales y no convencionales, por glissandos y grados 

de altura. 

Fuentes sonoras: Modos de acción. Mediadores. 

Percusión corporal aplicada a coplas, rimas, jitanjáforas, trabalenguas, etc. 

Géneros y estilos musicales. 

Carácter: triste, alegre, marcial, melódico, otros. 

Tempo: rápido, lento, moderado, variaciones de velocidad. 

Voz: femenina, masculina, infantil. 

Sonorización, relatos sonoros, secuencias sonoras. 

Modos y medios de representación no convencionales. Técnicas, materiales, herramientas, 

soportes y recursos para la producción sonora y musical. 

La expresión sonora y musical. Exploración y experimentación con diferentes técnicas, materiales, 

herramientas, soportes y recursos. 

La comunicación sonora y musical. Apreciación y comprensión de diferentes manifestaciones 

artisticas - musicales, sus posibilidades expresivas y comunicativas. 

Utilización de las 11€ en la creación y presentación de las producciones sonoras y musicales en 

soporte digital. 

Plasdca 
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La línea: tipo de linea, expresiva y descriptiva. Su complejidad. 

El color: caracteristicas expresivas del color, ropiedades del color. Observación de las cualidades 

aromáticas. . 
El espacio: cuerpos geométricos y perspectiva. 

Utilización de las TICs enla creación, producción y yr 

Bibliografia Básica 
tación de imágenes propias. 

Akoschky, l. (1991). Cotidiáfonos. Buenos Aires: Ricordi. 
Dennis, B. (1975). Proyectos sonoros. Buenos Aires: Ricordi. 
Forester, R. (1980). Despertar al Arte. Introducción al Mundo 

todos. Barcelona: Médica yTécnica. 
Maneveau, G. (1993). Música y Educación. Madrid: Rialp. 
Palacios, F.; Rivero, L. (1990). Artilugios e instrumentos para hacer música. Madrid: Ópera Tres. 
Schafer, M. (1990). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi 

Sonoro, Música para todos, por 

UDI: ARTE PRECOLOMBINO ANDINO Y REGIONAL 

Denominación. ARTE PRECOLOMBINO ANDINO Y REGIONAL 

Formato: Taller (Unidad de Denición Institucional) 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 4 

Ubicación en el diseño curricular: 4‘ año, 1° cuatrimestre 
Asignación horaria semana‘! y total del estudiante: _ 
‘Catedra: 4 hs. selmanalesnkeloj: 2h 40 m semanales 
Total: 64 hs. LuaÍYÏÏTÏESÍTHIES. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Einalidades formativas 

Contribuir a la comprensión de las producciones que integran y representan el patrimonio 

prehispánico visual local y regional desde puntosde vistacríticos. 
Facilitar la producción de propuestas didácticas que ntemplen las manifestaciones visuales 

de nuestro contexto regionaLpara enseñar a los alumnos en el aula códigos que constituyen 

‘as imágenes producidas por sus antepasados. 

Estimular el desarrollo de la capacidad perceptual respecto de la obra de arte prehistórica, 

alentando la integración a los diversos modos de interpretación, su transposición al lenguaje 

verbal y su criticidad. ' ' 

o Promover la construcción de una identidad l 

Marco conceptual 
de la diversidad cultural. 

La presente propuesta se basa en la ‘de,.“' enla de 
relevantes, en la formación de los maestros, generalmente ausentes en los currículos de las 

carreras de profesorado y obligatorios en la enseñanza primaria. Se trata de la producción 

simbólica de los pueblos aborígenes, andinos y de nuestra región, previa a la conquista española. 

Con ello se pretende poner énfasis enla enseñanza de diferentes contextos de producción visual y 

la revalorización del patrimonio visual precolombina andino en general y de nuestra provincia en 

particular; apuntando a fortalecer el vinculo del futuro docente con las creaciones visuales de la 

región, construyendo valores y desarrollando hábitos orientados a formar individuos 

omprometidos con el conocimiento y la preservación del patrimonio. 
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Ejes de contenido 

Acercamlento a los códigos visuales. Abordaje de saberes sobre la imagen y las distintas 

manifestaciones, géneros y estilos que componen el patrimonio artístico y cultural prehistórico 

americano. Iniciación a la lectura de imagen como metodología de Interpretación y como recurso 

didáctico. 

Rasgos generales de los contextos culturales de los pueblos precolombinos de la ¡ona nuclear 

andina. Cosmagonia andina. 

Arte del Periodo Formativo. Arquitectura y escultura Chavinense. La textilería de Paracas. 

Arte del Período Media, Arquitectura y escultura del horizonte Tiahuanaoo-Wari. 

Arte del período Tara/a. La arquitectura y al arte de los Incas. 

Los pueblos prehispánlcos de nuestra provincia en el marco de la prehistoria de San Juan. El arte 

rupestre de los pueblos del período formativo, medio y tardía: La pintura de las culturas Morrillas 

y Ansilta; los petroglifos de la cultura Calingasta; los petroglifos de los pueblos de Ullúm-Zonda 

(Huarpes); el arte rupestre de Angualasto. 

‘Visita al Museo Arqueológico "Profesor Mariano Gambier" perteneciente a la Universidad 

Nacional de San Juan. ' 

‘visita a algún sitio arqueológico con arte rupestre precolombina para que los alumnos tomen 

contacto directo con las obras producidas por las pobladores prehistóricos de San Juan. (Por 

eiemplo a las quebradas del "Molle Norte” y del ”Molle Sui” en el Dpto.de Angaco). 

Bibliografía básica 

‘Arquitectura Inca. El Arte de Pulir - y Unir" las Piedras”. (2000).Recuperado de: 
wwwportaIincacomarguitectura. 

"Arte de las culturas de las Andes: Pachacútec Inca Yugangui." izoosiRecuperada de 
htt : wwwhistariadelarteus andes achacutec-inca- u an ui. tml 

Berenguer Rodriguez, J. (2000). Tiwunaku. Señores del Lago Sagrado. Santiago de Chile. 
Museo Chileno de Arte Precolombina. 

Berenguer, J. (zoozlTráco de caravanas, interacción interregionai y cambia cultural en la 
prehistoria tardía del Desierto de Atacama. Santiago: Editorial Sirawi. 

Dondis, D. (1976). "La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual." Barcelona: GG 
editorial. 

Gambier, M. (2000). Prehistoria de San Juan. 29 ed. San Juan: Ansilta Editora. 
Gambier, M. (1999). Tambo: lncaicas del Centro de San Juan: su articulación regional. Actas del 

XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Córdoba. 

Gradln, C. (1978). Algunas aspectos del análisis de las manifestaciones rupestres. Revista del 
Museo Provincial, Neuquén. aña 1, v. 1. Neuquén. 

Higueras, Á. (sf). La Arquitectura Ortoganal Wari. Perucultural. Recuperado de: 
htt : www.t¡wanakuarcheo.ne 7 ash i ui i uillacta Chtml 

Lumbreras L. (1998) América Precalombina en el Arte. El contexto Social del Arte en América 
Precolambina. Santiago de Chile. Museo Chileno de Arte PrecoIombino,. 

breras, L. (1990) Chavín de Huúntar en el Nacimiento de Ia Civilización Andina. Documentos 
del Museo Arqueológico de Santiago de Chile. 
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Michieli, T. Varela, A. Riveros, G. (2005) Publicaciones 27 (nueva serie): Investigaciones 
Arqueológicos y protección de los instalaciones incoicos en la quebrada de Conconto (San 

‘ ¿‘inem ‘rgentinal. San Juan, FFHA. 

Riveroshivarela A. (2001) Publicaciones 25 {Nueva Serie). San Juan, FFHA. 
RiverosfGÏ Genini, G. Hevilla, C. Mallea, C. (2004) Publicaciones 25 (Nueva Serie). San Juan, FFHA. 
Riveros, G. (2010) Publicaciones 28 {Nueva Serie). Petroglifos de Colangüil (San Juan, Argentina). 

San Juan, FFHA. 

Spravkin, M. y BRANDT, E. (SF) Documento ampliatorio PTFD "Varnos a mirar, vamos a Ver". 
Ministerio de Educación dela Nación. _ 

UDI: MUSEOS, PATRIMONIO V ARTE 

Denomlnatlán. MUSEOS, PATRIMONIO V ARTE 

Formato: Taller (Unidad de Definición Institucional) 

Régimen de rsado: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4' año. 2" cuatrimestre 

y Asi " horaria semanalytatal del utudiante: 

Cátedra: 4 hs. semanales._Reloj: 2h 40 m semanales 

Total: 64 hs. cuatrimestrales. Total: 42hs, 40m cuatrimestrales. r 

Finalidades Íormativas 

_ - _Propiciar el acercamiento al museo de- arte -como espacio cultural convocante,- a su 

patrimonio ycontacto con las obras. _ _ 

o Promover la funciónlde diiusor cultural en relación con la noción de patrimonio como 

' propiedad de todos‘. 

Marcolconceptual V 
La propuesta de esta unidad curricular ¡se fundamenta en el L ecimiento del artedesde la 

apreciación, el disfrute, la valoración, la movilización intelectual y sensible que produce el 
contactó directo con la obra de arte. Por lo tanto se propone un espacio de trabajo donde 

compartir este aspecto cultural, para que luego, los futuros profesionales, compartan cultura con 

otros, de tal modo que se viabilice la noción de democratizar el arte, la cultura. 

