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GOBIERNO DEIA PROVINCIA 

MINISTERIO DE EDUCACION 

SAN JUAN 

RESOLUCION N9 ME ' ‘l 

SAN JUAN, , ' 
1 3 NOV- 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 N 

Resoluciones Ministeriales de la Jurisdicción N9 2857-ME-2009; N9 1515<ME-2009 y N9 3187-ME- 

11, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Ley de Educación Nacional N9 26.206, establece en el articulo 71 que la 
Formación Docente tiene la finalidad 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 Ia 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 artículo 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. , 

Que por artículo N976 crea el Instituto 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 
Educación son de cumplimiento obligatorio en la Jurisdicción de_San Juan. 

Que la Ley Provincial N9 1327-H, en su Capítulo Vll Educación Superior artículo 

51, establece que a la Educación Superior la comprenden los institutos superiores de formación 
, docente, humanística, social, técnico-profesional y artistica, 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 

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 Qonsejo 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”. ‘ ' I 



 
Que por su parte, la Jurisdicción aprobó los Diseños Curriculares y el despliegue 

curricular a través de las Resolución N9 2857-ME-2009; N9 1515-ME-2009 y_N‘—’ 3187-ME-2011, 

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

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

Desarrollo Curricular, Lineas de Acción b; "Actualización de los Diseños Curriculares de Ia 

Formación Docente de todos los niveles" . 

:3 
Que asimismo, los avances en el Sistema Formador, requieren 

' permanentemente Ia actualización del procedimiento y los requisitos para otorgar la Validez 

Nacionalde los Títulos y Certicaciones correspondientes a los estudios de Formación Docente, 

plasmados en dicha norma legal. 

- Que en 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 a los procedimientos a seguir para la tramitación de Ia solicitud de Validez Nacional de 

« Titulos y Certificaciones". 

_ . Que es necesario dictar norma legal Jurisdi_ccional al respecto. 

m ELLO: _ y 
. . LA MINISTRA DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1‘-’_:APRUÉBASE el Diseño Curricular‘Jurisdiccional, de. la carrera Profesorado de 

Educación Inicial, que" comoÁnexo | forma parte integrante de la presente 

Resolución y corresponde al‘ titulo de Profesor/a de Educación Inicial, según Resolución del 

Consejo Federal de Educación N9 188-CFE-2012 y la Resolución 1515 HVÍE-ZOÜQ. 

r ARTICULO Zé: ESTABLÉCÉSE que la aplicación del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional para la 

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

Educación Inicial, dependientes de la Dirección de Educación Superior y de Ia Dirección de 

Educación Privada, a partir de la cohorte 2016.- 

ARTICULO 39:_TÉNGASE por Resolución de este Ministerio, comuniquese, cúmplase y 

archivese. 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SAN JUAN 

REQLQQIÓN N9 -ME- 
SÁN JUAN y 

ANEXO I 
DISEÑO CURRICULAR PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 

INDICE 

¿Denumlna de la carrera: PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL  

lLTílulo a otorgar: PROFESOR/A DE EDUCACIÓN INICIAL   

 

c. Duración dela carrera en años ' 6 

¿Carga horaria total de la carrera‘ , los ' de ' ' ' 6 

e. f‘ de ingreso. 6 

LMarco dela Poliklca Naclonal y Provlnclal para la Formación Docente  

f.l. El papel del Estado en las Polítlcas ‘ y en F Damm» 7 

f. II. Marco ' 11 

g. ‘ " ‘ ‘ de la ,. ,. currlcular 17 

g.¡. Marco referenthl 11 

g.ll. La , , currlcular 70 

h, Flnalidades formativas de Ia carrera.  
I. Perfil del 23 

1. r r ‘ " ze 

1. Denición ycaracterizaclón delos campos de formación y sus relaciones   

2. Carga horaria por campo (expresada en horas cátedra y horas reloj) y porcentajes relativos ..... "28 

3. Denición delos formatos que integran la 7! 

4. Estructura curricular por an y por campo de ‘ (unidades ‘ corresponuientes a 

cada año académico y especicación del tipo de formato)  ".32 
 

S. Presensación de las Áreas y las unldades curriculares que componen el Diseño Curricular del 
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FILOSOFÍA v CONOCIMIENTO u 
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INVESTIGACIÓN EnucAnvA I m: 
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INVESÏIGACIÓN EDUCAÏIVA n u 
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IMLAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICAm. 

 
SUJETOS DE LA EDUCACIÓN INIcIAL ss 

SUJETO DE NI_VEL INIcIAL I n 

rÏsuaEïo DE NIVEL INICIAL II 11 
DIDÁCTICAS DEL NIvEL 74 

DIDÁCHCA EN EL NIvEL INICIAL! n 

DIDÁCTICA EN EL NIVEL INIcIAL ll 77 

ÁREA LENGUA so 

PRÁCTICAS DE LENGUA v Lnrnm "m n» 

LITERATURA INFANTH n: 

DIDÁCTICA DE lA LENGUA v LA LIT INFANTIL nn 

ÁREA MATEMÁTICA 92 
‘ n na 

DIDÁCTICA DE LAIvIAïEIIIIATIcA un 

ÁREA CIENCIAS socIAI =< 9a 

DIDÁCTICA DE uu cIENcIAs socIALEs m: 
ÁREA cIENtIAs NAïuIzALEs 104 

CIENCIAS NATURALES mr. 

DIDÁCTICA DE LAs cIENcIAs NArünALEs I mn 

ÁREA Esïtïlck, u... L 109 
vLÁsncA v,su DIDÁqncA ' 

_ ExvnEsIqNconPoRAL Y su DIDÁCTICA 

MÚSICA v su DIDÁCHCA ' 
' EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NIVEL INIcIAI 

III. CAMPO DE LA FORMACIÓN EÑ LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

PRÁCHCA’ 

PRÁCTICA" 

PRÁCTICA ||| 

PIIÁUILA IV _ 
6. paralas de ’ ' ' 

V6.1. vrapuestas de UDI del Campo dela Formación General 

UDI: EDUCACIÓN EN V PARA LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN INICIAL .... .. 

 

 
ITA 

 

.6.2. Propuestas de UDI del Campa de la Formación Especíca ,138 

UDI: EDucAcIúN SEXUAL ' 13a 

UDI: ALFABEHZACIÓN INIcIAI 141 

UDI: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 145 

7. r 149 

ALFABEIIZACIÓN ACADÉMICA 149 

EDucAcIóN sExuAL INTEGRAL 

EDUCACIÓN RURAl 

EDUCACIÓN INTERCULÏURAL nn Iman: 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JOVENFSV ADULTOS .. 

E. Programa de Ackualixac‘ Clentlc 

9. Cu. 

10. n ' ‘ y equivalencias del Diseño Curricular"... 
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GOBIERNÜ DE LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SAN JUAN 
10519 

RESOLUCIÓN ug -ME- 
SAN JUAN . 

EQUIPO JURISDICCION/ll. 

DISEÑO CURRICUIAR PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 
Coordinación general 

Directora de Educación Superior 
Lic. Josefa Sandra Molina 

Coordinación de Adecuaciones Curriculares 
Susana Aguilar 

Equipo técnico 
Susana Elizondo 

A- INSTANCIA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 

ISDF Esc. Normal Superior Sarmiento 

Gallardo, Adriana del Valle 
Rodriguez, Ghilda 
Canga, Carlos 
Lliteras, Maria Antonia 
Torres, liliana 
Traverso, Maria Cristina 
Ozán, Rosa 

ISFD Esc. Normal Superior Gral. San Martin 

De los Ríos, Claudia 

Cabrera, Liliana 
Belli, Rossana 
Flores, Elsa Mercedes 
Galván, Marla Irma 
Gordillo, Alejandra Mónica 
Quiroga, Elena Nancy 
Heredia, Analía 

ISFD Ese. Normal Sup. Manuel Belgrano 

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

ISFD San Buenaventura 

Muñoz, Susana 
Pizarro, Andrea Elizabeth 
Moral, Eduardo 

ISFD Esc. Normal Sup. Fraylusto Sta. María 

de Oro . 

Silva, Mirtha Alida 
Aballay, Graciela Bibiana 
Cano, Emilse Ascención 
Manrique, Luisa Juana 
Pezzlni, Ana Valeria 

ISFD Col. Sup. N’ 1 Fuerza Aérea Argentina 

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

ISFD Santa Maria 

Massaccesi, Adriana 
Villegas, Adriana 
Carrascosa, José Antonio 
Rodriguez, Myriam 
Fraca, Carina Silvia 
Pelizzari, Silvia 

ISFD ISPE Domingo Faustino Sarmiento 

Guevara, Carlos 
Sánchez, Graciela Esther 
Páez, Telma Lorena 
Porra, Valeria 

Rodríguez, Nélida Patricia 

UDAP: Alejandra Sampaolesi 

Lectura final: 

Vives, Mónica del Valle 
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KINSTANCIA DE REVISIÓN DE ESPECIALISTAS 

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

Antropología a la Educación; 
Estado, Sociedad y Educación 
COORDINADOR: Vega Riveros, Arturo 
INTEGRANTES 

Cortez, Enrique 
Heras, Maria del Cannen 
Grupo l: Didáctica y Curriculum; Teorías de la 
Educación 
COORDINADOR: Incerti, Sylvia 

INTEGRANTES 

Ca no, Emilce 

Carbajal, Cecilia 
Luna, Eliana 
Munizaga, Gladis 
Traverso, María Cristina 
Zalazar, Cristina 
Grupo 3: Filosofía y Conocimiena; Formación 
Ética y Gudadana A ‘ 

' COORDINADOR: Rusarisky, Silvia Judiíh 

NTEGRANTES 

Frezza, Nelly 

¿,- _ , I. CAMPO DELAFORMACIÓN GENERAL 

Maratta, Maria Ines 
Massaccesi, Adriana 
Petra, Mónica 
Ponce, Analía 

Grupo 4: Psicología educacional. 
COORDINADOR: Porres, Mónica 
INTEGRANTES 
Castro, Alejandra 
Páez, Telma 
Porra, Valeria 
Grupo 5: Iniciación a |as TIC; Comunicación, 
Culzura y TIC 
COORDINADOR: Vornei, Vanesa 

INTEGRANTES 

Apellido y Nombre 
Leonardelli, Verónica 

Vargas, Estela 
Grupo 6: Inveskigaclón educativa l; 
Investigación educativa ll 
COORDINADOR: Pelizlari, Silvia 

l INTEGRANTES - 

Aguilar, Susana 
Villegas, Adria na 

u. CAMPO DE LA FORMACIÓNVESPECIFICA l 

Grupo 1: sujeto de NIVEL Inlclal I; 
Sujeto de NIVEL Inicial Il 
COORDINADOR: Porres, Mónica 

' INTEGRANTES 

Castro, Alejandra 
Páez, Telma 
Porra, Valeria 

Grupo 2: Didáctica de Nivel Inicial l; Didáctica 
de NIveI Inicial Il 
COORDINADOR: Incerti, Sylvia 

INTEGRANTES 

Cano, Emilce 
Carbajal, Cecilia 
Luna, Eliana 
Munizaga, Gladis 
Traverso, María Cristina 
Zalazar, Cristina 

Grupo 3: Área Lengua 
COORDINADOR: López, Fabiana Alejandra 

INTEGRANTES 

Arnau, María Pía 
Maggio, Maria Eugenia 
Palou, Cecilia 
Pinto, Viviana Mabel 

Tejada, Ariadna 
Tejada, Rosa 
Vives, Mónica del Valle 

Grupo 4: Área Matematica 
COORDINADOR: Torres, Beatriz 

INTEGRANTES 

Lucero, Beatriz 
Lépez, Mary _ 
Olivieri, Margarita 

Gmpo 5:_Área Clenclas Naturales 
COORDINADOR: Heredia, Dora Vicenta 
INTEGRANTES 
Abad, Silvia 
Fernández, Aurelia 
Figueroa, Mercedes Ruth 
Páez Rubia, María Cristina 

Sánchez, Rosa na Cristina 
Vedia, Liliana 
Villavicencio, Alicia Mónica 

Grupo 6: Área Ciendas Sociales 

COORDINADOR; Pelaytay, Mónica Carina 
INTEGRANTES 

Galván, Maria l_rrna 
Heras, María del Carmen 
Rivero, Myriam Johana 
Grupo 7: Área Estética Expresiva 
COORDINADOR: Prof. Bibiana Aballay 

INTEGRANTES 
de Cara, Silvana 

Ferreyra, Irene 
Grafgna, Patricia Isabel 
Lloyeras, Maria Inés 
Mas, Stella Maris 

Rodríguez, Alejandra Alicia 
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Ill. CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCHCA PROFESIONAL 

COORDINADOR: Traverso, Cristina 

INTEGRANTES 

Cano, Emilse 
Castro Manzur, Lidia Arcelia 

Quiroga, Elena 
Salva, María del Carmen 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Alfabetización Académica Páez Rubia, María Cristina 

López, Fabiana Puchena, Analía Deolinda 
Tejada, Ariadna Educaclón Rural 
Educación Sexual Integral Posse, Nancy 

Aravena, Estela Beatriz Del Valle Educación Intercultural Bilingüe 
de Los Rios, Claudia Aguilar, Susana (Revisión) 
Díaz Alonso, María lnés Educación Pennanente De Jóvenes y Adultos: 

Martín, María Mónica Gallardo, Martha 
Massaccesi, Adriana 

' PROPUESTAS DE um 

UDI: Educación en y para la Diversidad Massaccesi, Adriana 

Aguilar, Susana Páez Rubia, María Cristina. 
UDI: Educación Sexual Integral Puchetta, Analia Deolinda. 