La concepción de arte como una producción simbólica de las sociedades implica la responsabilidad 

que le cabe a las instituciones educativas de democratizar los bienes culturales que produce. Es asi 

que, los alumnos del pl- fesorado, se iniciarán en la apreciación de imágenes que les permita 

ampliar sus . mpetencia culturales y realizar transferencias pertinentes, desarrollando una 
" , nibilidad Lu! , ', sensible y critica en relación con las producciones artisticas visuales de 

la historia. Para lo cual se propone el abordaje de un conjunto de ontenidos en relación con el 

museo y la obra de arte y la interacción con la obra. 

La apertura de un museo de las características del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson - 

MBAFR- permite desarrollar esta propuesta curricular como un trabajo real y concreto de 

acercamiento, sensibiliza iúu y conocimiento de los alu del ,rofesorado hacia el arte. El 

patrimonio del museo es invaluable no sólo por su valor económico, sino por la cantidad y calidad 

de obras que alberga, algunas de ellas pertenecen a Franklin Rawson, Berni, Spilirnbergo, 

Quinquela Martin, Pettorutl, entre muchos otros, obras que hablan de épocas diversas, de la 

¡storia de nuestro pais y del mundo. A traves del conocimiento del arte se conoce también el 
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contexto de producción, de tal modo que los datos históricos, losócos, sociológicos, etc. entran 

 

en diálogo y cobran sentido simbólico enla propuesta artística. 

Aprender a ‘ven’, aprender a “miran” una obra de arte implica poner en funcionamiento un 

conjunto de saberes que conuyen en la obra, y dado que la conguración de la obra de arte tiene 

la particularidad de ser poética/metafórica, es necesario desarrollar una mirada sensible que se 

conecte con ese otro modo de decir que tiene el arte. 

La proximidad del Profesorado al MBAFR permitirá un trabajo situado en contacto directo con las 

obras, la institución, su estructura y actividades, con lo cual se generará la inclusión en los circuitos 

artísticos y Ia reexión sobre los hábitos culturales. 

Ejes de contenidos 

Museos, patrimonio y cultura. 

Breve historia del museo. Tipos de museos. 

El museo de arte. Los centros culturales. 

Funciones del museo. Estructura de funcionamiento. 

Concepto de museo y patrimonio segúnel ICOM (Consejo Internacional de Museos). Patrimonio 

cultural y democratización de la cultura. Producción, distribución y consumo del arte15. 

El museo como fonnador de la minda estética 

Análisis de obras de arte: aspectos formales, signicativos y contextuales. 

La obra de arte como mercancía, la obra metafórica, las obras de denuncia. La función del arte. 

Tipos de interacción del espectador con Ia obra de arte. Ejemplicaciones. 

Análisis y reexión crítica del "gusto" como conexión habitual con las obras. 

Aproplaclón cultural y democratización de los saberes artísticos 

Desarrollo de competencias y habitos culturalesle 

Conocimiento y apropiación de los espacios museales y del patrimonio cultural. pos de visitas a 

un museo. 

Diseño de propuestas de trabajo en el museo. 

Bibliografía básica 
Alderoqui, 5., Alderoqui, H., Alderoqui, D., Calvo, 5., Acosta, A., Cruz, I., et. al. (2000). Museos y 

escuelas: socios para educar. Buenos Aires: Paidós. 
Alonso F. L. (2001). Museología y Museograa. Barcelona: Ediciones del Serbal. 

‘s Garcia Can Nestor. De acuerdo con los expertos en cultura y con las reoommdncioncs de los informes de la 

UNESCO cl principal reto pam las polllícas públicas es cómo volver a la cultura na un producla del mercado sino un 

ngem de dzsanollo. 
1° Bourdieu, Pierre. El goce de Io estético y renado del arte en la clase burguesa por ejemplo, será considerado por 

ésta como una cualidad personal especial y no como resultado de unas posibilidades de aprendizaje objetiva e 

históricamente desigualu respecto de las clases populares. Así, el Molins naturalizarla el hedao de que el espectro de 

los gustos de elección de la clase popular, limitada por sus opciones económicas, será condenado a la simpleza y 

modestia que el habitus de las clases más poderosas les sinmn como plato único en el sistema de preferencias sociales. 

esta forma, cada posición social tiene su propio habllus, creándose asl un marco de cada posición social. 
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Castilla, A., Lopes, M. M., Podgorny, I., Malosetti Costa, L., Garcia, S. V., García-Huidobro Budge, 
N., et. al. (2010). El museo en escena. Política y cultura en América Latina. Buenos Aires: j 

Paidós_. ¿ '  
Dussel, I., Gutierrez, D., Monsiváis, C., Reguillo Cruz, R., Arfuch, L, Carli, 5., et. al. (2006). Educar la ' 

miradaÍ Políticas y pedagogias de la imagen. Buenos Aires: Manantial. 
Garcés, A., Puchulu, M., Aguiar, G., Goya, I., Hago, L., Rodrguez, V., et. al. (2011). El museo de arte.  

Del coleccionismo a las estructuras móviles. San Juan: Imprenta Rocamora. 
García Canclini, N. (2001). Culturas hilaridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 

Buenos Aires: Paidós. 

García Canclini, N. (Z004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. 
Barcelona: Gedisa. 

Herrera. M. .l., Servidio, F., Marchesi, M., Usubiaga, V., Dolinko, S,, Garcia, M. A., et. al. (2009). 

Exposiciones de arte argentin 1956 — 2006. La conuencia de historiadores, curadores e 
instituciones en la escritura de la historia. Buenos Aires: AAMNBA. 

Oliveras, E. (2008). Cuestiones de arte contempo ‘ . Buenos Aires: Emecé. 
Pastor Homs, M. l. (2007). Pedagogia museistica nuevas perspectivas y tendencias. España: 

ARIEL. 

um: EDUCACIÓN RURAL 

Denominación: EDUCACIÓN RURAL 
Formato: Unidad de Denición Institucional 

Régimen de ‘cursada: cuatrimestral- 
Ubicación en el diseño curricular: 4'año. 19 Cuatrimestre _ 

Aslgn ‘ horarla semanal y total del estudiante: 

Cátedra: 41'15. semanales. Reloj: 2h 40 m semanales 
Total‘: 64 lis. cuatrimestrales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Finalldades formativas __ _ > 

o caracterizar el espacio rural local, teniendo-en cuenta las deniciones de ruralidad, dinámicas 

de funcionamiento, procesos y actores que de él forman parte. 

a Describir la organización de una escuela de grados agrupados, del ámbito local para 

c mprender funcionamiento y dinámica‘. 

a Elaborar la biografía de un Docente Rural para destacar aspectos pedagógicosy comunitarios 

Marco conceptual 

La escuela se convirtió en un innegable símbolo de los tiempos, es una metáfora del progreso, es 

una de las mayores construcciones dela modernidad sigue siendo un dispositivo de generación de 

ciudadanos. 
Es así que la condición de no escolarizado dejó de ser un atributo bastante común en la población, 

extendiéndose la misma a todas las zonas de nuestro país, entre ellas a las zonas rurales, en donde 
la escuela rural aparece como un instrumento de integración social, cultural, y politica entre el 

Estado y la sociedad. Esta integración construye su historicidad con características propias del que 

las escuelas forman parte. 

Transversalizar los contenidos de la Educación ruralen la formación docente permitirá abordar la 

conducción del trabajo simultanea con diferentes grupos, haciendo el trabajo más regular y ecaz 

en una clase de composición tan heterogénea con niños de capacidades y noveles diversos, dentro 

de una institución con identidad propia. 

Ejes de contenido 

Contexto rural. Características. conceptualización 
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La institución escolar en el ámbito rural. Marco legal. Modelos‘ 

r‘ , alumnos, roles. 

Trayectorias en el espacio rural. 

Secuencia didáctica. Criterios. Agrupamientos. 

Elementos de la planificación. 

Bibliografía básica 

Ministerio De Educación. La educación en contextos rurales. Modalidad Educación Rural. 

Argentina 
Ministerio De Educación. Cuadernos para el docente. Ejemplos para pensar la enseñanza en 

Plurigrado en las Escuelas Rurales. Argentina 
Manzanal, M.; Neiman G. y Lituana, M, (2005) Desarrollo rural, Organizaciones, instituciones y 

territorios. Buenos Aires: Edit. CICCUS 
Ministerio de Educación. Módulo Alfabetización. Argentina 

Ministerio de Educación, Cultura escrita y escuela rural: aportes para leer y escribir en el 

plurigrado. Cuadernos para el docente 
Narvarte, M. (2005) Diversidad en el aula. esidades educativas especiales. Buenos Aires: lesa. 

UDI: CORRECTO USO DE LA VOZ 

Denominació . CORRECTO USO DE lA VOZ 

Formato: Unidad de Denición Institucional ‘I 

Régimen de ‘ . cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4°año. 29 Cuatrimestre 

As horaria semanal y total del estudiante: 

Cátedra: 4 hs. semanales. Reloj: 2h 40 rn semanales 

Total: 64 hs. cuatrimestrales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Flnalidades formativas 

Estimular la apropiación de prácticas saludables y favorecer el cuidado de la voz con énfasis en el 

euuenamiento a través de técnicas para reducir los problemas vocales, que condicionan en gran 

medida la actividad profesional de los docentes. 4 

Desarrollar tividades educativas tendientes a la Promoción de la Salud Vocal, en talleres 

participativos. 

Realizar la detección precoz de los trastornos de la voz. 

Detectar casos de riesgo de patología de la voz. 

concientizar a los alumnos acerca de la importancia dela educación sanitaria de la voz 

Cuidar y valorar la voz como herramienta fundamental del profesional de la educación. 

Marco conceptual 

La voz puede considerarse como una carta de identidad personal, una expresión de las emociones, 

un instrumento fundamental para c ' nos con los demás y en el caso de los educadores 
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' que de él poseen sus alumnos. Se ha ‘ 

 

' es ' _- clave del ‘ corporal. ,. la ue: de - ' " más 

genuina ya que es el “material“ con el que expresamos las ideas, los sentimientos, los deseos y 

quiénes somos. . 
Se denomina profesional de la voz a toda persona que debe satisfacer una demanda vocal hablada 

y/o cantada para realizar una determinada actividad. Presenta necesidades vocales lcas de 

la tarea; ésta se realiza bajo condiciones especiales y durante largos períodos de tiempo, por lo 

que, el entrenamiento es indispensable. Existen diferentes clasicaciones de la voz tomando de 

base diferentes exigencias de tiempo, pausas, postura, intensidad y extensión vocal utilizadas y 

otros requerimientos que surgen de la actividad de cada uno de ellos. Nos referimos con mayor 

especicidad ala voz del docente 

Es la voz que se emplea en los distintos niveles y ‘ "4 ‘ de enseñanza que ofrece el sistema 

educativo y en las diferentes e pecialidades de acuerdo al objeto a enseñar. Se caracteriza por 

manejar una prosodia acorde al grupo etario e intensidades medias y altas. Lamentablemente con 

frecuencia se ha dejado de lado la atención y preparación en el uso de aquella herramienta con la 

que contábamos ciegamente para hacer efectiva la enseñanza: La voz del futuro docente. A 

menudo también, el futuro docente afronta sus _pr_imeros pasos en-Ia Docencia con los_ recursos 

propios de su organismo: su propia voz coloquial ‘(Vque le resulta insuciente‘), el mecanismo del 

"grito (fatigoso y dañino) y, algunos intentos por emular estilos de uso voclal delotros docentes de 
- referencia (incierto con gran probabilidad de uso inadecuado). _ ' « A‘ l ' ‘ , 

Él mal uso abuso vocal generan disfonias que impactan a nivel personal enlos docentes, pues se 

produce una disminución p: ,, ' de la capacidad de resistencia dela voz frente a la sobrecarga 
y ‘ello acarrea sentimientos de -incompetencia física para? ejercer las tareasÏdocentes 

Paulatinamente ‘se reduce la resistencia frente a la sobrecarga, con lo que el docente va 

"requiriendo un tiempo más Iargopara recuperar la calidad de voz originaria o aliviar la-fatiga vocal. 
' En un segundo orden de efectos, encontrarnos las consecuencias pedagógicas. Al ser la voz un 

instrumento profesional primordial, tanto para ‘la transmisión de conocimientos corno para 

establecer adecuadas relaciones personales con ezalumnado, su deterioro va en detrimento _del 

nh/el dela calidad de todas las funciones docentes, así como del nivel de satisfacción del propio 

docente hacia su trabajo. Los problemas de voz repercuten también sobre la capacidad docente y 

la efectividad del profesor para transmitir conocimientos, e igualmente inuyen sobre la imagen 

‘o que la calidadde I_a docencia y la interacción con 

el alumnado mejoran cuando el profesor emplea recursos de oratoria y posee una voz sana. V por 

último, las con de tipo administrativo de las alteraciones de la voz en los docentes se 

Se propone desarrollar acciones integrales de cuidado de la voz, orientadas preferentemente a Ia 

Promoción de la Salud vocal, favorecer el desarrollo de factores protectores y disminuir la 

vulnerabilidady riesgos de contraer problemas especícos de la voz y evitar el gran ausentismo 
por patologías vocales en ‘ ' . ‘ tomar ‘ ‘ de las “ 

adecuadas para prevenir las patologías vocales y conocer la fuente de nuestro recurso vocal para 

un uso más racional del mismo y Ia construcción de un criterio de desarrollo sustentable que 

posibilite un óptimo api echamiento del mismo para satisfacción de todos. 

jes de contenido 
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La Voz y la Dicción del maestro. Anatomia y Fisiología del aparato fonoarticulatorio. La 

Respiración. La Fonación con especial énfasis en la prolaxis vocal (donde se ofrecen orientaciones 

especícas para el maestro). El Habla hasta Ia Palabra Expresiva. i abilidade para un manejo 

correcto de la emisión verbo-vocal. 

Bibliografia básica 

Perazzo, I. (Z000) Elementos de Foniatria. 2' Edición. Buenos Aires: Editorial Florida. 
Davaroff, J. (1992) Principios del entrenamiento vocal. F audiológica, Tomo 38 N'2, Argentina - 

Bs. As. 

Neira, L. (1998) La voz hablada y cantada. Diagnóstico y terapéutica vocal. Editorial Puma. Buenos 
Aires: Argentina Raemmers Alberto J. Fundación. Palabra, voz y audición. Buenos Aires: 

Argentina ' 
yGarcía L_ (2003). Tu voz tu sonido. Madrid: España _ 
Menaldi, J. (1992) La vo; normal. Buenos Aires: Argentina _ - 
l.'e' Huche, F.;_Allali, A.'(19‘99) Lazvoz. Anatomía .y siología: r ' . Terapéutica, Barcelona: 

" 'Ma‘sson. "  ,_ X  ' , . ,_ v 

‘Programa de Actualización en Fonoaudiologíaooz). Buenos Aires: Argentina. 

' V 7."Contenïdos Transversales ' , 

Se f‘ ¿‘conveniente incluir contenidos a modo de contenidos transversales dada su 

relevancia para la, Formación inicial de profesores en distintos campos de la formación," de modo 

de garantizar su: tratamiento desde diversos espacios y enfoques, en unidades ‘curriculares 

pertinentes. Estos son: 
 Alfabetización nc ‘ 

¿ Educación Sexual Integral 

Educación Rural 

Educación Intercultural Bilingüe 

n‘ “ Permanente de Jóvenes y Adultos _ _ 

La inclusión de contenidos relativos a Educación Rural, Educación Intercultural Bilingüe, Educación 

Permanente de Jóvenes y Adultos no debe considerarse como un obstáculo para ‘due de ellas se 

hagan orientaciones, ya que constituyen modalidades especicas previstas por ley. 

ALFABETIZACIÓN AGDÉMICA 

nalidades formativas 

La inclusión de la Alfabetización Académica en el Nivel Superior conlleva dos nalidades que, si ‘ 

 bien están relacionadas; conviene distingu _ 

- promover el desarrollo de las estrategias involucradas en el procesamiento y la 

' producción del lenguaje escrito a partir de la interacción con Ia cultura Ietrada 

disciplinar y 
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también es elemento clave del lenguaje corp 

' j_ genuina ya que es el "material" con el que 

. quiénes som‘os. 

Se denomina profesional de la voz a toda pe 

- y/o cantada para realizar una determinada a 

la tarea; esta se realiza bajo condiciones es 

que, el entrenamiento es indispensable. Ex 

base diferentes exigencias de tiempo, paus 

_otros requerimientos que surgen de la acüv 

especicidad a la voz del docente 

Es la voz que se emplea en los distintos nivel 

 

. ‘ "FW I i ’ 

oral. Representa la herramienta de comunicación más 

expresamos las ideas, los sentimientos, Ios- deseos y 

sona que debe satisfacer una demanda vocal hablada 

ctividad. Presenta necesidades vocales especicas de 

aeciales y durante largos periodos de tiempo, por lo 

sten diferentes clasicaciones de la voz tomando de’ 

s, postura, intensidad y vocal utilizadas y 

dad de cada uno de ellos. Nos referirnos con mayor 

es y modalidades de enseñanza que ofrece el sistema 
educativo y en las diferentes e pecialidades‘ de acuerdo al objeto a enseñar. Se caracteriza por 

manejar una prosodia acorde al grupo etario 
l 

le intensidades medias y altas. Lamentablemente con 
l 

frecuencia se ha dejado de lado la atención y preparación en el uso de aquella herramienta con la 

que contábamos ciegamente para hacer efectiva Ia nseñanza: La voz del futuro docente. A 

menudo también, el futuro docente afronta sus primeros pasos en la Docencia con los recursos 

propios de su organismo: su propia voz colcquial (que le resulta insuciente), el mecanismo del 

grito (fatigoso y dañino) y, algunos intentos 

referencia (incierto con gran probabilidad de 

El mal uso y abuso vocal generan disfonías q 

or emular estilos de uso vocal de otros docentes de 

uso ‘ uado). 

e-impactan a nivel personal en los docentes, pues se 

produce una disminuciuu progresiva de Ia capacidad de resistencia dela voz frente a la sobrecarga 

y ello acarrea sentimientos de incompetencia física para ejercer las tareas docentes 

raulatinamente se reduce la resistencia frente a Ia sobrecarga, con lo que el docente va 

requiriendo un tiempo más largo para recuperar la calidad de voz originaria o aliviar la fatiga vocal. 