Aravena, Estela Beatriz Del Valle. UDI: Alfabetización Inicial 
De los Ríos, Claudia. Vives, Mónica del valle 

Díaz Alonso, María Inés UDI: Educación Tecnológica 

Martin, María Mónica. Mas, Alicia 
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ANEXO | 

EROIÏESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 
a. ‘Iknomínacion de Ia carrera: PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 
b. Título a otorgar: PROFESOR/A DE EDUCACIÓN INICIAL 

c. Duración de la carrera en años académicos 

La carrera Profesorado de Educacion Inicial se desarrolla en 4 (cuatro) años de Educación Superior, con 

un total de 2640 horas reloj. La Jurisdicción establece hasta un máximo del 10% de Ia 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 (treinta y 

dos) semanas de clase por cada año de la carrera, 16 ‘ ' ' i semanas por cuatrimestre. 

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

institucional, _ 

Profesorado de Educación Inicial 
Jotalde lloras , Hs. áulicas Hs. reloj_ ' Porcentajes 

relativos (96) 
3.962 2.640 100% 

e. Condiciones de ingreso. 

Para ingresar como alumno a las instituciones de Nivel Superior, se delie haber aprobado el Nivel 

Secundario o el Ciclo Polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan 

esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que Ia provincia de 

San Juan establezca, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se 

proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos sucientes para cursarlos satisfactoriamente (Ley 

24.521, Tlt. Il, Cap. 2, art. 7). 

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

discriminación y la igualdad de oportunidades y un nuevo reparto de responsabilidades inherentes al 

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

implementarán instancias de nivelac“ de competencia básicas y orientación vocacional, que 

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

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

ingreso al lSFDtendÍentes a favorecer el cursado y la permanencia en el sistema a través de Talleres, 

ornadas de Reexión, Tutorías, Becas, entre otras. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SAN JUAN 

RESOLUCIÓN N9 -ME- 
SAN JUAN 

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

f.l. El papel del Estado en las Politícas Educativas y en Formación Docente‘ 

Cualquier abordaje que pretendamos realizar sobre las cuestiones educativas en general y sobre las 

politicas de Formación Docente en particular, debera’ 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 politicas de Estado han tenido y 

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

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

mismas son Politicas 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 canaliza; 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 Ia sociedad en un proceso 

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

material en un contexto socio-histórico determinado. 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 fuerzas políticas". 

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

un bloque monolitico 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 atribuirle una nueva significación. 

Del Estado de Bienestar al Estado Neoliberal 

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

siendo en tensión", podremos ver las diferentes conguraciones que éste 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 

politicas sociales vinculadas a la 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 Ia 

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 

’ En este apartado, se ha respetado el texto original de Res. N‘ 2857-ME-2D09. Aprobación de los Diseños 

Curriculares Jurisdiccionales de los Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria. Anexo 1. 

Fundamentos de Ia Formación Docente Inicial. 
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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 líneas rectoras de la educación nacional rubricaron un modelo 

zeducatnrotradicional con un marcado carácter pedagógico positivista con sus diversas manifestaciones 
tales como condïlctismo, 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 la escena politica y social y fue 

capaz de lograr la inclusión de estos grupos históricamente relegados por la conguración estatal que le 

antecedió. Así, las políticas educativas aparejaron una decidida ampliación de Ia cobertura escolar, una 

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

signicativo impacto en términos de la democratización de la educación y de sus potencialidades de 

incidir sobre la movilidad social ascendente. 

La aplicación de las politicas desarrollistas, a partir de nales de la década del cincuenta, sustentadas en 

criterios‘ de tecnicación, racionalización y eciencia, hicieron que la educación produjera un giro 
sustancial y se asimilara subordinadamente como un subsector auxiliar de la economia, pues se 

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

Humano- para alcanzar eldesarrollo económico. Esto explica la importanciadue asumió el ¿ecientismo 

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

en manos de especialistas, desplazandoa 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 mas importantes, 

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

pedagogias desarrollistas una yerdadera "pedagogia de la dependencia", alentando la adopción de 

formas culturalesde países desarrollados eiimpidiendo la creación autónoma y original. cuando las 

politicas neoliberales comenzaron a corporeizarse, desde mediados de los ‘setenta de la mano del 

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

marcado sesgo autoritario, el totalitarismo de Estado, y se transformaron en una constante de la escena 

politica y social que asumió un pretendido carácter de "ordenador social" sobre la base de los intereses 

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

políticas e ideológicas. 

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

negados o silenciados. Lo enseñado no encontraba su correlato con lo que acontecia en el pais, 

reduciéndose a planteos teóricos escindidos de la realidad. El carácter “ascético y moral“ fue la nom 

distintiva, esto se sustentó en pedagogías personalistas cuyo sentido implícito, fue desideologizar la 

educación. 

Algunas de las características politicas 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, Ia selección arbitraria del material didáctico, la exigencia de cierta uniformidad en la 

presentación fisica fueron frecuentes y cotidianas. 
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Los pilares que sostenían este modelo fueron el orden y la disciplina, aunque en teoría se hablabalde 

apertura y participación. Así se profundizó una disociación entre el discurso y la 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 este en la sociedad. 

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

permanente de la desideologización y legitimación de los métodos utilizados para tal n. Para lograr este 

cometido la política educativa dejó asentado que la función de los docentes consistía en "transmiti los 

conocimientos que el gobierno militar creia pertinente. De este modo, se produjo un progresivo 

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 la década del noventa se 

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

aumento en la 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 

dela sociedad argentina, hecho que modicó sustancialmente la composición de la estratificación 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, Ia crisis económica llevó a casi el 60 % de la población a caer por debajo dela línea de pobreza y, 

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

reales de los trabajadores se reducían signicativamente, El Estado neoliberal cosicó al hombre 

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

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

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

Generó niveles históricos de pobreza y exclusión social, limitando el ejercicio 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 de la sociedad. 

La Formación Docente en la Historia 

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

una respuesta a la necesidad de superar el histórico “magisterio” y profesíonalizar 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 la 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 país, la experiencia de transformar las instituciones educativas solamente por la vía de cambios de 

planes de estudio, de nonnativas o de "formatos institucionales y/o curriculares", ha sido en muchas 
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ocasiones una constante. Muchas veces estos cambios fueron realizados de manera verticalista dejando 

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

teiciarización de la Formación Docente, hacia nales de los sesenta, fue la respuesta a una necesidad 

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

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

 compartimentalizacíón del conocimiento, la rigidez y la disociación teoría-práctica del modelo positi 

imperante desde tiempos decirnonónicos. 

El viejo Profesorado de Enseñanza Primaria es, tal vez, el más el exponente de una formación positivista 

en la que se ponía de maniesto una fragmentación de los contenidos con una casi nula relación de la 

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 Basica) intentó superar la atomización del 

conocimiento a partir de una nueva confonnación 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 teorías de la problematización. 

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

_ propendiendo a un contactodiversicado 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 ISFD (Fonnacióm-Capacitación e Investigación) y 

desdoblando la formación en un área de formación general y otra de formación especializada e 

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

instancia. 

Desde una concepción tecnocrática y ecientista ‘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 calidad diferenciados que el mismo sistema estaba alentando. A partir de 

esto tomó forma institucional y política la amenaza y concreción del cierre de ISFD 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 unvreejo de lo que sucedía en las relaciones a nivel macro-político en términos de dependencia 

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

de la oferta de formación estaría apoyada en una política 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, la imposición de 

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

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



 

‘Año del Bicentenario dela vis/tu a San Juan, del Gobernador Intendente de Cuyo, General Dan los! de San Martin" 

¿‘e 

-t 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

R ÁN 
RESOLUCIÓN m —ME- 
SANJUAN 

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 Políticas de Formación Docente. 

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

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

asume la responsabilidad histórica de superar cualitativamente las politicas de la década pasada que 

dejaron sus marcas de exclusión social. 

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 Ia consolidación del Estado como garante del derecho social a Ia educacion y con politicas 

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

El Estado recupera el papel de garante de la educación y ésta 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 eI 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 la fragmentación y atornización de 

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

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

el desafio político 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 así 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 política 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 con 

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 la base de los citados lineamientos y las 
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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 formulafciines de los 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 lSFD. 

Democraüzaclón de los lSFD 

Por diversos y complejos aspectos, tanto profesores, como estudiantes de los lSFD 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 Ia Formación Docente en los Institutos Formadores 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 un joven que estudia enla universidad con idéntica edad 

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

lSFD. Podía elegir a su gobierno educativo y organizar con autonomía sus estudios, ‘mientras que los 

¡ovenes del lSFD continuaban sujetos a un régimen de escuela secundaria. 

Tanto los profesores, como Iosjóvenes que asisten a los lSFD poseen los mismos der-echos y obligaciones 

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

ejercicio. ’ i ‘ ' - 

la construcción de una cultura democrática en los lSFD, 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 Ia conformación 

histórica de las culturas institucionales. ' 

Toda transformación de base democrática deberá partir 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 las instituciones formadoras a su interiory 

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 Artículo 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. 

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

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

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

enseñanza y de aprendizaje 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 política pública 

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



_colectivo que horizontalizando ciertos procesos institucionales podrán dar cuenta de la pluralidad de 
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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 cesidades del 

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

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

dialécticamente y aparecen indisolublemente relacionadas entre sí formando parte del puesto de trabajo 

de los educadores del nivel superior. 

Se postula una institución formadora que pueda albergar, con un despliegue de funciones instituidas y 

orgánicamente articuladas, la trama compleja de elementos que constituyen la formación desde este 

sentido integral. 

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

reconoce por la armación de su especicidad, entraña un complejo desafio político que pone de relieve 

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 lSFD y reivindicar la investiga íúu 

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 Formación 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 Formadores 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 colegiadas en los ISFD, es 

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

la Formación Docente, éstos aún no lograron conformarse ni tenerverdadera incidencia en su devenir. 

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

Institutos de Ia 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 

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 la Ley de 

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

docente, teniendo en cuenta que la tarea sustantiva de Ia profesión requiere conocimientos especicos y 

e pet‘ " ‘ que -- la- " ‘ del ' -docente. Las funciones básicas asignadas 

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

pedagógico a las ’ y la Investigación (Res. CFE N’ 30/07). 
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La Formación docente se encuentra enmarcada en los lineamientos de Ia politica nacional de formación 

docente que surgen a partir de la sanción de Ia Ley de Educación Nacional N’ 26106/06 (L.E.N.), la 

creación delylnstituto de Nacional de Formación Docente y las deniciones de la política educativa de 

orden nacional y jurisdiccional vinculadas a este terna (Ley N9 1327-H: Ley de Educación de la Provincia, 

2015). 

Ei 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 gestion 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 politicas 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 

Ia 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.‘ Asi 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 la movilidad de los estudiantes dentro del sistema. Las Resoluciones del Consejo 
Federal de Educación que reejan los de acuerdos federales en relación al desarrollo curricular son Res. 

"css u" 24/07, 74/03 y 33/09. 

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

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

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

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

e identidadnacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania democrática, 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 v 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 Ia 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 Ia autonomia profesional, el 

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

profesional. En particular, la formación docente inicial se concibe como una de las oponunidades que 
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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” (L.E.N., articulo 8). 

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

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

Uno de los objetivos de la politica nacional de formación docente, explicitados por la L.E.N. en su articulo 

73, es el de "otorgar validez nacional a los títulos 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 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 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 Lineamientos Curriculares Nacionales constituyeron el marco regulatorio y anticipatorio de los 

diseños curriculares jurisdiccionales y ias 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—2009 y recticatcria Res. N“ ZZGLME-ZOOQ 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 la Universidad Nacional de San Juan y estuvieron vigentes en las cohortes 20091015. 

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 Ia educación argentina. En este sentido, la 
Res, CFE N’ 140/08 estableció que las autoridades jurisdiccionales producirán gradualmente las acciones 

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 características establecidas 

en SU ÁDEXO. 

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 colectivos 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 si misma, a 

constituir formas innovadoras para el abordaje de las problemáticas escolares y a mejorar las 

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

bjetlvos se detiene especícamente en los recursos TIC, cuando afirma en ia Política VI, consolidar La 

Página 15 de 165 



a‘. 

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 pedagógicas, ofreciéndoles un espacio 

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

formación docente". 

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

de la 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 formacion docente inicial deben ser periódicamente 

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

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

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

estudiante y mejorar ia calidad dela enseñanza. Las propuestas formativas y el desarrollo del currículo se 

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

perspectiva, la evaluación es tanto un problema politico como tecnico y ético¿ 

En este marco, ia 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 la provincia, de gestión estatal yprivada, para 

promover la apropiación y lá 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 ios aportes de los profesores de los Institutos Superiores de Formación 

Docente liSFDl 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 la reformulación se han considerado los criterios establecidos por la Resolución CF-E N9 24/07, 

Lineamientos curriculares para la Formación Docente inicial; las orientaciones especicas 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 evaluaciones 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 

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

¡urisdiccional vigente, 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 en el año 

2009. 

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

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

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

ormato establecido en dicha Resolución, en la que se disponen los componentes del presente Diseño 
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gi. Marco pedagógico referencial 
La Formación docente implica un proceso continuo, que no se agota en Ia 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 desempeñ 

laboral en el sistema educativo. 

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

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

en las escuelas, como uno de los c privilegiados para dicha transmisión, y para el desarrollo de 

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

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

aprendizajes de los alumnos 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 Ia educación como una práctica productora y transformadora de sujetos. La experiencia 

educativa entrama una interacción entre sujetos socialmente situados y Lun ' ‘ - ocialmente 

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

Constituye un proceso politico, histórico y social que encierra en sl 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, 

reflexiva y critica, con cierto grado de sistematicidau, 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 a... ndizajes en el marco de la diversidad de los alumnos 

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

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

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

permanente de distribuciones y redistr’ ' de bienes - ' ' ' ' la " es una 

acción compleja que requiere de la reflexión y comprensión de las dimensiones socio-politicas, histórico- 

culturales, pedagógicas, dológicas y disciplinarias para un adecuado desempeño en las escuelas y 

1 Res, CFE N‘ 24/2007. Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente lniclal. ME.lNFD. 
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en los contextos sociales locales, cuyos efectos alcanzan a los alumnos en distintas etapas de 

importancia decisiva en su desarrollo personal y social. 