En un segundo orden de efectos, encontramos las consecuencias pedagógicas. AI ser la voz un 

instrumento profesional primordial, tanto 

establecer adecuadas relaciones personales 

para la transmisión de conocimientos como para 

con el alumnado, su deterioro va en detrimento del 
nivel de la calidad de todas las funciones do.:entes, así como del nivel de satisfacción del propio 

docente hacia su trabajo. Los problemas de 

la efectividad del profesor para 

oz repercuten también sobre la capacidad docente y 

un’ ' e‘ inuyen sobre la imagen 

que de él poseen sus alumnos. Se ha demostrado que la calidad dela docencia y la Interacción con 

el alumnado 

último, las consecuencias de tipo administran 

Promoción de la Salud vocal, favorecer el 

vulnerabilidad y riesgos de contraer problem 

por patologías vocales en docentes. Funda 

adecuadas para prevenir las patologías vocal 

cuando el profesor em; lea recursos de oratoria y posee una voz sana. Y por 

u de las alteraciones de la voz en los docentes se 

cuidado de Ia voz, urientadas preferentemente a la 

desarrollo de factores protectores y disminuir la 

as especicos de la voz y evitar el gran ausentismo 

nentalmente tomar conocimiento de las medidas 

's y conocer la fuente de nuestro recurso vocal para 

un uso más racional del mismo y la construcción de un criterio de desarrollo sustentable que 

posibilite un óptimo aprovechamiento del mismo para satisfacción de todos. 

Ejes de contenido 

v Se propone desarrollar acciones integrales de 
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

nalidades formativas 

o ' el cumplimiento del derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación 

sexual integral en todos los establecimientos públicos de gestión estatal y privada. 

o Promover la adquisición de _ i- sobre sociales, 

afectivos, éticos, jurídicos y económicos dela educación sexual integral. 

o Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o 

desarrolla ,_ su j ' ‘ reconociendo sus derechos y 
' responsabilidades, asi como los de otms personas. 

_ - ‘Expresar, reexionar y valorar las emociones y sentimientos presentes en las relaciones 

"humanas con‘ respecto a la sexualidad; u ' ‘ , respetando y i iendo respetar los 
derechos humanos. _ 

- Propiciar el conocimiento del cuerpo.humano, brindando información sobre la ¡dimensión 

anatómica y‘ fisiológica de la sexualidad y promoviendo hábitos de cuidado del cuerpo y 

promoción de la salud engeneral y Ia salud sexual y reproductiva en particular. 
n Favorecer una educación en valoresy actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el 

respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y Ia integridad de las personas 

y con el desarrolio de actitudes responsables ante la sexualidad. y 

a Promover aprendizajes decompetencia relacionadas con la prevención de las diversas 

formas de vulneración de derechos (maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños), así 

como aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las 

formas de discriminación. 

Marco conceptual 

En el marco de la Ley 26,150 se establece que "Todos los educandos tienen derecho a recibir 

educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada 

de las jurisdicciones nacional, provincial, de la CABA y municipal". Poreducación sexual integral se 

entiende la educación que "articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos". 

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral tiene ‘por objeto "Incorporar la educación 

sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, 

equilibrada y permanente de las personas; asegurar la trasmisión de conocimientos pertinentes, 

precisos, conables y actualizados sobre ‘ ' os aspectos involucrados én la educación sexual 

integral; promover actitudes ‘ante la ‘ ‘ prevenir pi relacionados 

con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; procurar la igualdad de trato 

y oportunidades para varones y mujeres“. Las acciones que promueva “están destinadas a los 

ducandos que asisten a establecimientos de gestión estatal o privada, desde el nivel 
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- comprender y producir escritos como medio para aprehender y trasponer los 

contenidos de las disciplinas. 

En el primer caso, se trata de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas; en el 

segundo, de enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos. 

Marco conceptual 

El concepto de Alfabetización Académica que actualmente propone la Dra. Paula Carlino” implica 

el proceso de enseñanza que favorece el acccs o de los estudiantes a las diferentes culturas 

escritas de las disciplinas y localiza las acciones que han de realizar los profesores para que los 

alumnos de nivel superior aprendan a expo1er, argumentar, resumir, buscar información, 

jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razo namientos, debatir, etcétera. 
l 

Como han puesto en evidencia numerosas investigaciones, las estrategias de estudio, de 

aprendizaje, de comprensión y de producción del lenguaje escrito se adquieren en estrecha 

relación con contenidos especicos perteneciemes a las diversas áreas del conocimiento, siendo 

poco productiva la ejercitación de las mismas en el vacío, es decir, de manera independiente y 

separada de los temas propios de los ámbitos particulares de conocimiento. Es decir, cualquier 

disciplina está conformada por modos especicos de pensar vinculados a formas particulares de 
l 

escribir. y estas formas deben ser enseñadas junto con los contenidos. 

La lectura y la escritura no son procesos que se concluyen en algún momento de la formación, sino 

que por el contrario, demandan ser reactualizados en cada experiencia de formación 

adecuándolos, reformulándolos y compiejizándolo s en el proceso mismo de aprendizaje. Además, 

constituye un emprendimiento colectivo en tan o implica su abordaje a lo largo del recorrido 

propuesto para Ia formación inicial. 

Ejes de contenido: 

Competencia comunicativa. La lectura como p oceso interactivo y la escritura como proceso 

recursivo. Estrategias cognitivas y lingüísticas implicadas. 

Los textos exposltlvos. La búsqueda de información y Ia construcción del conocimiento cientíco 

en el aula. Procedimientos explicativos de las te 

consignas escolares. informes. 

xtos cienticos y de divulgación cientíca. Las 

Los textos argumentatlvos. interacciones comunicativas y estrategias argumentativas. La 

argumentación en la ciencia: informe monográc 

medios de comunicación y de aprendizaje. 

Bibliografía básica 

o y ensayo. La conversación y el debate como 

Arnoux, E et. al. (2002) La lectura y la escritura en a universidad. Buenos Aires: EUDEBA. 

Carlino, P. (2003) Alfabetización académica: un cambia necesaria, algunas alternativas posibles. 
Revista Venezolana de Educación, Vol. 6 N’ 205 409 — 420. Disponible también en Internet: 

httpz/wwwsaber.ulave/db/ssaber/Edocs/pubelec- 
Carlino, P. (2013) Alfabetización Académica, die 

Investigación Educativa 

rronicas/educere/vollenumzo/articuIo7.pdf 
años después. México: Revista Mexicana de 

Flower, L y Hayes, J. (1996) La teoría de la recacción como proceso cognitivo. En Textos en 
contexto. Buenos Aires: Publicación de la Asociació 

" Carlino, Paula. (2013) Alfabelízacíán Académica diez 

vestigación Educativa 

n Internacional de Lectura. 

ños después, México: Revista Mexicana de 
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Ministerio De Educación De La Nación. Ejercicio del derecho a una Educación Sexual Integral (ESI) 

enla Escuela Primaria - DGCyE”. Módulo ly ll (Digitalizado). 

Morgade, G: (2001) Aprender o ser mujer, aprender a ser varón. Buenos Aires: Ed. Novedades 
Educativas. 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (2009) Educación Sexual Integral para Ia 
educación primario. Serie Cuadernos ESI. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la 
Nación. 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (2011) Educación Sexual Integral. Para charlar en 
família. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (20114 Educación Sexual Integral. Contenidos y 
actividades para el aula. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Rabinovich, J. (2009) Educación sexual desde la primero infancia. información, salud y prevención. 
Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas. 

Turriaga, M., Olivieri, L. y otros (2011). Educación Sexual Integral. Orientaciones para padres. 
Buenos Aires: CONSUDEC 

Weiss, M. y Greco, B. (1995) Charlando sobre nuestra sexualidad. Buenos Aires: Troquel. 

EDUCACIÓN NURAL 

Finalidades formativas , V V 

Favorecer el desarrollo de una mirada crítica sobre la educación rural, caracterizando los espacios 

rurales desde diversas dimensiones. ‘ ica y/' o productiva, institucional, sociocultural, 

ambiental v la interacción entre ellas. 

- Brindar a los alumnos el espacio para la reflexión sobre las problemáticas actuales del 

desarrollo territorial rural v su incidencia en Ia_escueIa rural. 
l o Propiciar la comprensión de las diversas conguraciones de los contextos rurales, posibilitando 

pensar en la diversidad de la escuela rural en sus diferentes niveles; en la diversidad marcada 

en los distintos modelos de organixación institucional, en lo pedagógico - didáctico, en Io 

curricular y en lo normativo. ' 

Propiciar una mirada critica que contemple las múltiples u ' ' entre el espacio rural y sus 

pobladores, la institucióny los docentes; así como la situación de sus alumnos en contextos de 

ruralidad, los modos de fortalecer las tramas entre la escuela y el contexto, abriéndola a los 

cambios sin perder su sentido 

Marco conceptual 

l" hace referencia a la educación de la población rural, atendiendo a las La Educación Rura 

caracteristicas diversas de cada zona, considerando la conguración particular del contexto. 

Hablar de Ia situación actual de la educación rural, en primer lugar es hacer mención 

fundamentalmente a una mirada historizada de la escuela rural, que en un porcentaje importante 

han cumplido y están umpliendo su centenario (Esc. de Educación Primaria). ‘La mirada 

 cuerdo FAO - l_JNESCO 
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inicial hasta el nivel superior de formación docente", por ello, resulta necesario y conveniente 

incluir contenidos especicos sobre ia temática, teniendo en cuenta que “cada comunidad 
2 ' Ï 

educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las 

propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las 

convicciones de sus miembros“ teniendo en cuenta las necesidades de los grupos etarios. Se 

incluyeron también los aspectos relativos a la itesolución 43/08-CFE. 

Se decidió transversalizar contenld específicos en unidades curriculares del Campo de la 

Formación General y del Campo de la Formación Especica, de tal modo que el docente en 

formación disp de herramientas tanto par su desarrollo como sujeto de derecho, como 

agente promotor de los mismos. Al mismo tien po, se sugiere ofrecer la UDI Educación Sexual 

integral con carácter obligatorio. 