En Ia"enseñanza se establece un vinculo 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 la necesidad, la 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 

representaciones acerca de lo que signica aprender, que influyen en la valoración que hace de sí 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 aprendizaje y la reconstrucción pennanente de la identidad docente. Un lugar 

desdedonde construir visiones,'miradas y horizontes para el trabajo de enseñar a los sujetos en los 
diferentes ámbitos educativos. Alli conuyen. entre otros actores, docentes y estudiantes con capitales 

culturalesmondiciones materiales y simbólicas eidentidades propias, en permanente construcción‘. 

Los estudiantes que asisten a las instituciones de Formación docente de lllivel Superiorson sujetos 

activos y comprometidos 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 la Formación inicial, se apropia de códigos y prácticas discursivas e interacciones 

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

profesional. Por lo tanto, es necesario promover eI_anáIisis 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 reeiiionar sobre sus 
propios procesos de razonamiento a través de la 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 formas 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 

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, política y social. En este 

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

3 Res. CFE N‘ 24/2007. lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente lnicial. MEJNFD. 

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

Provincia de La Pampa. 
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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 traves 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 cientícos, 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 la 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 interactúan, modicándose unos a 

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

fomenten la construcción de saberes didácticos y discíplinares y una fonnación cultural integral; la 

reexión pedagógica sobre la propia práctica a partir de marcos conceptuales e interpretativas diversos 

y el anclaje en el entramado social, político y cultural, que le pennita la interacción con la vida cotidiana 

a n de resignicar y contextualizar su propia formación continua. 

El desarrollo curricular demanda una nueva mirada sobre la 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 fonnar. La evaluación educativa, 

en principio, proporciona información a docentes v 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 así mejorar las prácticas de 

enseñanza. AI mismo tiempo, posibilita la acreditación de los saberes necesarios para la práctica 

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

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

aprendizajes de los estudiantes, a tin de garantizar diversos itinerarios a lo largo de la carrera y el logro 

de la obtención de la titulación en los tiempos esperables. 

En esta dirección, la Jurisdicción a través de la Disposición N9 023-DES-Z01O estableció las condiciones 

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

examen nal; Acreditación como alumno regular con examen nal y Acreditación como alumno libre. 

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 la distribución de conocimientos, permite garantizar un acceso equitativo a 

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

problematizarla. La introducción del aprendizaje de nuevas alfabetizaciones a través de las nuevas 

tecnologias de la 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 autonomia 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 Albas, quien 

sostiene que currículo es: 

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

creencias, hábitos) que conformanuna 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 conformada por aspectos 

estructurales - formales y procesuales prácticos, asi 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 oficiales, los planes y 

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

parte, los aspectos procesuaIes-prácticos, aducen propiamente, al desarrollo del currículum su devenir 

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

de las tecnologias de la 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. 

El presente Diseño curricular para la formación docente inicial se construye en torno a diversas 

dimensiones (De Alba, 1995): 

- Dimensión social amplia: el conjunto de las múltiples determinaciones que conforman la totalidad 

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

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

opuestos que ofrecen resistencias. 

De Alba, A. (1995). Curriculum, crisis, mito yperspectivas. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
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- politico: es un proyecto politico en tanto requiere una práctica humana, acciones con 

sentido dirigidas a nes sociales especicos. 

— 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, 

- ldeológlco: contiene las formulaciones básicas del pensamiento individual y colectivo, 

que tienden a justicar las prácticas curriculares. 

- Dimensión Institucional: se expresa en las instituciones educativas a través de mediaciones, la 

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

acompañan a la gestión curricular integral. 
- Dimensión didáctlco-áulica: implica el espacio de encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de la 

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

procesos grupales, programas y evaluaciones. 

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

en que se encuentra estrechamente articulado al, o a los, proyectols) poIítico-socialles) amplio(s) 

sostenidols) por los diversos grupos que impulsan y determinan un currículum". En este contexto 

destaca la distancia entre los discursos críticos y las prácticas concretas que se desarrollan en las 

instituciones de Educación Superior y sus interacciones con las escuelas asociadas o co-fonnadoras. 

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 contenidos 

culturales que consideran válidos. De este modo, el Currículum es un documento orientador, una guía 

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 formacion epistemológico-teórica (que favorezca) la formacion de los campos de las ciencias 

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

de producción y circulación de las mismas); una formación cientíca-tecnológica: en cuanto posibilita 

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 crÍtlco-social 

( que busque desarrollar en los sujetos sociales la 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 realidades sociales, su organización, las lógicas del poder y las pujas por la dominación 

existentes, y los contextos socializados más amplios), 
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En esta dirección, el diseñó curricular contempla la organización de Ia formación en torno a tres campos 

básicos de conocimiento: ' 

- el Campo de la Formación General dirigida al dominio de los maroos 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 especicas para la 

enseñanza, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, asi 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 

formación especíca, desde el comienzo de la formación. 

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

decisiones y acciones que se redenen continuamentewor lo tanto, no es undocumento nal, acabado 

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

actores institucionalesfA 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: 

4 La recuperación de las experiencias y las trayectorias curriculares de las institucionesformadoras y la 

promoción dela participación de todos los actores involucrados en la Formaciónpocente. 
- 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, 

¡urisdiccional y nacional). 

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 la dimensión horizontal- que hace referencia al alcance (amplitud y 
profundidad delos contenidos) y a la integración (relacioneslhorizontales 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“. 

Por Io expuesto, el presente Diseño Curricular es una sintesis provisoria ya que la puesta en práctica en 

los procesos de desarrollo curricular de las instituciones formadores conlleva una revisión permanente 

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

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

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

5 Ministerio de Cultura y Educación (2015). Diseño Curricularlurisdiccíonal de los Profesorados De Educación 

- La atención a las condiciones materiales y simbólicas, propias de cada ISFD, que requieren su 

 ¡maria e Inicial, Gobierno de la Provincia de la Pampa. Argentina 
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h. Finalidades formativas de la carrera. 

I Fortalecer la formación inicial de profesores/as de Educación Inicial, entendida ésta como 

unidad pedagógica y como un factor que contribuye a la equidad y a la integración permitiendo 

la inclusión social, en el marco de las politicas educativas nacionales y provinciales vigentes. 

- Formar docentes capaces de asumirse como actores socioculturales de transformación, 

atendiendo la educación de niños de 45 dias a 5 años de edad reconociendo las particularidades 

de las diferentes franjas etarias, desplegando prácticas educativas contextualizadas desde claros 

posicionamientos teóricos. 

I Reconocer la niñez y las nuevas infancias en el mundo contemporáneo agudizando la 

comprensión del sujeto educativo entorno a la complejidad de todas sus dimensiones, 

I Construir una identidad docente basada en Ia autonomia profesional, el vinculo con la cultura y 

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

en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as, basada en los fundamentos politicos, 

sociológicos, epistemológicos, pedagógicos, psicológicos y didácticos que conforman la 

especicidad de la tarea docente, en el campo de la Educación inicial. 
I Desarrollar el habitus para el ejercicio ético y racional, reexivo, crítico e investigador de la 

docencia, entendiendo que la educación inicial es un derecho y un deber social y que los 

niños/as son sujetos de derecho, seres sociales, integrantes de una familia y de una comunidad, 

que poseen caracteristicas personales, sociales, culturales y lingüísticas particulares. 

Fomentar una práctica profesional docente colaborativa, construida desde el trabajo en equipo, 

el desarrollo de proyectos institucionales y la definición compartida de criterios de intervención. 

Favorecer la formación de los docentes como un proceso pennanente e inacabado que 

acompaña todo el desarrollo de la vida profesional. 

1. Perl del egresado. 

"Y entonces el maestro tiene que ser profeta en la medida de lo posible, 
adentrarse en los signos de los tiempos, adivinar en los ojos de los niños 
las cosas bellas que ellos verán claras en el futuro y que nosotros vemos 
de manera confusa” 

Francesco TONUCCI 

Entender a la infancia como un territorio distinto del de los adultos, exige que se pregunte, se indague e 

investigue sobre ella. Larrosa dice que "la infancia es lo otro" porque cada niño que viene al mundo trae 

la novedad, abre interrogantes, busca un lugarwis indispensable abrir un espacio para descubrir las 

posibilidades de lo nuevo, de "lo por venir" que ellos anuncian v representan con su existencia. No es 

posible hablar de niños en sentido abstracto en tanto los contextos y condiciones de vida dan lugar a 

7Tonuccí, F.(2010) Enseñar o aprender Argentina: Losada 
" Larrosa, l. Pedagogía Profana: estudios sobre lenguaje, subjetividad y formación. Buenos Aires: Novedades 

Educativas 
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identidades ' ' que van el múltiples infancias. La sociedad genera - 

perl de una generación en crecimiento.’ El educador debe acompañar a los chicos en la constitución de 

su subjetividad como al proceso mismo de socialización y mediar en la transmisión y apropiación de 

conocimientos, saberes, valores con potencialidad para intentar transformar la realidad propia y la del 

mundo. 

Los profundos cambios en las estructuras politicas, económicas y sociales, junto con la expansión de los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías han impactado de modo diferenciado contribuyendo a 

una demarcación mayor entre distintas infancias. La formación de los futuros docentes de educación 

inicial debe ayudar a tomar conciencia de la creciente complejidad de la primera infancia junto con los 

cambios producidos por las transformaciones z. ntemporáneas que plantean verdaderas rupturas y 

nuevas problemáticas. 

Se abren, asi, nuevos escenarios para educar a las primeras infancias, lo que requiere de marcos 

-¿ 

interpretativas, de conocimientos complejos y de una , de enseñante para educar a niños de 45 

y diasa 5 años. Es, pues, imprescindibie formara un docente como profesional que interviene en una zona 

multideterminada. cuidando Ia_ salud física y psíquica, inscribiendo en Ia cultura, potenciando el 

desarrollo y el aprendizaje. Un maestro que debe contar con-muchas actividades distintas; antes de 

hacer una propuesta didáctica, un buen maestro debería preguntarse quiénes son estos niños y qué 
' saben,,saber escuchar, para que los" niños p_uedan llevar su propuesta al jardín ycon ese material 

‘trabajar. Uno de los errores es pensar al jardín como el lugar donde se pueda dar informaciones y 
conocimientos a los niños, cuando los niños reciben conocimientos de distintos ámbitos, por ejemplo, la 

televisión es mucho más poderosa e Internet aún más. Debería proponerse a los niños trabajar juntos, 

aprender a cooperar, a desarrollar la creatividad, a sentir el placer de buscar nuevos caminos: eso es una 

función muy importante. Necesitamos de personas creativas, capaces de pasar de un modelo a otro, de 

_ borrar una parte y asumir otra, esto necesita de una mentalidad elástica. Entonces la idea es proponer 

que por cada problema podamos buscar muchas soluciones posibles, la satisfacción consiste en buscar 

otra. A ello se suma una actitud científica hacia la vida del niño investigador, de enfrentamiento continuo 

de conocimientos. 

En el Nivel de la Educación Inicial la relación entre los docentes y la familia debería ser provechosa. Se 

trata de una inter-relación entre padres y docentes en tanto ambos trasmiten cimientos diferentes, 

asumen roles desiguales en relación conla educación del niño, y éste también actúa desde roles 

distintos. La constitución del yo se consolida aproximadamente a los tres años, edad en que puede 

asumir el rol de alumno y diferenciado del de hijo. La adquisicion del conocimiento especíco de roles es 

propio del proceso de socialización secundario cuando el concepto de otro generalizado se ha 

establecido en la conciencia del individuo. En el ciclo jardín maternaÍ la instancia psíquica del yo está en 

proceso de constitución, por ello dificilmente pueda asumir el rol pre-congurado de alumno; ponerlo en 

ese papel contribuirá a su construcción. Padres y maestros son educadores pero entablan una relación 

diferente con el niño. El docente promueve el proceso de socialización y su inserción en la cultura, en su 

desarrollo integral con racionalidad y para evitar posibles conictos de competencias. Este proceso se 

complejiza en el proceso de alfabetiza ¡un que se va resignicando en el Jardin de infantes y que va 

deniendo los contenidos culturales propios de la escolaridad. 

°Carl¡, S. Historia dela infancia. Documento UBA. CONICET 
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Lejos de la infantilización o de la fragmentación, la profesionalización del futuro docente de Educación 

inicial exige la comprensión de la enseñanza como una acción compleja que requiere de la reexión e 

interpretación de las dimensiones socio políticas, históricos culturales, pedagógicas, metodológicas y 

disciplinarias para un adecuado desempeño que no se restringe sólo a las escuelas, sino también en los 

contextos sociales más amplios, cuyos efectos alcanzan a los alumnos en distintas etapas de importancia 

decisiva en su desarrollo personal y social. 

La docencia es un trabajo profesional institucionalizado, que se lleva a cabo en las instituciones 

educativas, en el marco de la construcción colectiva de intereses públicos, de signicados y aspiraciones 

compartidas y del derecho social a la educación. Ello implica la necesaria autonomia y responsabilidad 

profesional para Ia genuina toma personal de decisiones para enseñar como una actividad 

comprometida, simbolizante, enriquecedora y para construir espacios de trabajo compartido y 

colaborativo en las instituciones educativas en las que el trabajo del equipo docente pueda primar sobre 

el trabajo individual y aislado. Esto exige integrarse con facilidad en equipos, grupos de pares con ei n 

de reexionar sobre el aprendizaje, nuevos modelos didácticos y problemáticas compartidas para 

superarlas en forma creativa y colectiva. Requiere, asi mismo del ejercicio de la autoridad pedagógica, no 
como autoridad formal, sino como profesional reconocido y Iegitimado por su responsabilidad en la 

enseñanza y por sus propuestas educativas. 

Por todo Io anterionnente expuesto, se concluye que el egresado del Profesorado de Educación Inicial 

sea un docente que comprenda reexivamente cuál es el desafio educativo y pedagógico actual, que 

adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad creciente para todos los 

alumnos, facilitando Ia inclusión. Que cuente con habilidades comunicacionales, orales y escritas, como 

asi también, metodológicas que favorezca el aprendizaje signicativo en los alumnos. Capaz de abordar 

situaciones problemáticas frente a las cuales tome decisiones de manera autónoma, poniendo en 

práctica un conjunto de recursos cognitivos, tales como: el conocimiento en las áreas pedagógico- 

didáctica, tocio-antropológica, politica y psicológica; el conocimiento integral del niño y su relación con 

los procesos de enseñanza y aprendizaje considerando diferentes contextos socioculturales; el 

conocimiento reexivo y crítico de si mismo y de la realidad que lo circunda; el conocimiento de los 

campos teóricos y metodológicos referidos a la Educación inicial. Además de las habilidades, 

herramientas, experiencias y actitudes, que se integran y le sirvan para poder accionar crítica y 

creativamente ofreciendo respuestas, propuestas y soluciones. 