Ejes de contenido 

La , Sexual Marco Sexual integral. Ley 26150. v 

Antecedentes normativos nacionales más destacados. Ley de identidad de Género. 

El conocimiento del propio cuerpo y la sexualldaid: 

Sexualidad y Genitalidad. Evolución psicosexual. Dimensiones de la sexualidad: Biológica — 

Reproductiva, Socio - Afectiva, Psicológica v Étic — Moral, Juridica y Económica. Sexo y Género. 

Masturbación. : omosexualidad. Hijos de padre del mismo sexo. Exploración de creencias y 

representacione sobre la sexualidad humana. 

Anatomia y siología de los sexuales masculinos y femenin . Cambios en la Infancia y 

pubertad. valoración de los cambios corporales y afectivos. Reproducción humana. Embarazo v 

parto. Planicación familiar y regulación de la fecundidad. Salud y prevención: Enfermedades de 

Transmisión Sexual. El cuidado del propio cuerpo. La prevención del abuso infantil. Maltrato 

infantil. Trata de personas. 

La escuela y la sexual integral: La EscLeIa y la Educación Sexual Integral como espacio 

transversal en el Nivel Primario. La programación de la Educación sexual. Lineamientos 

Curriculares para la Educación Sexual integral en el Nivel Primario. Contenidos y p: s para 

el aula. 

Escuela, familia, comunidad y Educación Sexual Integral. Talleres para padres. 

Bibliografía básica 

Aller Atucha, L. M (1991) Pedagogía dela sexualidad humana. Buenos Aires, Editorial Galerna. 

Barragán Medero, F. (1991). La educación sexual. 
BENEGAS, M. (2007) Educación sexual en el Nivell 
Bianco, M y Re, M. (2006) Qué deben saber madre 

VIH/SIDA. Buenos Aires: Ministerio de Edu 
Lamas, M. (1986) La antropologia feminista y la 

‘uía teórica y práctica. Barcelona: Paidós. 
icial. Buenos Aires: Ministerio de Educación. 

, padres y docentes sobre Educación Sexual y 

cación, GCBA. 
categoria genero. Revista Nueva Antropología, 

noviembre, año/voi. VliI, número O30. Universidad ‘A tónoma de Mexico. Oistrito 
Federal, México. L 

Lana ', E. (2008) Pedagogía dela Sexualidad. Buenos Aires: Ed. Bonurn. 

Leyde Educación Nacional N 9 26.206. Año: 2006, 
Ley Nacional de Educación Sexual integral. N 9 2 

Integral. Sancionada el 4 de octubre del 20 
Martín, 0. y Martin, E. M. (2005) Didáctica dela Ec 

s ‘na, L. y Otras (2008) Educación ¡afectivo-sexu- 

bonaerense. Propuestas para el aula .Buen 

5.150. Programa Nacional de Educación Sexual 

D6 y promulgada el 23 de octubre del 2006. 

ucacián Sexual. Madrid. Ed.SB. 
"l para Ia E53. Uno mirada desde el cono urbano 

JS Aires: Ed. UM. Universidad de Morón. 
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las identidades culturales y las actividades productivas locales" y sin desconocer su especicidad,- 

se hace necesario transversalizar contenidos de Educación Rural en la fonnación Inicial, en el 

Campo de Ia Formación General y de la Práctica Profesional. _ 

Las conguraciones diversas de los contextos rurales implican desde la formación docente pensar 

en la diversidad de la escuela rural, en sus diferentes niveles; en la diversidad marcada en la 

organización institucional, en lo pedagógico - didáctico, en lo curricular y en lo normativo. 

Ejes de contenido 

Espacios rurales y desarrollos niralu. Perspectiva socio-histórica 

Caracterización de los espacios rurales desde diversas dimensiones: económica y/ o productiva, 

institucional, sociocultural, ambiental e interacción entre ellas. 

Territorio. Desarrollo territorial. ‘El enfoque del desarrollo territorial r y sus elementos 

fundamentales. incipales lineamientos de acción. Desafíos. Los procesos” de distribución‘ de los 
espacios territoriales. ' V’ _ ' ' 

El concepto de nueva ruralidad. Análisis del desarrollo rural a la luz del concepto de nueva 

ruralidad. El desarrollo rural y el desarrollo local: enfoques y debates. 
Ruralidad. Lo rural y lo urbanorlo rural y lo agrario. Susrelacíones, Lo ‘global y lo local. 
_EI desarrollo rural en la provincia. Indicadores económicos‘, culturales y sociales. ' 

Redes: interinstitucionales y comunitarias. La relacion con las comunidades. 

La Institución escolar en el spacio rural 

Historia de las escuelas rurales de la localidad; incidencia de las escuelas rurales en_el sistema 
' educativo provincial. 

Caracteristicas y condiciones de las escuelas localizadas en el espacio rural. 

Categorías de las escuelas rurales de la zona. 

La gestión curricular de educación primaria en contextos de ruralidad. Modelos de organización de 

las escuelas rurales: criterios para su categorizacion. Dinámica de tra bajo, uso de recursos. 

La organización del tiempo: jornada escolary jornada extendida. Calendarios especiales 

La organización del espacio: la escuela y el aula plurigrado; los ‘espacios comunes; el uso de los 

espacios escolares para actividades comunitarias. 

la enseñanra en contartps nirales 

La organización del currículum en el plurigrado. Selección y secuenciación de contenidos comunes 

_ y específicos de cada año/grado. Continuidad y progresión. Niveles de profundización. 

El Plurigrado. Estrategias de enseñanza alternativas propias para el níultigrado. 

El concepto de trayectoria escolar y la particularidad que asume en el contexto rural. La particular 

relación de los alumnos de escuelas rurales con el trabajo familiar. La alta incidencia de la 

sobreedad y_el ingreso tardío en los contextos rurales. 

 maestro rural. Historias de vida. Maestros ejemplares rurales de Latinoamérica: aportes a la 

dagogia 
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historizada implica prestar atención a la construczión de referentes contextuales que conguran la 

cotidianeidad y las articulaciones entre diferentes escalas de co ‘° para comprender 

distintos procesosoue denen la ruralidad y por lo tanto que atraviesan la escuela. 
Si se tiene en cuenta el orlgen dela escuela rural desde el sistema educativo, esta aparece como la 

institución articuladora entre el Estado y la sociedad, como Instrumento de integración social y 

política y en esto acompaña al proceso de institucionalización de la provincia y el pais. 

Al revisar algunos trabajos de investigación sobre la escuela rural", esta aparece mostrando una 

relación muy particular con los habitantes de distintas ¡uc ' ades, parajes con la escuela. Desde la 

perspectiva de ellos representa una expectativa de vida, una proyección de futuro, "Ia solicitan al 

Estado para que sus hijos puedan acceder a través de ella a mejores condiciones de vida".  Tan importante fue la necesidad de una escuela que en muchos de los casos el inicio del 

' namiento se produjo en casas de familias hasta que llegó Ia construcción del edicio propio. 

Además se muestra como el lugar de encuentro ara viabilizar otras demandas sobre necesidades 

del lugar que tienen que ver con actividades y manifestacio 

rural se transforma en productora de procesos‘ simbólicos, promotora de procesos culturales, 

de esas poblaciones. Ahi la escuela 

sociales que articulan lo his en diferentes momentos. 
. . . l 

Recorriendo la provincia donde hay grupos pequeños de pobladores hay una escuela. En otros 

lugares están como mudo testimonio dando cuenta de la existencia de pobladores que migraron y 

con ello provocando interrogaciones sobre las transformaciones que han denido la presencia de 

una escuela y la ' de quienes estuvieron a ml. 

Buscar romper el aislamiento, mejorar las condiciones de vida han sido intenciones y 

preocupaciones que han guiado y guían diferentes propósitos políticos de trabajo de 

organizaciones e instituciones en distintos tiempos en los territorios rurales. 

Estac la, las actividades que se han ido desarrollando, han generado otros sentidos sobre 

la educación en las poblaciones rurales. San Juan mirada como espacio geográco, en su mayoría 

está marcada por la ruralidad. Se encuentra p 

serranias, zonas muy aisladas de difícil acceso 

múltiples, dispares y cuutrastantes, que se 

euuecruzamiento de diferentes factores condicio 

oblación rural en zonas de montañas, valles, 

y otras más cercanas a la capital. Realidades 

dan en el ámbito rural, resultantes del 

nantes y esto se comparte con el resto del país. 

 

También se dan cambios en el contexto rural frenLte a la ¡un pudiendo hablar de algunos 
. . l . 

efectos que urbanlzan los comportamientos de los habitantes de la zona rural. 

La Ley de Educación Nacional dene Ia Educación Rural como una modalidad del sistema en los 

distintos niveles de educación, destinada a narantizar el cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria a través de formas adecuadas a las m- y particularidades de la población que 

habita en zonas rurales", En este sentido, a Ley d Educación de la Provincia (2015) demlla en sus 

artículos 95 y 96 las características que asume la educación rural y las garantias para dar 

cumplimiento del derecho social a la educación y escolaridad obligatoria. 