En sintesis, un profesional que pueda desempeñarse como docente en ¡ardines maternales y/o de 

infantes, que se actualice en forma permanente para posibilitar Ia generación de transformaciones 

educativas en el ámbito de Ia Educación inicial y que desarrolle las capacidades de autoevaluación y 

retroalimentación permanente. 
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j. Organización curricular 

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

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

‘_.- Campo de la Formación General 
o. 

‘ El objetivo fundamental de este campo según Res N’ 24/07.... “desarrollar una sólida formación 

humanística y al dominio de los marcos conceptuales, interpretativas y valorativos para el análisis y 

comprensión de Ia cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a 

la formación del juicio profesional para Ia actuación en contextos socio- culturales diferentes”, para el 

desarrollo de prácticas comprometidas e innovadoras. 

En el Campo de la Formación General se propone el estudio organizado en disciplinas. Éstas ofrecen un 

orden conceptual que permite organizar el pensamiento, poseen procedimientos comunicables para 

establecer la validez de sus armaciones y hallazgos, así como también despliegan un conjunto de 

métodos, técnicas y tecnologías para producir conocimiento. Además, los contenidos de la formación 

general pueden incluir progresivamente el análisis de formas‘ del conocimiento organizado en áreas o 

regiones amplias que trascienden las especicidades disciplinares que, con ‘diversos principios de 

articulación, conforman las nuevas regiones del conocimiento integrado. _ 
- _La Fonnaclón ¡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 di_námicas, 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 

prácticas así como la comprensión de los cambios y problemas en los sistemas educativos, en las 

escuelas y en las aulas. 

Del debate generado en este Campo de Formación Docente, se inere Ia importancia de Ia formación 

epistemológica de los docentes, su mirada y concepciones distintas sobre las corrientes teóricas en 

educación y por ende de las diferentes temáticas trabajadas. 

He aquí donde se resalta la fortaleza teórica que dicho Campoofrece como marco general y necesario en 

que ei ejercicio de la Profesión Docente se lleva a cabo. La Formación General ubica al sujeto de 

aprendizaje en un escenario al cual debe conocer como estudiante y que no lo desconozca como 

profesional despues. 

- v Campo dela Formación Especíca 

La formación especíca debera’ propender al análisis, formulación y desarrollo de conocimientos y 

estrategias de acción profesional para el Nivel InicialuLos contenidos deben atender a la demanda de los 
sujetos del aprendizaje correspondiente a la formación especica (infancia desde los 45 días a los 5 años 

de edad) y de las diferencias sociales e individuales en contextos concretos. 

Se tienen en cuenta para la organización de contenidos del campo de formación especíca los mismos 

criterios metodológicos que en el campo de la formación general, atendiendo a los marcos conceptuales 

epistemológicos y la organización disciplinar. Este campo curricular incluye los contenidos relativos a Ia/s 
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disciplina/s especicas de enseñanza, las didácticas y las tecnologias educativas y las caracteristicas y 

necesidades de los sujetos del aprendizaje correspondientes al nivel para el cual se forma. 

A pesar de Ia vigencia de la implementación de Ia Educación Inicial en sus dos ciclos, Jardin maternal y 

Jardin de infantes, se ha observado a lo largo de estos años una escasez de saberes especícos referidos 

a la prirnera etapa. Los contenidos desarrollados al interior de cada unidad curricular no hacian 

referencia a las caracteristicas propias de la primera infancia, como asi también la construcción de 

intervenciones de enseñanza y aprendizaje en la didáctica. Asimismo, la falta de abordaje del rol del 

docente en el Jardín maternal y Ia organización de las tareas en las distintas salas (de un año, de dos 

años, etc). 

En este camino histórico recorrido por la Educación inicial, la concepción al respecto de la infancia fue 

cambiando en pos del contexto socio- cultural y político reinante en cada época. Se considera que la 

educación en el primer ciclo del nivel inicial es tan importante como la de cualquier otro nivel, lo 

primordial como educadores es conocer lo esencial, qué debemos ofrecer a las niñas y niños en cada 

ciclo del Nivel Inicial. Se generan entonces dilemas tales como: qué contenidos, cómo, cuándo enseñar y 

evaluar. Para ello se propone la introducción de estas especicidades a lo largo del presente Diseño 

Curricular de Ia Educación Inicial que orienten la tarea de docentes en cada ciclo. 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional 

Apunta a la construcción y desarrollo de capacidades para y en la acción práctica profesional en las aulas 

y en las escuelas, en las distintas actividades docentes, en situaciones didácticamente preguradas y en 

ÓÍVQTSOS COHÏEXÏOS. 

El Campo de Ia Formación en la Práctica Profesional acompaña y articula los Campos de Formación desde 

los inicios de la formación en actividades de campo e incrementa su presencia incorporando prácticas 

docentes en el aula hasta culminar enla Residencia Pedagógica. De esta forma, el campo de la fonnación 

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

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

Especíca entre el 50 % y el 60 96; la Formación en la 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 

instancia de Denición Institucional. 
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2. Carga horaria porïampo (expresadaen horas cátedra y horas reloj) y porcentajes relativos 

relativos 

 
3. Denición de los formatos curriculares que integran la propuesta 

La enseñanza involucra tanto los procesos de transmisión 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 pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan ‘la enseñanza y los 

,- distintos contenidos dela formación y deben ser acreditadas por los estudiantes‘; 

- El presente diseño curricular prevé Ia implementación de distintos tiposde formatos diferenciados en las 

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

práctica docente, a saber: 

Asignaturas 

l‘ " por la Cl " ' de marcos ui c,‘ c: o ' " my sus derivaciones metodológica 

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

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

,. ' ‘ ' evitando todo ‘ _ ‘ como se Lun , ‘ con el carácter del conocimiento cientíco 

y su evolución a través del tiempo. Asimismo, ejercitanva los alumnos en el análisis de problemas, en la 

investigación documental, en la interpretación de tablas y grácos, en la preparación de informes, la 

elaboracion de bancos de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y 
escrita y, en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etcétera. 

Módulos 

Los módulos representan unidades de conocimientos completas en si mismas y multidimensionales 

sobre un campo del saber y/o actuación docente, proporcionando un marco de referencia integral, las 

- principales lineas de acción y las ' fundamentalespara intervenir en dicho campo. Pueden ser 

especialmente útiles para el tratamiento de las modalidades educativas en la fonnación docente 

orientada. Su organización puede presentarse a través de diversos materiales que faciliten el estudio 

independiente. ' 

Seminarios 

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. incluyen la 

reexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problema , que los estudiantes 

tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a 

través de la lectura yel debate de materiales _ " u o de’ '  Estas " ‘ ' l 
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el cue tionamlento del pensamiento práctico’ y ejercitan en el trabajo reexivo y en el manejo de 

literatura especíca, como usuarios activos dela producción del conocimiento. 

Talleres 

Unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. 

Como tales, son unidades que promueven la l lución práctica de situaciones de alto valor para la 

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 - mu ,. ‘ " , '“ y se inicia la ' ‘ de " 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 ejercitaclón en capacidades para elegir entre cursos de 

acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la 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 través de la realización de trabajos de 

indagación en terreno e intervenciones en campos acotados, para los cuales se cuenta con el 

acompañamient de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y 

conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, asi corno el desarrollo de capacidades para 

la producción de conocimientos en contextos especícos. Como tales, estas unidades curriculares operan 

como conuencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las 

dimensiones de la práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen 

problemas para trabajar en los seminarios y como espacios en los que las producciones de los talleres se 

someten a prueba v análisis. 

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, 

relatar, recoger y sistematizar información; reconocer y comprender las diferencias; ejercitar el análisis, 

trabajar en equiposy elaborar informes, produciendo investigaciones operativas en casos delimitados. Es 

importante que, durante 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, pasando por prácticas de enseñanza de L ntenidos curriculares delimitad - , 

hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades 

curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el 

aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos 

Página 29 de 165 



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. 
pt‘ l 

Las Lnidadeïcurriculares 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 conictos, en los que participan los profesores, el 

- grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas. 

Ateneos Didácticos 

Permiten profundizar en el conocimiento, a partir del análisis de la singularidad que ofrece un caso o 

situación problemática, con los aportes de docentes de lSFD, docentes de las instituciones educativas 

asociadas y estudiantes de la formación. 

El ateneo se caracteriza por ser un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de reexión y de 

socialización de saberes en relación con variadas situaciones relacionadas con las prácticas docentes. 

Docentes y estudiantes abordan y buscan alternativas de resolución a problemas especícos y/o 

situaciones singulares, que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas 
' didácticos, institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las personas en situación de 

discapacidad, de educación en contextos diversos, etc._ 

Este intercambio entre pares, coordinado por un/a especialista y enñquecido<con‘aportes_ bibliográcos 

pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, del Nivel Inicial, directivos, supervisores, 

‘especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a 

propuestas de acción o de mejora. . _ 

El trabajo en ateneo deberia contemplar asi - en diferentes combina-ciones momentos informativos, 

momentos de reexión y análisis de prácticas ajenas al grupo, escritura de textos de las prácticas, análisis 

colaborativos de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de 

acción/mejora. 
unidades curriculares opcionales _ ' H 

Materias o asignaturas, seminarios o talleres que el estudiante puede elegir entre los ofrecidos por el 
instituto formador. La inclusion de este tipo de unidades ‘curriculares facilita a los futuros docentes poner 

, en práctica su capacidad de elección dentro de un repertorio posible, lo que no solo tiene un valor 

pedagógico importante para la formación profesional, sino que, a la vez, permite que los estudiantes 

direccionen la‘ fonnación dentro de sus intereses particulares y facilita que los institutos realicen 

. adecuaciones al diseño curricular atendiendo a la denición de su perles especicos. 

Una referencia de fundamental importancia debe realizarse acerca del seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes en las distintas unidades curriculares. La diversidad de formatos de estas se corresponde 

con la diversidad de propuestas de evaluación.‘ 

Programa de actualización cientíco-académica 

Basado en una concepción exible del curriculum este formato favorece la participación de los 

estudiantes en cursosseminarios, 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. 
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Para la acreditación de esta obligación académica, los estudiantes deberán cumplimentar G4 (sesenta y 

cuatro) horas en eventos ocialmente let. a , durante el curso de su formación i Icial, 

correspondiendo a los campos de formación general o especíca, según sus propios intereses”. 

Prueba de suciencia de ïlc 

A fin de reconocer los saberes de los estudiantes en relación con las Tecnologías de la información y la 

Comunicación, el lSFD habilitará la realización de una Prueba de suciencia que comprende contenidos 

especícos. Para aquellos e tudiantes que no poseen estos conocimientos, el propio instituto formador 

debe ofrecer la preparación a tal efecto. 

La presencia de formatos curriculares diferentes y exibles (asignaturas, seminarios, talleres, trabajos de 

_ campo, prácticas docentes, ateneos), que expresan tanto enfoques “ iplinares 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, Ia Jurisdicción establecerá la denición de correlatividades para el desarrollo de recorridos 
' u equivalentes. 

Los dispositivos pedagógicos de formación deberan ser revisados y renovados críticamente. Las 

‘ de trabajo ' " “ , de ' ' í-‘u- dm ' de uso de instrumentos 

informáticos, la elaboración de informes 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 

de desarrollar la autonomía de pensamiento y métodos de trabajo intelectual necesarios para el 

desarrollo profesional y deberían ser sistemáticamente ejercitados, contribuyendo, asi 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. Esta 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 optativos 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 pusicionamientos, entre otros. 

1° Especicaciones en Punto 8: Programa de actualización cientíco-académica 
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Por otra parte, las Unidades de Denición Institucional permiten delinear recorridos formativos optativas 

y recuperarjéperiencias ‘educativas propias de cada instituto —que se consideran relevantes para Ia 

formación docente en diferentes Iocalidades- desde una mirada integral. Se organizan, en este Diseño 

Curricular, como la elección de una unidad curricular entre varias que ofrece la institución, no presentan 

correlatividades y se destinan a los campos de la Formación General y la Formación Especica. La 

elección de estos espacios estara sujeta 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 de la formación. Los ISFD deberán ofertar un 

mínimo de UDI para garantizar el carácter opcional para el estudiante, este requisito está sujeto a la 

Normativam’ " ' correspondiente. 

4. Estructura curricular por año y por campo de formación (unidades curriculares 

v correspondientes a cada año académico y especificación del tipo de formato) 

La infonnación referida a_ la estructura y organización curricular del Profesorado de Educación Inicial se 

presenta organizada en diferentes cuadros a continuación. _ A‘ 

El Cuadro 1, muestra‘ la caiga horaria total de la carreray su distribución por año y por campo, 

incluyendo los EDI, expresadas en Horas cátedra. ‘ 

por 
_'(Há 

 pm 

"Conforme Res. CFE-IWIÜ/ZÜWLCID. V, Pto E, Item B4: Pránlus docentes. . 
Cuadro 1: Carga horaria del Profesorado de Inicial expresada en Horas Cátedra 

Ein el Cuadro N’ 2 se presentan la cantidad de UC por año y por campo, incluyendo los EDI, así como el 

régimen de cursada. 

‘de 

F.P.P. UDI fuera Anuales Cuatr. 

9 

1o 

9 
4' ‘ 5 4 

jïohl‘ 59363 — 

  
Cuadro 2: Cantidad de UC por campo ypor año: según su régimen 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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cAMPo DE LA roaMAcñN GENEIIAL MPO DE LA Him?! EsPzBncA — CAMPO neu 
v — EomAcIoNEN LA ' ‘ 

PnÁtrIcA . / , 
.> Pnorrsloéw. 

1 PIIÁcncAI 

mms docenas. 
mal: s4 hs. 

‘En armo: zo hs) 

Avonzs D: "IEDIIE o: LA sumo DE suIEro o: 

soaomcIA v muuaou NIVEL INIaALI NIVEL INICIAL u 
ANTROPOLOGIA A Asunmnsshs Asignamrmushs AgnalunIs 

IA EDUCACIÓN 

Módulo. 96hs. 
PSICOLOGIA DIDÁCTICA v PKAcncAs DE CIENCIAS 

EnucAcIoNAL mnmmmm LENGUA Y soaAus 

Asignann 36hs Asunmn, UTERATURA AsIgnaurasshs 
un». Axlvnawmllshs, _ , 

INIcIAcIuN A LAS 

TIC 

Vmehl ae 

sudenda/Tiev. 
31hs. 

1 

NIsronIA SOCIAL ESTADO, DIDÁCTICA DE DIDÁCTICA DE 
AncEmINAv soaEnAoV NIVELI NIVEL II 

IAnNoAMnI n-uA EDUCACIÓN Asagnamransns. Asignatumllhs. 

Asgmrushs Móduloáhs. , , 
FILDSOF A v MATEMÁTKA IrrEnAïunA 

conouMIENro Aslgnammsshs. INFANl 

Asggamn. 96hs. Taeniléhs. 
CIENCIAS 

NAÍURALES 

Asíinawrañh P v su EXPRESION 

nIDAcncA CORPORAL v su 
Talïenlilhs. DIoÁCrIrA 

Tallemszns. “ 

3 PKAcrIcA III 

Prácticas docentes 

Total 1:5 

(En cam n: 9o hs] 
INVEsmAcIÓN FORMACION DIDÁCTICA DE LA DIDAcncA DE LA _ _ _. 
EDucATIvA I ÉTICAV LENGUA v LA MATEMATICA " ’ 
Semlnallo. 56hs. CIUDADANA LrIERATuIIA Aslgnntumldhs. K 

' Aslmamn. 9am. INrANm 

Asl nurumlths. 

COMUNICACIÓN, DIDÉICA DE ¡AS DIDACTICA DE * » *  
CULTURA v nc cIENcIAs IAs CIENCMS ' * ' 3; 

Módulo, sans. socIALEs uAïunAIrs _-  ¿- 

Aslgnazumnans Asunmmushs. — A ' - " — 
MusIcAvsu EDUCACIÓN s ( _ —\ 
DIDAcncA FÍSICA EN EL r '- r r 
Tallznuzh NIVEL INIaAL 

Taller. 84hs 
A PRÁCFICA Iv 

Resldencla pedagóglu 

Total ass hs 

(En campo‘ Ao hs) 
INVESTIGACIÓN uDII UE) uDII DI III 

EDuurIvA II s4 hs 64hs 54hs 

_¡ semInurIo. 64h; 

Cuadro 3: Denominación, formam y carga horaria de las unidades curriculares del 
Profesorado de Educldn lnlcla| 

Reíerenclas: [:1 UC Anuales Z UC cuatrlmesual 
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5. Presentación de las Áreas y las Unidades curriculares que componen el Diseño Curricular del 

Profesorado de ‘ "n Inicial 

La propuesta curricular para el Profesorado de Educación Inicial articula los tres Campos de Fonnación: 

En el Campo de la Formación General se proponen las unidades curriculares vinculadas a las bases 

epistemologicas, losócas, politicas, sociales, culturales, ‘ ‘ _,' y pedagógicof“ ’ que 

posibilitan la comprensión de los fundamentos de la profesión docente y que orientan el análisis de los 

distintos contextos socio-educacionales 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 Campa de la Formación r " se propone brindar los saberes validados para la 

enseñanza en el Nivel, como así también el análisis, formulación y desarrollo de conocimientos "ya sea a 

través de disciplinas académicas y/o de áreas de estudio que posibiliten relaciones entre los 

contenidos sin dejar de Iad_o el análisis de las particularidades‘epistemológica' de cada campo del 

n11 conocimiento Asimismo, centra su atención en el diseño de estrategias de enseñanza y el 

reconocimiento de las particularidades y necesidades de la/s Infancia/s hoy y su escolarización. En virtud 

de esto, el Campo de la Formación Especíca se presenta u. ' ‘ en torno a las distintasÁreas de 

conocimiento, la Didácticas especícas y el abordaje del Sujeto de aprendizaje del Nivel para el que se 

forma. ' 

_ Finalmente, el Campo de 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 estudiantes en dis-tintas ‘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 futuros docentes. Las 
Unidades Curriculares correspondientes a este Campo de formación 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. 

LCAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

Marco explicativo 

El Campo de la Formación General se formula a partir de los Lineamientos Curriculares Nacionales para 

la Formación Docente Inicial, las Recomendacioue para la elaboración de los Diseños Curriculares, los 

Diseños curriculares vigentes, la experiencia y los saberes acumulados enla práctica, en los ISFD. 

En diferentes instancias y espacios se abordan los aspectos teóricos que fundamentan las prácticas - 

lógicos, epistemológicos, politicos, , ‘agógicos, didácticos, entre otros-, las categorías conceptuales que 

“Cnicaud, S. (2003) La Organización del Curriculum Escolar. Algunos Criterios de Análisis. Educación, Lengua/e y Sociedad, Vol. I, 
N! 1, 49-66, 
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se desprenden de ellas, y las prácticas mismas, ámbitos en que los términos pueden ser signicados 

articuladamente con un profundo sentido procesual. 

Dado que el eje vertebrador de la propuesta curricular se encuentra en el Campo de la Formación de la 

Práctica Profesional, se trata de poner en diálogo la teoría y la práctica, buscando reexionar ‘sobre la 

práctica y en la práctica’ y revisar las múltiples vinculaciones entre la teoría, la práctica y los contextos. 

La Formación docente deberá estar impregnada tanto de los procesos de construcción de conocimientos 

como de la reexión crítica y sistemática de la práctica docente, el desarrollo de la conciencia del 

momento histórico vivido y la posibilidad de transformación de la realidad en sus diferentes , . Se 

requiere formar un docente capaz de enseñar, investigar, reexionar y producir L ocimientos sobre su 

propia tarea  sobre las condiciones materiales y simbólicas de realización. Para ello, es necesario crear 

redes interinstitucionales que posibiliten la construcción colectiva de instancias de validación, 

legitima ¡un y u smisión del saber producido en los Institutos de formación y en las prácticas 

cotidianas en c. xtos situados. 

Los enfoques teórico-epistemológicos que sustentan la selección de contenid del Campo de la 

Formación General, dan cuenta de la educación como práctica de enseñanza, social e históricamente 

- ' ‘ sujeta a “ niveles de ‘ "‘ ‘ —social, institucional y áulico- e influenciada 

por diversos fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos, ideológicos, entre otros, propios del 

momento histórico en el que se desarrolla. El conocimiento se considera desde diferentes dimensiones 

que comprometen tanto los saberes socialmente signicativos como que devienen de las 

propias r ' ¡a de los-u " Los abordados en este Campo buscan la 

probiematización y la comprensión de la realidad en articulación con el Campo de la Formación en la 

Práctica profesional y el Campo de la Formación Especíca, con un profundo sentido de ‘proceso 

continuo e inacabado. 

Desde Ia perspectiva pedagógico-didáctica de la construcción curricular, conviven en la propuesta 

unidades curriculares organizadas en torno a enfoques disciplinares o análisis de ejes temáticos con 

diferentes niveles de complejidad. Se respetan también aquellos saberes considerados como valiosos en 

la construcción histórica de la Formación docente que constituyen parte del trabajo académico de los 

lSFD, a Io largo del tiempo. 

Finalmente, se presentan contenidos transversales que, por su complejidad, atraviesan todo el recorrido 

de la Formación docente y deben ser abordados desde diferentes perspectivas. Ellos son la ruralidad, lo 

urbano, la educación multicultural bilingüe, la educación de jóvenes y adultos, la diversidad y la 

1 inclusión, entre otros. El tratamiento de los mismos debe poner atención a las distintas conguraciones 

4;‘ 

que la cotidianeidad de la práctica , presentará, a modo de interpelaciones, a los futuros 

Ï docentes. 
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Finalidades foñnativas del Campo de la Formación General 

Generar condiciones para favorecer la formación del docente como intelectual transformador, 

¿‘en tanto productor de discursos, saberes y prácticas que le permitan posicionarse en el Sistema 

educativo, la institución escolar, en el aula y en la comunidad. 

Generar espacios de debate en torno a la educación, las pra’ ‘ docentes, la enseñanza y el 

aprendizaje, a partir de sus concepciones y relaciones con lasproblemáticas del contexto social 

en el que acontecen. 

Propiciar la discusión en torno al conocimiento escolarizado y sus implicancias politicas, 

culturales, ideológicas y sociales. 

Promover la apertura a diversas p ' ias, ' ‘ y - que "L" en la 

comprensión de lo socio-cultural y lo educativo como construcción colectiva y heterogénea. 

Contribuir, desde las conceptualizaciones teóricas a la construcción de sentidos que permitan 

signicar las prácticas docentes y pedagógicas como un trabajo situado social e históricamente, 

con implicancias en la transmisión de la cultura. _ _ 

Contribuir a la formación del juicio moral autónomo en el ejercicio de Iasprácticas ‘comunitarias, 

institucionales y áulicas, para la toma de decisiones y la participación democrática responsable, 

asícomo parazel respeto y_el cuidado de si mismo y del otro.  n ,' 

_ Desarrollar marcos conceptuales y metodológicos que permitan altuturo docente integrar 

eficazmente las Tecnologias de la información y la Comunicación a su práctica profesional de 
manera reexiva, analítica y critica. ' 

Favorecer el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad creativaen un marcode-yaloración y 

protección del patrimonio natural, cultural, material y simbólico de las diversas comunidades. 

., .. 
u de las!‘ ‘d ‘ del Campo de la FormaciónGeneral Luli. 

1° AÑO 

APORTES o: SOCIOLOGÍA v ANTROPOLOGÍA A LA EDUCACIÓN 

Denominación: APORTES DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA A LA EDUCACIÓN 
Formato: Módulo 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 19 año, 19 cuatrimestre. Ásignación 

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 

Favorecer el desarrollo de discusiones en torno a los principales" problemas antropológícos y socio- 

culturales del mundo actual. 

Desarrollar una mirada critica y reflexiva de la realidad socio-cultural de nuestra época como 

producto de un proceso de construcción histórica. 
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) o Propiciar el análisis de los procesos educativos desde categorías 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). 

- Favorecer Ia discusión en tomo al papel del conocimiento escolarizado y sus implicancias politicas, 

culturales, ideológicas y sociales. 
o Generar espacios de debate en torno a la educación, sus concepciones y sus relaciones con ‘ 

problemáticas 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 categorías teóricas desarrolladas por la Sociología y la Antropología en el estudio de 

los fenómenos sociales, a partir de sus diferentes enfoques y perspectivas teóricas, se constituye en un 

aporte fundamental para la reflexión y comprensión de Ia educación como fenómeno complejo, en tanto i 

proceso social y personal que entraña aspectos que acontecen tanto en los planos materiales como 

simbólicos de la vida social, que se concretizan-y/‘o plasman en distintos 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 r 

proveen, permitirá situar los procesos educativos en un contexto socio-histórico-cultural en el que se 

tomará plausible reconocer y dar cuenta de los diferentes atravesamientos (políticos, sociales, 

culturales, ideológicos, económicos, etc.) que condicionan la cotidianeidad educativa, al tiempo que 

permitirán superar —en términos de ruptura epistemológica- los prevconceptos y opiniones fundadas 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 la construcción histórica de Ia 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 

la educación, la construcción de subjetividades en el contexto urbano, rural, las cosmovisiones (de la 

población, vínculos con el territorio, el trabajo, relaciones con los recursos naturales), concepciones de 

género, etc. 

Estudiar estas cuestiones en la formación inicial desde las categorias teóricas que aporta el enfoque 

sociológico crítico y antropológico, favorece el análisis de los fenómenos educativos, habilita 

comprensiones más dinámicas y ricas del conictivo, del devenir social y escolar, y brinda conocimientos l 

Ï en torno al entramado social que se maniesta en las escuelas. Por ello, esta unidad curricular tendrá una fuerte articulación con el campo de la Práctica. 
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Ejes de contenido 

Apar:es de la ‘Sociología. concepciones en torno a la sociedad. ta sociedad como relaciones sociales y 
como instituciones. Grupos sociales y categorías. Elementos culturales, valores y normas, individuo, 

grupo. Sociologia educativa y sociología de Ia educación. 

Cultura y Sociedad: distintas concepciones de cultura. Elementos constitutivos de la cultura. Los 

universales de la cultura. Las paradojas de la cultura. Dinámica cultural. Los procesos de 

creación/producción, reproducción/recreación cultural, la complejidad lingüístícwcultuml de los 

contextos locales, regionales y de la sociedad nacional. Sociedad y persona. Sociedad y Sujeto: procesos 

constitutivos del sujeto, Etnocentrismo y relativismo cultural. 

Concepciones del consenso, del conicto y de la resistencia: las perspectivas del orden y del conflicto en 

lo político, lo social y educativo. La función social de la institución educativa. 

La construcción social de la realidad: La conformación de la identidad y las luchas por el sentido. 

Discusiones respecto _a Ia diversidad cultural: multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad. Las 

concepciones de socialización según tradiciones culturales y teóricas, paradigmas y sus contextos de 

producción en el mundo centraly en América latina. Historicidad dela relación individuo/sociedad en 
relación con el orden social y cultural. hegemonía y socialización. _ 

Procesos de escolarización: la escolarización y sus efectos en la conservación y transformación de Ia 

Sociedad. Crítica conceptual al pensamiento único y_ a la discriminación en sus múltiples expresiones. 

Educación y sociedad: la educación como factor de cambio social. vinculaciones entrela escuela y la 

sociedad: exclusión social y exclusión educativa, desigualdad, selección educatiya y curriculum oculto. 