Considerando que es el Estado quién debe "garartizar el acceso a los saberes postulados para el 

conjunto del sistema a través de , pedagógicas exibles que fortalezcan el vínculo con 

" Achllll, E. (2000) Contextos y cotidianeidad fragmento 

UBA. 
n’ Trabajos de Investigación sobre Escuelas Rurales del E 

iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Pcia de Bs As. 

da. Buenos Aires: Cuadernos de Antropologia Social. 

pto. Jáchal y Caucete. Vivencias de Maestra Rural en 
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o Reconocer los aspectos compartidos y diversos con los que se socializa a la infancia según 

grupos y contextos, y respetar las formas particulares de conceptualizar, intercambiar y 

expresarse de los niños y niñas indigenas, como de sus intereses de conocimiento y 

de su identidad como educandos. 

o Contribuir a la recuperación de las experiencias de EIB que se desarrollan localmente y a la 

conformación de redes entre los institutos superiores de formación docente y los 

establecimientos escolares con una de retroalimentació . 

Marco conceptual 

 En las últimas décadas, tal como sucede en el resto de Latinoamérica, Argentina ha vis‘ ilizado su 

carácter multilingüe y pluricultural en relación a los pueblos originarios. En diversos ámbitos del 

pais se constatan procesos de recuperación de la identidad étnica (procesos de "re-etnización"), 

como el caso de Cuyo, donde cabe reconocer los procesos particulares que se verican. ‘v 

Desde el Ministerio de ¡Educación de la Provincia se han relevado 220 escuelas rurales de 

Educación Primaria. Estas poseen anexado el Nivel Inicial, algunas con salas de A y 5 años las más 

próximas al Dpto, Capital. En las escuelas más aisladas hay plurisalas. Algunas de estas escuelas 
cuentan además con Ciclo Básico Secundario con propuestas de itinemncia y otros responden a la 

propuesta general del resto de la Educación Secundaria. Las escuelas que fueron incluidas en los 

8o en proyectos de extensión horaria, ofrecen una propuesta curricular diferenciada en aspectos 

que abordan _ ívidades relacionadas con lo rural. Algunas muy aisladas están organizadas como 

escuelas albergues, en su mayoría de Personal ‘_Úni_co (escuelas de educación primaria, con 

régimen especial de permanencia y algunas son secundarias). 

Las reivindicaciones educativas de estos pueblos han derivado en que el Estado garantice el 

derecho constitucional a una educación bilingüe e intercultural, fundamentos 

políticos y legales desde los cuales se legitima el reconocimiento de estos sujetos, en tanto sujetos 

de derecho. De tal modo, la nueva legislación existente integra de pleno derecho a la EIB como 

modalidad del sistema educativo y establece que el Estado debe impulsar la investigación sobre la 

realidad ' sociocultural y lingüística de los pueblos indigenas, tal que permita ¡el diseño de 

propuestas curriculares que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de 

las culturas originarias. Para ello se propone que el.eje de la formación docente se asienta en las 

herramientas disciplinarias, pedagógicas y didácticas que permitan el desarrollo de los procesos de 

r . en ' mulrir I ales y _, Estos mencionados brindarian 

concordancia nacional y provincial a las propuestas de formación docente, superando enfoques 

localistas. _ 

En San Juan se produce la situación social de emergencia de pueblos Huarpes, en el centro y sur 

le la provincia; en tanto que otros pueblos, los Capayanes y r‘ , comienzan a aparecer en el 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

nalidades formativas 

o R la interculturalidad en los contextos de diversidad étnica, cultural y lingüística que 

caracterizan a la Argentina y a la región latinoamericana. 

o sustentar neón‘ el bilingüismo y el pluriculturalismo y ofrecer las bases pedagógicas 

para su tratamiento, en el marco de las políticas lingüísticas y culturales que rigen al país y a la 

región. 

o Generar ámbitos institucionales y colectivos de desarrollo curricular, a n de incrementar la 

pertinencia cultural, la relevancia social y la signicación del aprendizaje en los niños y niñas 

indígenas y en los diversos contextos ‘en que se desarrollan los procesos educativos. 

- impulsar la valoración, recuperación, utilización y desarrollo de las lenguas originarias, 

contribuyendo a los esfuerzos por sistematizarlas y documentadas. 

o Fomentar el conocimiento y la valoración de la realidad multilingüe y multicultural de 

Argentina, favoreciendo la construccion y desarrolla de u ' ‘ interculturales entre los 

ciudadanos. 



‘ discriminación en sus múltiples expresiones. 
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La construcción y gestión curricular no se piensa como un proceso destinado a ellos sino con ellos, 

capaz de recuperar las voces, demandas y saberes de todos esos otros que han sido 

históricamente desdibujados como sujetos pedagógicos. 

Ejes de contenido 

Fundamenoos dela ‘ ‘ón Bilingüe 

La imei- ' ‘ como fu. ‘ socio-anu- ' ' . La ' ‘ cultural: los procesos de 

creación, producción, reproducción y recreación cultural. La complejidad lingüístico-cultural de los 

localesy ‘ yde las ' ‘ ‘ ' ' La " " ‘culturalylos procesos 

de estraticación social y de hegemonización históricocultural. Las dinámicas de imposición y 

resistencia cultural y" " tica. La conformación de la identidad como proceso multidime Iaiullul y 

- constante en los s multiculturales. La crítica conceptual al racismo, la xenofobia y la 

La _ erculturalldad en el ontexto histórico y politico. 

.¡I . . Lapresencia ‘ _en los - ' locales, ' —y. _ ' _ ' enel , _ ‘y en el 

pasado. Las ¡perspectivas indígenas sobre la historia argentina y la reformulación intercultural de 

ésta. V _ 

Las formas de organización indígena. local y supra-local y las exp ' y demandas sobre 

derechos, con especial énfasis a los derechos educativos; ' 

Los marcos_u- rrnativos “e institucionales -internacionales, nacionales ¡y provinciales- ¡que 

garantizan-su participación en la toma de decisiones; el fundamento jurídico de los Derechos 

Humanos. L Constituciones Nacional y provinciales y los Convenios Internacionales suscriptos. 

Blllngiïsmo 
¿ . El bilingüismo corno competencia p. a. La teoría integral del lenguaje, con nfoque 

constructivista. Los procesos sicolingüísticos y sociolingüísticos en el aprendizaje y uso de las 

lenguas. Los procesos de socialización lingüística. _ 

Sujetos 
El desarrollo‘ infantil con enfoque socio-genético. La dinámica de la socialización primaria en 

contextos de diversidad lingüística y cultural. l.as modalidades formales-y no formales de 
socialización y su relación con la modalidad ' ' ' l escolar. Los procesos colectivos de 

construcción del sujeto y la singularidad de Ill. 9 ' de individuo. 

La infancia como categoria genérica y la postulación de la existencia de infancias en plural. 

Enseñanza 
Criterios y técnicas para la planicación del currículo de aula, unidades curriculares y experiencias 

de aprendizaje con enfoque cooperativo. La recuperación de recursos y expectativas educativas de 

las comunidades. Proyectos áulicos y extra áulicos en EIB. La integración de conocimientos 

indígenas y no indígenas. Estrategias y recursos para prevenir el fracaso escolar y Ia repitencia de 

los alumnos y alumnas. Funda mentos éticos del desempeño docente en contextos interculturales, 

Residencia 
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norte de la provincia. Un diagnóstico” realizado en el mes de octubre de 2008, en los 

establecimientos de Educación Primaria de la provincia, denota la emergencia en varias escuelas 

de educandos que se auto-identican o son reconocidos como pertenecientes a Pueblos 

originarios, los cuales están en proceso de re-construcción de su cultura e identidad. De estos 

pueblos persisten rasgos culturales como creencias y prácticas que sobreviven, pero no el cuerpo 

central de su cultura anterior ni su lengua. En la región de Cuyo no hay hablantes del Allentíac ni 

del Kacan, por ello en la realidad social de la provincia se plantea la situación de interculturalidad, 

aunque no de bilingüismo. 

Ante tal situación, se presenta la necesidad de resolver la deuda histórica que el sistema educativo 

argentino tiene en la construcción de una educación democrática e igualitaria. Para ello, la 

Educación Intercultural constituye una respuesta necesaria a la situación de multiculturalidad, y de 

relaciones asimétricas históricas, pues da lugar a una educación capaz de reconocer las diferencias 

en sentido positivo e inclusivo; y de promover la recuperación de la Identidad lingüísticacultural 

u- 

de los pueblos originarios. La interculturalidad es uniproyecto ético, político y epistem u a 

construir por los sujetos y grupos sociales. Requiere el establecimiento de auténticas relaciones 

dialógicas en los contextos en los cuales los sujetos entran en comunicación; es la escuela el lugar 

donde debe materializarse ese encuentro. 

Es necesario que la interculturalidad no se vea solo como un contenido de la educación sino que, 

su inclusión en la trama curricular, permita desarrollar un bagaje conceptual, competencias y 

’ tendientes a la u ‘ón de un docente res de la identidad diferente, capaz 

de intervenir en c de diversidad identicando y resolviendo las problemáticas de 

enseñanza y aprendizaie que estas implican. 

En virtud de lo expuesto y ‘ en cuenta que la Educación Intercultural Bilingüe es una 

modalidad del sistema educativo en los niveles de educación que "garantiza el derecho 

constitucional de los pueblos indigenas, a recibir una educación que contribuya a preservar y 

fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e ¡den ' étnica; a desempeñarse 

activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida", se plantea la 

transversaliza iuri de los contenidos de la EIB en el Campo de Formación General y el Campo de la 

Práctica pertenecientes a la estructura curricular de la Formación Docente Inicial“. En el primer 

campo, los contenidos se han transversa tizado en las unidades didácticas: Historia Social 

Argentina y Latinoamericana, Aportes de Sociología y Antropologia a la Educación; Estado, 

Sociedad y Educación; Didáctica y Curriculum; y Teoría de la Educación. Para el segundo campo 

aludido, se considera que las prácticas profesionales en de diversidad se establecen 

como un eje estructurante de la formación, contribuyendo a que los procesos socioeducativos 

concretos orienten el proceso y que las perspectivas teóricas puedan ser analizadas a la luz de lo 

que se observa en et terreno; por ello los talleres y el trabajo de campo se instauran como una 
‘ ' fundamental. El recorrido debe seguir un proceso de complejidad creciente, 

estructurado a partir de ejes problematizadores. 