Los sectores populares y sus luchas por el derecho alla educación. La educación como derecho social. El 

entramado social en las escuelas. Dinámicas de imposición y resistencia cultural y lingüística en Ia 

escuela. _ l > ' _ 

Alfabetización académica: 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 cientíco en el aula. 

Bibliografia básica 

Barrios, J. M. (1995) El aporte de las ciencias sociales a la antropología de la educación. Revista 

Complutense de Educación vol. 6, n. 1. Recuperado el 14 de julio de 2015 de: 
http://revistas.ucrn.es/index.php/RCED/articlelviewFile/RCEDSSSS120159A/17714. 

Barrios, J. M. (2004) Elementos de antrapoIag/t: pedagógica. Madrid: Rialp. 
Berger, P. y Luckmann, T. (2008) La construcción social dela realidad. Buenos Aires: Amorrortu. 
Bourdieu, P. (1999). Razones prácticas. BarcelonagAnagrarna. 
Bourdieu, P. (2003) Capital cultural, escuela yespacío social. Argentina: Siglo XXI Editores. 
Brígida, A. M. (2006) Sociología de Ia Educación. Temas y enfoques fundamentales. Córdoba, Argentina: 

Editorial Brujas. . 

Chinoy, E. (1987) Introducción a la Sociología. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
Duschatzky, S. (2007) Maestros Errantes. Experímentacíanes Socia/es en la intemperie. Buenos Aires: 

Paidós Tramas Sociales 42, Editorial Paidós SAICF. _ 

Margulis, Mario (2011) Sociología dela cultura. Conceptos y problemas. Buenos Aires: Biblos, 
Martínez de Soria, A. (2006) Antropologia de la educación para la formación de profesores. Educación y 

Educadores, V 9, N" 2, pp. 149-167. Recuperado el 11 de ¡ulio de 

httpt/lwww.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext8<pid=S0123- 
1Z94200600020OD118iIang=pt. 

artínez de Soria, A. (2008). Temas centrales de la antropologia de Ia educación 

contemporánea. Educación y Educadores, 11(1), 129-144. Recuperado el 11 de julio: 
httpzl/www.scíelo.org.colscielo.php?script=sci_arttei<t&pid=S01Z3» 
12942008000100008&lng=en&tlng=es. 
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Tenti Fanfani, E. (2007) La Escuela y lo cuestión social, Ensayos de sociología de la educación Argentino; 

Buenos Aires: Siglo veintiuno Editores. 

Tamarit, J. (1990) Estado, Hegemonía y Educación. Propuesta educativa FLACSO, 2, 9-15. 
tamonti, G. (comp.) (Z010) La trama de Ia 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 . cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de Ia Formación General. 1° año, 1' cuatrimestre. 

Asigna " 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. 

Finalidades formativas 

Propiciar la formación de un alumno , reflexivo y critico de la realidad, que disponga de las 

ha, '  r prnr 4' ' y m ' necesarias para analizar e interpretar la 

realidad educativa y los procesos de aprendizaje de.los alumnos. 

Propiciar procesos cognitivos de identicación, comparación y evaluación de las distintas teorías y 

enf , sobre el aprendizaje atendiendo sus posibilidades y límites en el campo del aprendizaje 

escolar y sus implicancias pedagógicas. 

Generar instancias de análisis sobre la relación entre las problemáticas actuales de Ia Psicología 

Educacional y la complejidad de los fenómenos educativos 

Promover actitudes de reexión crítica sobre el propio accionar y el de los otros, en las distintas 

situaciones educativas para mejorar y enriquecer los aprendizajes. 

Favorecer la construcción del conocimiento social atendiendo a la especicidad del aprendizaje en el 

contexto escolar. 

Promover Ia apropiación de saberes y procedimientos vinculados a la lectura y escritura de textos 

académicos. 

Marco Conceptual 

La Psicologia Educacional abarca un ámbito _de LUDOCÍYÏIÏEHIOS con entidad propia, ocupa un espacio 

denido en el conjunto de las disciplinas. Este campo implica interacciones entre las teorias psicológicas 

y el sistema educativo; demarca las dimensiones que constituyen al sujeto y sus posibilidades de 

aprender. 

En sus comienzos, se ocupó de las variables psicológicas y vinculares que participan en el proceso 

educativo; las formas en que esta se realiza, presentan distintos enfoques de acuerdo con los esquemas 

referenciales o marcos teóricos, a partir de los cuales se estudia el hecho educativo. 
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En las últimas décadas la mirada de la Psicologia Educacional se ha ampliado hacia los procesos 

pgicoeducativos, surgiendo una orientación cultural que enfatiza los aspectos Contextuales de la 

actividad psicológica y pretende romper con la separaci’ entre fenómenos mentales y el mundo 
exterior. Se plantea un pasaje hacia un estudio contextual del sujeto en las situaciones educativas, 

entendiéndolas en toda su omplejidad. 

Desde esta perspectiva, se realizara’ un recorrido sobre las diferentes teorías que han intentado explicar 

el hecho educativo y los procesos de aprendizaje. 

El contexto histórico socio-politicocultural y las concepciones que subyacen en las prácticas van 

cambiando, sólo puede entendérselas si nos acercamos a la comprensión de su génesis y desarrollo, 

ésta es una dimensión de análisis diacrónica que no puede faltar a la hora de reexionar sobre la 

Psicologia Educacional y las prácticas docentes. 

A través de la presente unidad curricular se intentará que el alumno de la formación docente pueda 

contar con herramientas que le permitan problematizar y profundizar los procesos educativos, con la 

intencionalidad de lograr una articulación dialéctica entre teoría y práctica. 

La Psicologia Educacional se ocupa del estudio de los cambios o transformaciones que los sujetos 

activamente construyen por mediación de procesos personales, interpersonales  educativos, según 

CODKEXÏOS. > 

‘Hay distintas concepciones deiPsicología Educativa, ellas se han ido delineando en su recorrido histórico 
y a irán fra r - ' ido nuevos ‘1 frutos de pal “_ I ‘ en pe. 

construcción. En este sentido, se entiende oue el recorrido histórico permite ampliar la mirada 
comprensiva. 

La preocupacion central de la Psicología Educativa, en la Formación Docente, es el aprendizaje escolar y 
los subprocesos de la cognición, socio-cognición y metacognición, ello, para fundamentar y mejorar la 

praxis educativa desde distintas dimensiones intervinientes y en permanente articulación con la 

pedagogia, la sociología, la antropología y la didáctica, la politica, la ética, la ideologia, etc. _ 
En la concepción (Coll, 1987): "como disciplina puente, de naturaleza aplicada", lalisicdlogía de la 

Educación no se identica plenamente ni con las disciplinas psicológicas, ni con-las educativas, 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 contenld 

La Psicologia educacional 

Relaciones y articulaciones entre Psicología y Educación. Las concepciones actuales de la Psicología de la 

Educacion y su encuadre epistemoló ‘ u 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 la 

Educación. Dimensiones. ' 

El aprendizaje en el aula 

Concepto de aprendizaje. Qué es aprender. Aprendizaje escolar: caracterización. 

Las fu: ‘ 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. EI aprendizaje en jóvenes y adultos. 

 

s teorías de uyl ndlzaje 
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Teorías de aprendizaje: denición. Importancia. Utilidad. Fundamentos epistemológicos y psicológico de 

las teorías de aprendizaje: psicoanalitica, conductista, psicogenética (Piaget), sociohistórica (Vygotsky) 

cognitiva cultural (Bruner), aprendizaje signicativo [Ausube|), teoria de la modicabilidad estructural 

cognitiva (Dr. R. Feuerstein) Experiencia de Aprendizaje Mediado. Aprendizaje 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 construcción 
del conocimiento cientico en el aula. Procedimientos explicativos de los textos académicos. El texto 

- expositivo y el texto argumentativo. 

Bibliografia básica 

Baquero R. (2001). Ángel Riviere y la Agenda Post-Vigostskiana de la Psicologia 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: Aíque. 
Cope, B. y Kalantzis, M. (2009) Aprendizaje ubicuo. Illinois: University of Illinois Press 
Chardón, C. (2000). Perspectivas e interrogantes en psicologia educacional. Buenos Aires: Eudeba. 
Clifford, M. (1987) Enciclopedia práctica dela 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:' 

Manantial. 
3 Elichiry, N. (comp.) (2001) ¿Dónde y como se aprende? Temas de Psicologia Educacional. Buenos Aires: 

Eudeha, 
Feuerstein, R. La Teoria dela Modíficabilídad Estructural cognitiva. Mira Editores. 
Hernández Rojas, G. (1998) Paradigmas en Psicología dela Educacion, Distrito Federal: Paidos Educador. 
Pozo, l. (1989). Teorías Cognítivos del aprendizaje. Madrid: Morata. 
Pozo, l. (1999) Aprendices y maestras. La nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza. 
Riviere, A. (1988) La psicologia de Vygotsky. Madrid: Aprendizaje Visor. 
Vygotsky, L. (1988). EI desarrollo de los procesos psicalágicos superiores. Barcelona: Critica. 
Souto M. (2004) Didáctica delo grupal. Buenos Aires: Paidós. 

Zahatel, E. (2008) Sujetos yAprendiza/es. Colección Ensayos y Experiencias. Buenos Aires: Noveduc. 

TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN 

Denominación: TEORÍAS DE lA EDUCACIÓN 

Formato: Asignatura 

Despliegue: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General, 1° año, 2° cuatrimestre 

Asign ' 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. 

Finalidades formativas 

Favorecer el acercamiento a diferentes teorías de la ‘ " , analizando la complejidad de su 

onstrucción tanto en su origen histórico y disciplinar como el impacto en los procesos educativos. 
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Promover espacios de exposición, debate, análisis que posibiliten comprender y asumir posiciones 

políticas para construir marcos referenciales frente a fenómenos, prácticas institucionales, relaciones 

elntïetlos sujetos y con la distribución del conocimiento. 
Facilitar lecturas de autores representativos de cada teoría a modo de posibilitar la interrogación; la 

diversidad de pensamiento; la identicación de supuestos politicos, ideológicos, sociales, culturales que 

.subyacen en las distintas Teorías Educativas 

Posibilitar la comprensión del carácter multidimensional de la educación y su devenir socio-político en la 

construcción del ‘curriculum escolar. 

Promover la comprensión y c ntextualización de los aportes de las diferentes teorlzaciones que desde la 

pedagogia se ofrecen para la interpretación de la realidad actual, desarrollando una capacidad crítica y 

un compromiso ético político en los posibles espacios de intervención. 

Marco Conceptual 

Resulta de importancia estratégica incluir en esta unidad curricular las perspectivas críticas de los 

discursos educativos modernos y contemporáneos, sus debates, querellas, desarrollos cientícos, 

evolución histórica y los modos- en los que legitimaron prácticas sociales, institucionales, áulicas y 

populares. . y - 

Las teorias educativas, de " origen ' ' ‘nn-‘wiu- (losóco, ‘ Ï-fsociológico, 

' psicológicos, antropológicos, etcdlly sus derivaciones e impacto sobre las practicas educativas, en el 

tiempoy el espacio social, constituyen saberes que conllevan la descripción y.'e| "análisis de los procesos 
de producción, distribución y apropiación de saberes. Ellas posibilitan la _ "' V " y comprensión 

acerca de cómo la escuela, ‘sus métodos, estrategias, sujetos escolares y las relaciones con el 

‘conocimiento, tienen un origen genealógico en distintos momentos y contextos históricos; Io cual 
favorece la reexión sobre el sentido politico de la educación en términos de antinornia dialéctica entre 

su signicado reproductor y consenrador, como su potencial "L y uansformadorde las situaciones 

de opresión. l‘ > l 

El análisis de las Teorías Educativas permitirá el acercamiento a una gran cantidad de estudios 

divergentes y distintos pusiciu. amientos teóricos y metodológicos, como asi también distintos abordajes 

 meta-teóricos para explicar y comprender las prácticas educativas. Gadotti (1998) arma: más que 

posibilitar un conocimiento teórico sobre la educación, tal estudio forma en nosotros, educadores, una 
_postura que penetra toda práctica pedagógica. V esa postura nos induce a una actitud de reexión 
radical frente a los problemas educativos...” . Esta argumentación contribuye a atender a las 

‘características y condiciones especicas de nuestro país y Latinoamérica, desde la construcción de una 
teoria situada. Además, se recuperan los autores destacados en el desarrollo de la Educación Inicial. 

Se ‘ ' sobre el ' , ‘ ’ ' u ' ÍCauu, sus representantes y sus propuestas 

metodológicas-ed ucativas para el análisis e intervención en contextos diversos. 

El estudio de la presente unidad curricular, su constitución histórica, su abordaje y el análisis en la 

discusión educativa actual, posibilita y favorece interrogar, interpretar y comprender aspectos de la 
ráctica educativa y de su investigación para la construcción de las propuestas alternativas. 
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Ejes de contenido 

Constitución del campo educativo 

La educación como proceso ' Educacir‘ ‘ ' ¡‘n-v ' ' La tarea ' ala 

educa ‘ según las diferentes u Estado actual del debate epistemológí respecto del campo 

dela educación. 

T " ' epistemológico 

Pensamiento ‘ ' ilustrado: Contexto histórico. n‘ ' referentes: Rousseau,‘ Froebel, 

Pestalozzi. 

surgimiento de las teorías macro sociales del siglo XIX: contexto histórico. Pensamiento , ‘ ‘ o 

positi ‘ . Aportes del pensamiento de Durkheim a la educación. Pensamiento r ‘ o Socialista. 

Aportes del pensamiento de Marx ala educación. 

Teorías y corrientes educativas en el siglo XX 

Pensamiento pedagógico socialista: aportes a la teoria de la educación (Gramci — Vigotsky). 

Escuela nueva: ‘ su. ' ' nep. D , ‘ ¡-Claparede. Inuencia en 

Argentina y América Latina. Experiencias destacadas: Jesualdo Sosa, Olga Cosenttini. 

Teorias de la reproducción, de la resistencia. Pedagogia crítica: Conguración, contexto socio —histórico 

—político. Autores representativos: A -Bourdieu. Baudelot- Girux. 

Teorías críticas para la integración de la cultura. Recuperación del valor político de la educación. 

Universalizac-ión de la cultura y su democratización. 

Los procesos emancipatorios y la construcción de las repúblicas 

Pensamiento ' ' o latinoamericano desde diferentes perspectivas: Sarmiento y la educación 

popular. Debates actuales en relación a la educación popular y la educación pública. 

Paulo Freire: Pedagogía del oprimido: Educación Bancaria versus Educación Problematizaci a. Función 

política de la educación. 
Teorías contemporáneas: Teorias Criticas y no críticas y sus aportes a la educación. Modelo politico y 

teorias de la educación. 

Debates teóricos 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 como sujetos de derechos y 

"sujetos pedagógicos". Debates en torno a la educación popular y a la educación pública, Educación y 

multiculturalidad. Educación yTIC. 

Alfabetixacion académica: La lectura como proceso interactivo y Ia escritura como proceso recursivo. 

Estrat ' cognitivas y lingüísticas implicadas. Los textos expositivos. La búsqueda de información y la 

construcción del conocimiento cientico en el aula. rrocedimientos ‘atívos de los textos 

académicos. 

Bibliografía básica 

lthusser, L. (1984). Ideología y aparatos ideológi u del Estado. Buenos Aires: Nueva Visión. 
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Bourdieu, P. y Passeron, J. (1977) La Reproducción. Barcelona: Edic. Laia. ' 
Carreño, M. (Ed.) (2000). Tear/as e Instituciones contemporáneas de Educación. Madrid: Biblioteca 

" ., Nueva, 
Castells, M. y otros. (1994) Nuevas perspectivas críticas en educación. Barcelona: Paidós. 
Ferrari, M. y otros (2005) Grandes pensadores. Historia del pensamiento pedagógica occidental. 

Colección educación. Buenos Aires: Papers. Editores. 

Freire, P. (2008). Pedagogia de la autonomia. Saberes necesarios para Ia práctica educativa. Buenos 
Aires: Siglo veintiuno. 

Gadotti, M. (1998) Historia de las ideas pedagági . México: Edit. Siglo XXI. 

Garay, L (Z000). Algunos conceptos para analizar instituciones educativas. Córdoba: Ed. Ferreira. 
Garcia Gutierrez (2012) Teoria y pol/tica de la educación: Reexiones para el proceso formativa. Chile: 

Scielo. 

Gentili, P. (2007) Desencunta y Utap/a. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos. Rosario: 
Homo sapiens. 

Gutiérrez, F. (2005). La Educación como praxis politica. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Gvirtz, S. v otros (Z009). La educación ayer, hay y mañana, EIABC de la Pedagogía. Buenos Aires: Aique. 
Mc Laren, P. (1994) Pedagogía crítica, ' ¡a cultural y la producción del deseo. Argentina: Aique 

Editor. 

Pineau, P., Dussel, I., Caruso, M. (2010). La escuela como máquina de educar. Tres escritos sobre un 
proyecta dela modernidad. Buenos Aires: Paidós. 

l Palacios, J._(2010). La cuestión escalar. Introducción. Algo sabre Ia escuela tradicional. Argentina: Ed. 

Colihue. ' ' 

Puigrós, A. (2005).: De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la integración iberoamericana. 
Colombia: Convenio Andrés Bello. 

Sarmiento, D.F. (Z011) Educación popular. Con presentación de Juan Carlos Tedesco e Ivana Zacarías. La 
Plata: UNIPE. . 

DIlDÁCHCA Y CURRICULUM 

Denominación: DlDÁCTICA v CURRICULUM 
Formato: Asignatura 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 19 Año, 2' cuatrimestre , 

Aslgn ' horaria semanal ytotal del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 8 hs. semanales Total: 128 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 5h Z0 m semanales Total: 85h 20m cuatrimetrales 

nalidades formativas 

I Generar espacios de debate en torno a las prácticas docentes,_ de la enseñanza, sus concepciones y 

sus relaciones con problemáticas del contexto social en el que acontecen. 

o Denir objeto ycampo de la didáctica, en tanto disciplina compleja. 

n Contribuir desde cuuceptualizac‘ teóricas con Ia construcción de sentidas que permitan 

signicar las prácticas docentes y de la enseñanza como trabajo situado social e históricamente en el 

campo de la cultura. 

- Contribuir a la construcción de su pensamiento práctico en todas sus dimensiones en interacción con 

otros, tomando conciencia de la responsabilidad y compromiso ético de la tarea docente. 

o Diferencia! perspectivas teóricas que fundamentan las propuestas curriculares. 

u Analizar Ia complejidad de los problemas curriculares que se presentan en el aula y el papel del 

docente como rnoldeador del currículum 

o Reexionar sobre los propios procesos de aprendizaje v la comp " ‘ de Ia enseñanza, con el 

bjeto de comprenderla y mejorarla. 
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o ' sobre la - " ‘ de la ' y saberes del docente que signican y 

orientan las prácticas de enseñanza. 

o Desarrollar vínculos de autonomía, compromiso y cooperación en la tarea de aprender, que le 

permitan intercambiar puntos de vista, confrontar ideas y defender argumentos. 

o Favorecer la alfabetización ' a mediante el desarrollo de estrategias de lectura y producción 

escrita en el Nivel Superior. 

Marco conceptual 

La Didáctica, se Ia dene como disciplina cientica que trata de explicary comprender, como asimmbién 

dar prescripciones y normas acerca de cómo guiar el aprendizaje de los alumnos y cómo organizar la 

enseñanza. Se reconocen dos dimensiones: La dimensión descriptiva — explicativa nos permite 

comprender la realidad escolar educativa, conforma el conjunto de conceptualizaciones que se 

relacionan con la explicación de la situación de enseñanza, los factores presentes, la L Iejidad de la 

tarea de enseñar, etc. La dimensión prescriptiva - normativa enuncia prescripciones acerca de cómo 

actuar, cómo enseñar determinados contenido , qué estrategias utilizar, etc. Ambas dimensiones se 

enriquecen a través de una relación de ínterjuego constante de aportes mutuos. Traspasadas además 

por el componente utópico que apunta a la intencionalidad ética y social. La interrelación de lo 

explicativo, instrumental y valorativo está fundamentada en la concepción de escuela, sociedad, 

conocimiento, ciencia y hombre. 

El objeto de estudio de la Didáctica es la situación de enseñanza, donde se encuentran docente, alumno, 

conocimiento, contexto y se seleccionan contenidos para ser enseñados en relación con el contexto 

(Harf, R 1999). Su objetivo es explicar, comprendere interveniren ese proceso. 

Este apoyo disciplinar permitirá 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 co ‘ ' indispensables para 

analízary comprender la práctica dela enseñanza. 

Se analiza asi mismo 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 Ia práctica y transformarla. 

En denitiva aporta marcos conceptuales, criterios generales v principios para la reflexión 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 teoria y la práctica, práctica que adquiere la forma de una intervención situada social 

e históricamente. 

Ei objeto de las teorias del Curriculum se ha debatido entre las nociones de planeamiento racional e 

integral, de currículum como texto, currículum como modelo de la práctica, y hasta el currículum como 

hipótesis de trabajo, frente a las nociones que describen un curriculum oculto, o lo conciben, desde una 

perspectiva procesual, como euueuuzamiento de prácticas diversas, como un currículum real 
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construido en los intersticios que se abren frente al curriculum prescripto, o como síntesis de elementos 

culturales que conforman propuestas poIltico-socirreducativas, etc. Este aporte permitirá analizar la 

complelidad de los problemas curriculares que se presentan en el aula y el papel del docente como 
moldeador del curriculum. 

Por lo tanto, esta unidad curricular propone categorías de análisis para el estudio de las prácticas de la 

enseñanza y se ocupa de formular criterios para la mejor resolución de los problemas que la enseñanza 

plantea a los docentes y la creación de alternativas de actuación pedagógica. Se contemplan procesos de 

negociación y denición curricular desde criterios para la planicación de aula y experiencias de 

aprendizaje con enfoques cooperativos en contextos de diversidad y ruralidad. 

Ejes de contenido 

Curriculum 

Teorías, propuesta ocial y diseño: Contexto de surgimiento desde la programación por objetivos hasta 

el curriculum oculto y el curriculum como hipótesis de trabajo. El curriculum como síntesis de elementos 

culturales que denen el proyecto politico - educativo. El curriculum como entrelazamiento del 
curriculum ptescriptivo, la propuesta editorial. 

La propuesta curricular ocial: ‘Niveles de formulación de las. objetivaciones -del‘ curriculum en la 

propuesta ocial. Lógicas de concreción, especicación y/o disolución en los procesos curriculares. Los 

documentos curriculares. Núcleos de Aprendizaje Priorizados. Diseños curriculares: Proyecto Curricular 
Institucional. V . . 

Didáctica 

Escuelas de - la didáctica: Corrientes didácticas, tradicional, nueva, ‘tecnológica y socio-critica. 

Racionalidad tecnológica y racionalidad práctico crítico. Su Objeto de estudio. Contexto de surgimiento y 

replanteos sobre su objeto del método universal a la clase como objeto de estudio. 

Enfoques de abordaje de la clase a partir del Método etnográco. A 

Categoria analíticas del análisis de la clase: Currículo oculto, traco social en el aula, colas invisibles, 

elogio, poder, etc. La trasposición didáctica: concepto, vigilancia, riesgos. 

Enseñanza 

Diseño curricular áulico: Didáctica en el nivel inicial-mecanismos de legitimación. Planicación didáctica. 

Elementos de la planicación. Proyecto educativo institucional-componentes curriculares. Criterios de 

selección de contenidos, estrategias y evaluación. Modelos-estilos de Enseñanza. 

Alfabetización académica: Estrategias de lectura y escritura de textos académicos, Diferentes textos 

para la enseñanza en el aula. 

Bibliografía Básica 

Asprelli, M, C, (2010). La Didáctica: Escuelas. La Didáctica en la formación docente. Buenos Aires: Homo 
Sapiens. 

Bixio, C. (2005). Como construir proyectos. Buenos Aires: Homo Sapiens. 
Camilloni, A y Cols, E (2007) El saber didáctico. Buenos Aires: Paidos. 
Camilloni, A.; Davini, MC; Edelstein, 6.; Litwln, E.; Souto, M.; Barco, S. y Davini, MC. (2007) Corrientes 

Didácticas contemporáneos. Buenos Aires: Paidos. 

Candia, M (Z010) La planicación en educación infantil. Organización didáctica dela enseñanza. Buenos 
Aires: Ediciones Novedades Educativas. ' 

Candia, M. y Callegari, G. (2010) Sugerencias para realizar planicaciones didácticas. Novedades 
Educativos, n‘ 231, pp. 76-79. 

Candia, M. (2010). La planicación en Io educacion infantil. Buenos Aires: Novedades Educativas. 
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Chartier, R. (2008), Aprender a leer, leer para aprender. En: Millán, J:A. (coord), La lectura en España. 

Informe 2008: Leer para aprender, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Federación de 
Gremios Editores de España, pp. 23-42. Disponible en: 

http://www.Ialectura.es/2DO8/chartier.pdf (última consulta: 22/7/2012). 
Davini, M. (2008). Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestras y profesores. Buenos Aires: 

Santillana. 
De Alba, A (2008). Curriculum, crisis, mitn y perspectiva. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Feldman, D. (2010). Didáctica General. Aportes para el desarrolla curricular. instituto Nacional de 
l Formación Docente. Ministerio de Educación dela Nación. Buenos Aires. 

Gwirtz, S. (2008). El ABC dela tarea docente. Buenos Aires: Aique. 
Sanjurjo, L. (2006). Aprendizaje signicativo y enseñanza en los niveles medio y superior. Rosario: Horno 

Sapiens. ' 
Sevillana, M. (2005). Didáctica en el sigla XXI. Madrid: Mc Grawhill. 

INICIACIÓN A uns TIC 

Denominación: ¡NICIACIÓN A LAS ÏIC 

Formato: Taller- Prueba de suciencia 

Régimen de ‘ Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 1° año, 2° cuatrimestre. 

Asigna ‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 2 hs. semanales. Total: 32 hs. cuatrimestrales. 

Reloj: 1h Z0 rn semanales Total: 21hs. 20m cuatrimestrales. 

finalidades formativas 

- Favorecer la apropiación e integración de las tecnologias en el ámbito profesional. 

- 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 per manentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen 

las TlC. 

o Desarrollar un marco conceptual que permita comprender las tecnologías en un sentido amplio y 

metodológico de modo tal que posibilite su inclusión didáctica en las prácticas cotidianas de 
enseñanza. 

- Posibilitar através de las TIC, habilidades que apunten a la creación y selección de la información, 

autonomía, trabajo en equipo y habilidades comunicativas n 

o Pr 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 manifiestan en cambios acontecidos en los 

procesos productivos, económicos y comunicacionales de las últimas décadas y su relación con la 
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educación, exigen modicaciones en la educación y por lo tanto en la formación de los futuros 

docentes. 

En estyeliontexto en el que se inserta la institución escolar que debe dar respuesta a las demandas de la 

’ ‘ ‘ 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 fundamentos teóricos y técnicos que sustentan los nuevos recursos informáticos que 

se actualizan a ritmo vertiginoso. 

Se considera que los cambios implican una nueva noción de espacio y tiempo. La incorporación de las TIC 

en el curriculum como herr a en los , de pl " ,' sólo se justica si va 

unida a una constante reexión y actitud crítica sobre el impacto e incidencia en Ia formación de los 

alumnos. Además si se utiliza con el propósito de favorecer Ia ' ‘ 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 

A en Ia 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. ' A - _ _ 

Este taller presente en la formación docente, se sustenta en la legislación educativa argentina, Ley de 

Éducacíon Nacional N9 26.206, entre cuyos nes y objetivos se ja el de "desarrollar las competencia 

necesariasvpara el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 

comunicación” y establece además que: ”el acceso y dominio de las tecnologias de la información y 

comunicación formarán 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 tecnologías de la información y comunicación tiene en niños, adolescentes v 

jóvenes. 4 

Se adopta el formato Taller, dado que las capacidades docentes básicas a formar apuntan a la 

incorporación de habilidades para la 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 la realización de trabajos prácticos durante el desarrollo del cursado, 

con evaluación en proceso y una prueba de suciencia dentro del cuatrimestre. 