2' De 289 escuelas que , ' ala encuesta ' ' ’ para e! ' ' 49 acusan tener alumnos 

de pueblos originarios (l7 %). De estas, 24 escuelas manifiestan poseer población originaria no argentina 

(pueblos originarios de ' ' ’ chilena o ' ' , y 25 poseer ' escolar de pueblos 
originarios locales. En 22 escuelas los docentes han comenzado a implementar estrategias pedagógicas y/o 
comunitarias. ' 
n Las experiencias fonnativas a organizarse deben enmarcarse en un paradigma constructivista y la 

conformación de una "comunidad de aprendizaje" que, además de incluir a estudiantes, docentes y irectivos, 

integre las propuestas y experiencias que escuelas de ¡Educación Primaria, llevan adelante en la jurisdicción. 

 

i 
l 
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i . 
‘ Se trata de un problema complejo que no se circunscribe al campo educativo sino que lo incluye y 

lo trasciende y tiene que ver con problemas políticos, económicos y sociales más globales. 

Según la Quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos “Por educación de adultos se 

entiende al conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo 

entorno social considera adultos, desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y 

mejoran sus competencias técnicas o profesionales, o las reorientan a n de atender sus propias 

necesidades y las de la sociedad. La educación de adultos comprende Ia educación formal y 

permanente, Ia educación no fonnal y toda la gama de oportunidades de educación informal y 

ocasional existente en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los enfoques 

teóricos y los basados en la práctica" (UNESCO, 1997), 

La Educación de Jóvenes y Adultos se delimitó desde sus orígenes como ' un espacio 

compensatorio, remedial, como un camino para los que, por sus condiciones sociales eicluyentes, 
. , Í quedaron ‘fuera de la escuela. En la actualidad las propuestas se orientan a desmantelar esta 

mirada, a. superar ‘los estereotipos, los prejuicios, dado que la lectura que se haga de la realidad 

condiciona las-respuestas educativas que se brindan. 

Una caracteristica general de los destinatarios de la EPJA es la heterogeneidad que se expresa en 

las edades, trayectorias educativas, intereses, necesidades, _ritmos y matrices de 

aprendizaje, que complejizan la tarea docente. Se hace necesario reconocer ya un “otro" 

con potencialidades, capacidades, historias, culturas, sueños. V 

Las acciones de formación deben privilegiar el análisis de la práctica cotidiana con énfasis en la 
reexión acerca de la institución educativa y del contexto social, económico, politicolylcultural. 

Tomar como punto de partida al joven  adulto, considerados como sujetos activos en la 

construcción del conocimiento. Con una experiencia de vida y un saber que es imprescindible 

tener en cuenta inicialmente para los nuevos aprendizajes que se les ofrezcan. 
En función de Ia problemática enunciada y teniendo en cuenta que la titulación de los egresados 

de los ISFD los habilita para trabajar no solo con niños sino también con jóvenes y adultos. Se 

hace indispensable en la Formación Docente brindar a los futuros profesores herramientas 

‘teórico-prácticas que les permitan actuar con responsabilidad y compromiso social en el ámbito 
de la educación de jóvenes y adultos. Dichas herramientas les posibilitarán entre otras cuestiones 

reconocer Ia heterogeneidad de población escolar que convoca la EPJA, sus demandas legítimas, 

para tra-ducirlas en propuestas pedagógicas adecuadas y exibles, susceptibles de ser apropiadas 

por los destinatarios. 

La Formación Docente debe asumir el desafio de construir alternativas educativas capaces de dar 

respuesta al principio de inclusión educativa, para garantizar la educación como derecho personal 

y social. la inclusión educativa es un derecho de todos, en estehsentido, los principios de igualdad 

de oportunidades y participación democrática, entre muchos otros, deben conjugarse con el n de 

construir una sociedad más justa. Asegurar una educación de calidad con estas características 

uede contribuir a eliminar algunas de las formas de discriminación. 
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Práctlcaintegralen escuelas dela ‘ "‘ ‘ Es de‘ importancia Ia ' ' " de 

las experiencia de los residentes en seminarios y talleres de duración variable. Éstos ‘estarán 

dirigidos a compartir, presentar y debatir las experiencias, en cuanto a producción de 
ñ sistematizado y de su ' clusión en el sistema, 

Criterios y técnicas para la planicación del currículo de aula, unidades curriculares y experiencias 

de aprendizaje con ‘ ., e cooperativo. La recuperación de recursos y expectativas educativas de 

las omunidades. Proyectos áulicos y extra áulicos en EIB. La integración de conocimientos 

indigenas y no indigenas. Estrategias y recursos para prevenir el fracaso escolar y la repitencia de 

los y . éticos del .u docente en contextos interculturales. 

Bibliografía básica 
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EDUCACIÓN PERMANENTE oe JÓVENES Y ADULTOS 

Finalldades formanivas 

o Propiciar el abordaje crítico de contenidos que recupere las características, problemáticas 

y demandas educativas especícas de jóvenes y adultos. 

o Promover la formación de docentes con conocimientos especicos para desempeñarse en 

la modalidad de jóvenes y adultos 

o Desarrollar la capacidad de diseño, implementación y evaluación de estrategias de 

intervención adecuadas a las caracteristicas del joven-adulto, de las instituciones y del 

contexto social. 

a Ampliar el campo de intervención a partir de contar con herramientas prácticas y teóricas 

que le permitan relacionarse con múltiples sectores sociales, que incluyan los problemas 

del sujeto de la EPJA relativos al trabajo, salud, la familia, el desarrollo social, entre otros 

Marco conceptual 

La LEN dene la c‘ " Permanente de Jóvenes y Adultos como una " modalidad educativa 

destinada a garantizar la alfabetizaci‘ y eI cumplimiento de Ia obligatoriedad escolar a quienes 

no la hayan - en la edad * ' ' ' y brindar , ' " ‘ de 

educación a lo largo de toda Ia vida". 

Tanto en el país como en América Latina, a lo largo de Ia historia, Ia expresión constituyó un 

eufemismo para hacer referencia a la educación, escolar y no escolar, de jóvenes y adultos de 

sectores populares. "Es la clase social hacia la que se dirigen las ofertas, y el nivel de educación 

escolar de sus potenciales participantes, lo que ha dado lugar a que sea nombrada como 

educación de adultos" (Brusilovsky 2006). 

L 
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Identidad de los sujetos, diversidad y complejidad: trayectorias sociales y culturales. Pobreza, 

y ciudadanía. entre educación y pobreza en los contextos internacionales, 

nacionales y locales. 

Culturasjuveniles, la ‘ ión de los adolescentes. 

Sujetos en contexto de encierro. 

LOSapI ‘ ‘ en- ' ' Suspu-v-n‘ ' para la en: 

formales. 

la enseñanza en la EPJA 

Los procesos de producción, apropiación y circulación del conocimiento. Relaciones entre 

conocimiento cotidiano, conocimiento cientíco y conocimiento escolar. 

La enseñanza básica de Ia EPJA, contenidosy encuadres. Las r ‘ ‘ de enseñanza en Ia EPJA: 

consideraciones, j ' " s didácticas. La diversidad de los sujetos. la infantilizacion de la EPJA. 
Las rutinas de enseñanza. El trabajo con los saberes de los alumnos. EI_ abordajede las disciplinas 

escolares enjla EPJA. A > ' I 

Alfabetización-inicial, permanente e integral. Enfoques y programas. La noción de analfabetismo y 
personas allabetizadas: acceso a la cultura escrita, cultura oral e identidad. V 

Marco curricular para la EPJA. Articulación de niveles y modalidades. Las estructuras modulares: 

"diseño y "construcción de propuestas didácticas innovadoras. La participación de los jóvenes y 

adultos enla construcción curricular. Nuevas tecnologias, educacion a distancia, posibilidades y 

limites. _ 

Práctica y Residencia 
Práctica integral en ámbitos educativos vinculados con Ia EPJA. Es de fundamental importancia la 

sistematización de las experiencias de los residentes en seminarios y talleres de duracion variable. 

Estos estarán dirigidos a compartir, presentar y debatir las experiencias, en cuanto a producción 

de conocimiento sistematizado y su inclusión en el sistema. 

‘Las realidades‘ ' ' s de la EPJA enla provincia y Ia diversidad de propuestasformativas, 

de educación formal y no formal con modalidad presencial y/o semipresencial. 

La cotidianeidad escolar y las prácticas curriculares. 

La planicación áulica. La dinámica del plurigrado 

Organización de tiempos y espacios, rituales, recursos didácticos especicos. 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas pedagógico-didácticas en instituciones 

educativas primarias de jóvenes y adultos. 

Bibliografía básica 

AndenEgg, E. (2012) La educacion de adultos como organización para el desarrolla social. Buenos 
Aires: San Pablo. ' 

rusilovsky, S. (2006) Educación escalar de adultos. Buenos Aires: Novedades educativas. 
ducación Permanente de Jóvenes y Adultos (2009) Recomendaciones para Ia Elaboración de 

Diseños Curriculares. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Argentina. 
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Reconociendo la especicidad y complejidad de la EPJA se considera pertinente que la Formación 

Docente Inicial incluya sus contenidos básicos LldIDVeTSalmenÏe, tanto en el campo de la 

formación generalucomo en el de la formación especica y en el de la práctica profesional. 

El propósito se orienta a que la EPJA no se vea solo como un contenido más dela formación, slno 

que su inserción en la trama curricular permita desarrollar un bagaje c , ‘, competencias y 

actitudes tendientes a la formación de un docente capaz de intervenir en este ámbito, 

identicando y ' las problemáticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje que 

se le presenten. 

Desde esta perspectiva, la construcción curricular se piensa como un proceso capaz de recuperar 

las voces, demandas y saberes de todos esos sujetos que han sido históricamente desdibujados 

como sujetos pedagógicos. 

E15 de contenido 

Contexto socio-histórico e Institucional 

La educación de jóvenes y adultos en el contexto internacional, latinoamericano, nacional y local. 

Situación histórica, actual y perspectivas, La función socio-política de la EPJA: formación para el 

trabajo, compensatoria, ciudadana, desarrollo social e individual. 

Marcos nacionales y provinciales en política educativa. Normativa e para la modalidad. El 

impacto de la Ley Federal yde la Ley Nacional de Educación. 

Los nuevos escenarios de práctica y reflexión. La intersectorialidad como base para las deniciones 

de politica educativa y de acción para la inclusión de jóvenes y adultos en el sistema educativo. 

La educación de adultos y algunas perspectivas teóricas. La educación popular, la educación 

permanente. La educación de jóvenes y adultos en el sistema formal. El aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. rropuestas y modalidades: presenciales, semipresenciales, a distancia. 

Educación y trabajo 

Los diferentes tipos de vinculación entre educación y trabajo. Historia y actualidad en el marco de 

procesos sociales, politicos y económicos, a nivel nacional e internacional, __ ialmente en 

latinoamérica. 

Problemáticas relacionadas con el trabajo: desocupación, subocupación, incidencia enla vida 

cotidiana individual familiar y social. Reconocimientos de saberes generales y ,. ofesionales de los 

sujetos: la construcción de criterios y referencias para la enseñanza. 

La globalización de la economía y de las comunicaciones. Situación socioeconómica: ¡mpactoen la 

vida del adulto y del adolescente de sectores populares. Desarrollo económico basado en el 

desarrollo ‘- Desarrollo o ‘ f‘ de pobreza urbana y rural. 

Exclusión e inclusión. 

La formación p! ‘ ¡a y " " que ‘ ‘ la actualidad. Sistemas de 

acreditación, denominación y clasicación. l 

Los distintos escenarios de la formación: emprendedores, pymes, juntas vecinales, gremios e 

instituciones del voluntariado. 

Sujetos de la EPJA 

Teorias relativas a la génesis del sujeto y al aprendizaje. 

I aprendizaje en el adulto. Saberes previos. Teorias iniciales. 
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’ Aprendizajes en c 

tecnológicas, etc.) 
* Actividades desarrolladas fuera de la planicación de Cátedra. 

Los créditos obtenidos pueden canjearse por la Acrednació una Unidad de Denición 

Instltudonal (UDI) -de 64 hs. áullcas- a excepción de los UDI de carácter obligatorio. 

Todas las actividades deberán ser certicadas por instituciones debidamente reconocidas a nivel 

nacional oiurísdiccional. Los Consejos Académicos de los ISFD de aplicación, deberán especicar el 

p. edimiento interno a seguir, en el marco dela normativa jurisdiccional vigente. 

9. Currelatívidades 

El sistema dé correlatividades" tiene por objeto facilitar y organizar los estudios y las dinámicas 

institucionales. Constituye un sistema exible de correlatividades que permita a los estudiantes, 

sujetos jóvenes y adultos, espacios de autonomia que les permitan organizar su trayectoria 

formativa, de acuerdo con las necesidades e intereses propios. ' ' 

o Para poder cursar una materia se han previsto dos tipos de correlatividades. 

- En primer lugar, están las unidades curriculares que se necesitan regularizar para poder 

cursar la materia y esto se ‘I en que los de la primera, 

son la base necesaria para la sucesiva. 

- En segundo lugar, se encuentran las unidades curriculares que se requieren haber 

V aprobado para cursar la materia subsiguiente, y esta se justica en la - rganizaciuu lógica 

de la disciplina, de los contenidos y del Plan de Estudios. V 

- Para poder rendir algunas materias es necesario haber Aprobado la correlativa anterior. 

El Régimen de correlatividades y sus especicaciones está sujeto a la Normativa Jurisdiccional 

correspondiente al presente Diseño Curricular. 

10. m ' y equivalencias del Diseño Curricular 

Las equivalencias entre unidades curriculares, de los diversos Campos de Formación, aprobadas en 

el marco del presente Diseño Curricular, son directas, en orden a la normativa vigente. 

u En el marco de las políticas vigentes, están’ previstas dos instancias de acceso para los alumnos, en el 

rimero y'en el segundo cuatrimestre de cada año de estudio, evitando demoras innecesarias.- 
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Finnega n, F. (1994) La educación de adultos en Argentino. Estado de situacion en las jurisdicciones. 
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Cooperación Internacional, OEA. 
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contradicciones. Miño y Dávila, Buenos Aires. _ ' 

Torres,R. M., (2003) Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Educación de Adultos y Desarrollo. 
Revista del Instituto de Ia Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la 
Educación deAdu/tos (IIZ/DW), Suplemento N! 60 .  
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Final, Belém do Pará: Ediciones UNESCO. Disponible en: 
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8. Programa de Actualización Cientíco-Académica 

El Programa de Actualización Cientico-Académica”, brinda la posibilidad a estudiantes de 

acreditación de su participacion en Cursos, Seminarios, Talleres, Congresos, de reconocido rigor 

académico que se desarrollen en el medio, durante su Formación Inicial docente. A la vez que 

promueve la participación en la vida institucional y la apropiación de saberes, producciones 

cientícas y tecnológicas que circulan en circuitos extra-áulicos facilitando la construcción de su 

identidad profesional docente corno práctica social. 

Los estudiantes pueden optar por la acreditación de 64 hs. en el Programa de actualización 

cientico académica. A los efectos de facilitar y sistematizar el proceso de acreditación de esas 

ividades se propone trabajar con un sistema de créditos según el tipo de actividad realizada 

por los estudiantes. 

En tal sentido, los alumnos deberán ' un total de 64 créditos mediante la certicación de 

diferentes al. ividades a realizar según sus intereses y posibilidades, y de acuerdo a Ia ponderación 

que a continuación se detalla: 

Actividad Créditos 

Asistencia a jornadas, talleres, seminarios, simposios. Congresos, etc. 08 

(Sin evaluación). 
Asistencia a jornadas, talleres, seminarios, simposios Congresos, etc. 10 

(Con evaluación). 
" Cursos de 15 Hs de duración o más (Sin evaluación) 10 

’ Cursos de 15 Hs de duración o más (Con evaluación) 15 

Presentación de ponencia. zz 

Participación como ' Activo (C " ‘ , ' ’ , 17 
etc.) en ‘ simposios, Talleres, Cursos, 

Par" iónen, , de’ ' ' 35 

Participación en proyectos institucionales. 20 
‘Prácticas pedagógicas áulicas 17 

Beca de formación 2.5 

Participación en Consejos Institucionales, centro de estudiantes, cuerpos de 15 
delegados, etc. 
‘ Elaboración de material pedagógico-didáctico. 10 

Participación en proyecto o programa jurisdiccional 15 

Corresponde a Disposición N“ 033-DES- l2. Anexo l, Programa de Actualiución Cientico Académica 
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se deben establecerse criterios amplios y flexibles que respeten las trayectorias formativas y el 

marco institucional de cada ISFD. 

Las equivalencias con otros Planes de Estudios de la Formación Docente deben respetar los 

- criterios de exibilidad y amplitud, ' en cuenta: 

- Los contenidos abordados, 

- El nivel de desarrollo, 

- Las Cargas horarias de la/las unidad/es curricular/es. 

Equivalencia totalesy equivalencia parciales: 

Para conceder la equivalencia total, la/s unidad/es curricular/es que presenta el estudiante, 

deben contemplar un minimo del 75%, tanto en contenido como en carga horaria, 

Se prevé la adjudicación de equivalencias parciales en los casos que el programa presente al 

mensos un 50% de las variables señaladas en el párrafo anterior. Las exigencias para completar la 

equivalencia para la au ’ ' , serán denidas por el profesor a cargo de la unidad curricular 

en cuestión. A los efectos de la acreditación, el alumno hará los trámites administrativos 

establecidos por el ISFD y la nota resultará del promedio de la calicación anterior y la asignada a 

Ia nueva tarea requerida. 

cuando los contenidos de la unidad curricular no alcancen los porcentajes mencionados 

anteriormente el estudiante podrá optar por el cursado regular o el examen libre, cuando las 

condiciones académicas lo permitan. 

Se sugiere seguir estos criterios para cualquier trámite de equivalencias que se solicite. 

Para otorgar el Título, se exige que el alumno haya cumplimentado al menos el 20% del Plan de 

studies en el ISFD, y que pueda haber acreditado por equivalencia de otros ISFD hasta un 80% 

el Plan de Estudios. 