Eies de Contenido 

Internet 

Internet como medio de com ' ‘Ju 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. 

Sistema operativo. l 
La computadora. Hardware y Software, CPU. Periféricos de entrada y de salida. Dispositivos de 

almacenamiento. Dispositivo de memoria. 

istema Operativo. Concepto, windows. Organización de la infonnación en la PC. Manejo de archivos. 
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Creación de carpetas y subcarpetas. Compresión y descompresión de archivos. Incorporación de 

dispositivos móviles 

Paquete ofimática. 

Principales características de procesadores de texto, planillas de cálculo ypresentaciones. Criterios 

para su producción, formatos, diseños. Aplicaciones en la tarea docente. 

Bibliografia básica 

Ale, G. (2011) Aprender y crear con las TIC, competencias y habilidades. México: Editorial Alfa Omega. 
Grupo Editor. 

Aulaclic (Z010). Curso de PowerPoint 2010. Disponibleen httpwwwaulaclicesi powerpoint-muy 
Aulaclic (Z010). Curso de word 2010. Disponible en httg:¿[www.a ulaclic.es[word-2010¿ 
Aulaclic (Z010). Curso de Excell 2010. Disponible en http:¿¿www.aulaclic.es¿excel2010[ 
Dirección de Capacitación en TI (2010) “Microsoft Word 2010 Básico". Disponible 

en http:¿¿www.camgus.c'f.gob.mcamguscmanualiManualwordBasico2010.gdf 

ebriik.com(2010). Microsoft Office - Excel 2010. Disponible 
en http:www.uv.mxigersonaIiIIogeziIesl2013¿D3¿Manual-Microsoft-Ofce-ExceI-Zolllpdf 

Gómez Gutiérrez, J. A. ( Z010) Excel 2010 avanzado. Editorial Alfa Omega. Grupo Editor. 

Martín, R. (2010) Manual de Microsoft Powerpoint. Disponible 
en httgs:¿iwww.uclrrtesigrofesoradoiraulmmartiniomaticagoweggoinngdf 

_ Pascual, F. (2010) Word Z010.Guía 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 

HISTORIA SOCIAL ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 

Denominación: HISTORIA SOCIAL ARGENTINA V LATINOAMERICANA 

Fannato: Asignatura 

Despliegue: Cuatrimestral V 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 29 año, 1“ cuatrimestre. 

Aslgna 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 Promover el abordaje de la Historia Argentina y L ' ¡cana desde una perspectiva social que 

permita conocer, comprender y utilizar categorias de análisis que contribuyan a entender la realidad 

socio-politica y cultural, como una construcción social. 
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o Aportar ala construcción, un ‘ ' ' analítico que ‘ c , ' y tomar 

posición frentea los diferentes procesos politicos y socio-culturales que se desarrollan en diferentes 

momentos históricos. 
o Favorecer la comprensión del contexto mediato e inmediato —Iocal y regional- -nacional y globala 

Marco conceptual 

La historia como disciplina, es fundamental para conocer, comprender y utilizar categorias de analisis 

que permitan entender la realidad socio-politica y cultural como una construcción social compleja, 

conflictiva, dinámica y multicausal. En este sentido- y en el marco de las transformaciones actuales 

contemporáneas- se hace necesario abordar la propia historia y la de Latinoamérica para construir el 

andamiaje analítico que posibilite contextualizar, reexionar v tomar posición frente a los diferentes 

procesos políticos y socio-culturales que se desarrollan actualmente. 

Cabe pensar en esta unidad curricular como un espacio de conocimientos históricos articulados a partir 

de temáticas tales como: Ia construcción de los Estados nacionales, las relaciones históricas y 

estructurales de dependencia respecto de lasvpotencias centrales, las experiencias en torno a la 

aplicación de distintos modelos político-económicos, reformas agrarias, marcos ‘generales legales, etc.; 

incluyendo —al mismo" tiempo« un'a perspectiva politica, ideológica, socioculturaly económica del 
contexto ruralque pueda dialogar con los aportes provenientes de la Antropologia Cultural en tanto se 

incluyela mirada sobre Ia ruralidad, los pueblos originarios en distintos tiempos politicos,vy ‘cómo se han 

integrado a la historia argentina‘. 

Ejes de Contenido > 

La desnaturaliza ' del u. ecimiento histórico en las explicaciones del pasado. El papel del conflicto y 

la disputa de intereses en el cambio histórico y social. 

La realidad histórica como construc ' social. Capitalismo, Marxismo, Imperialismo, Colonialism n, 

desarrollo desigual y combinado. ' V 

Procesos de conformación de los Estados Nacionales en Ia región y el papel de los distintos sujetos 
sociales. Modelos de Estado. Procesos de distribución y apropiación de Ia tierra. Perspectivas indígenas. 

Formas‘ de organización local y supra local, demandas sobre sus derechos [especialmente los 
educativos). La tenencia de la tierra, poder político económico y procesos de concentración. Experiencias 

de reforma agraria en Latinoamérica. El Estado en la denición de las politicas 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, dependencia y subdesarrollo. 

Tensión capitalismocomunismo: experiencia chilena, cubana, nicaragüense en el terreno del socialismo, 

Procesos dictatoriales en Latinoamerica y el papél de Estados Unidos en la región desde la posguerra. 

Hacia una reconguración del Estado: crisis del neoliberalismo en Latinoamérica. Lo nacional y lo 

popular. 

lbliografía Básica 
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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 Ciencias Sociales (UBA). 
Barroetaveña, M.; Parson, G.; Roman, V. y otros. (2007): Ideas, politica, economia y sociedad en la 

Argentina. (1880-1555). Buenos Aires: Blblos. 
Bustos, G. (2014) Enfoque suba/terna e historia latinoamericana. Nación, subalternidad y escritura dela 

Historia en el debate. MaIIon-Beverley. bibliotecadigital.univalle.edu.co 

Cattaruzza, A. (2012). Historia dela Argentina 1916 1955. Buenos Aires: Siglo veintiuno. 
Chevalier, F. (2005). América Latina. De Ia independencia a nuestros dias. México: Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 
De Blas, P. (Z000). Historia común iberoamericana. España: Edad Ensayo. 

HaIperinDonghi, T. (1996), La historia social en la encrucijada. En Ensayos de historiografía. Buenos Aires: 
El Cielo por Asalto. 

Hora, R. (2010): Historia Econ ‘ ‘ dela Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires: Siglo veintiuno. 
Lomnitz Adler, L. y Melnick, A. (1998), La cultura política chilena y los partidos de centra. Una explicación 

antropoiágicu. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica. 
Oszlak, 0. (1982) Reexiones sobre la formación del estado y Ia construcción de la ' ‘ “ argentina. 

Revista Desarrollo Económico, Val. XXI, Buenos Aires. 

Rapoport, M. (2004) Historia económica, política ysacial de la Argentina. Buenos Aires: Editorial Macchi. 
Rodríguez, M. G., 8: Vázquez, C. (2014). Del silencio a la ampliación de los derechos humanos: Un análisis 

comunicacional de los bombardeos de 1955 en la Argentina contemporánea. Comunicación y 

sociedad, (22), 231-263. Recuperado de 
.'l. ‘l.h?'=sciarttext& 

 

 
  
 

&tlng=es. 
Rouquié, A. (1990) El estado militar en América latina. Buenos Aires: Emecé 
Suriano, J. (dir.), (2005) Dictadura y democracia (1975-2001), vol. X Nueva Historia Argentina, Buenos 

Aires: Sudamericana. 

ESTADO, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

Denominación: ESTADO, SOCIEDAD V EDUCACIÓN 

Formato: Módulo 

Despliegue: Cuatrimestral 

Ubicacion: Campo dela Formación General. 2° Año, 2’ cuatrimestre. 

Aslgnac ‘ horaria semanal ytotal del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs. semanales. Tota|g96 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 4 hs semanales Total: 64 hs. cuatrimestrales. 

finalidades formativas 

o Favorecer la comprensión de la trama de relaciones entre Estado, Sociedad y Educación en la 

Argentina. 

o Desarrollar las visiones y/o concepciones de Estado y educación más importantes y signicativas en 

el devenirde la historia educativa argentina. 

- Promover el análisis crítico de las propuestas de transfonnación y reforma del Sistema Educativo 

argentino producto de las necesidades dela sociedad. 

Propiciar el análisis de los hechos sociales desde categorías teóncas de distinta índole y la toma de 

osición respecto de ellas. 
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o Promover la interpretación de algunas de las funciones del Estado en relación con la educación, de 

sus tendencias de expansión y diferenciación 

j . Ïïavorecer el desarrollo de una mirada critica sobre dimensión temporal e histórica de la relación 

Estadoy Sistema Educativo argentino en el contexto de los procesos nacionales. 

Propiciar el análisis de la normativa, principios, nes, objetivos del Sistema Educativo argentino, 

Favorecer la comprensión de la génesis dela formación docente, sus principales referentes históricos 

de los jardines de infantes, inicios, desarrollo y consolidación. 

Desarrollar una mirada critica y reexiva en torno a la calidad educativa, desigualdad educativa 

entre jurisdicciones y al interior de las mismas. El fracaso escolar. La educación en contextos rurales 

en distintos momentos históricos, descentralización, etc. 

Marco conceptual 

Pensar la educación de mado articulado e interdependiente con el Estado y la sociedad, tal como lo 

plantea Ia denominación de esta unidad curricular, transparente la idea de concebirla como un proceso 

eminentemente social donde las concepciones del Estado han dejado sus huellas, trayendo aparejadas 

diversas consecuencias a lo largo del tiempo. Analizar críticamente la conformación del Estado Nacional 

y las diversas oscilaciones experimentadas históricamente por razones "de índole politico-ideológico 

permite comprender la_ concepción ¡de educación, anidada en los diferentes periodos y en la estructura 

del sistema de educación de nuestro pais. ' ' V 

La conformación del Estado-Nación, due estructuró Ia educación de nuestro pueblo, nace a mediados del 

- siglo XIX, respondiendo a demandas de índole socio-politico y económico irnperantes 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 reférirlos al ámbito educativo y de la formación 

‘docente. 
En relación con la historia de las instituciones, este planteo integrado de Estado, sociedad yleducación 

permite ‘comprender su ‘funcionamiento desde sus origenes, dentro del marco y sentido de las 

regulaciones y desde las perspectivas en que se concibe Ia norma. 

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. l 
Este planteo debe ofrecer herramientas y conocimientos 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 politico- 

educativo vigente, favorecerá un posicionamiento critico 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 espiraladamente un saber genuino que posibilita Ia formación de un docente intelectual 

’ - Si bien es importante historizar, también lo es conocer cuánto acontece, en y desde el sistema educativo, 
i 4 critico. 
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Ejes de ontenldo 

El Estado, Institución política de la modernidad 

Estado. conceptualización. Origen. Teorías 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 politicas en educación. Sistema Educativo, 

sus elementos constitutivos y su dinámica. Funciones del sistema educativo en relación con la sociedad, 

la cultura y la política. Contexto histórico-politico del Sistema Educativo. Estado, Sociedad y Educación 

en Argentina. La función política de la educación: Estado oligárquico-liberal. Estado benefactor. Estado 

neoliberal. Estado. Hacía una reconguración del Estado: lo nacional y lo popular. 
El Sistema Educativo Argentino 

La conformación de los sistemas educativos modernos: la organización del sistema educativo nacional. 

Bases constitucionales y legales del Sistema Educativo Argentino. Breve reseña histórica. Artículos de la 

Constitución Nacional referidos a educacion. 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 Formación Docente: génesis, desarrollo y consolidación 

La formación docente. La co ' ¡un del magisterio como categoría social. Politicas de formación 

docente en argentina. La terciarización de la formación docente. Situación actual de la formación 

docente. P‘ ' ' u de los icauus. Tendencias en los procesos de 

cambio del sistema educativo argentino: la expansi de las upDITUÍdíideS ' as, el deterioro de la 

calidad educativa, la ampliación de las desigualdades, la de centralizaci . 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 educación y trabajo. Los desafíos del nuevo siglo. 

Bibliografía básica 

Alliaud, A. y Antelo, E. (2008) Iniciación a la docencia. Los gajes del ocio de enseñar. Ponencia 
presentada al I Congreso de profesores noveles. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Almandoz, M. (Z000). Sistema educativo argentino, escenarios y políticas. Buenos Aires: Santílla na 
Caruso, M, y Dussel, l. (1996) De Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos para pensar la educación 

contemporánea. Buenos Aires: l<apelusz,. 
De Luca, P. Fariño, M y otros. (2010) Politica y ciudadanía. 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 (2005). Educar: ese acta política. Buenos Aires: Del Estante. 
Gvirtz, S, (2009) La educación ayer, hay y mañana. EIABC de Ia Fedagogí . Buenos Aires: Aique. 
Merie, M. (Z008). Carta a un joven profesor. Por qué enseñar hoy. Barcelona: Graó. 
Muscará, F. (2010) Raices culturales. Mendoza: Editorial UNCuyo. 
Muscara’, F. (2014) Historia de Educación. Mendoza: Editorial UNCuyo. 
Solari, M. (2006). Historia de Ia educación argentina. Buenos Aires: Paidós. 
Tenti Fanfani, E. Icomp.) (2008) Nuevos temas en la agenda educativa. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

‘nramonti, G. y üegler, S. (Z008). La educación de las élites. Buenos Aires: Paidós. 
eleda, C. y otros (2011). La construcción de la justicia educativa. Criterios de redistribución y 

reconocimiento para la educación argentina. Buenos Aires: CIPPEC — UNICEF. 
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rrLoscirlA v CONOCIMIENTO 

Denominación: FILOSOFÍA Y CONOCIMIENTO 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo dela Formación General. 2° año, 2° cuatrimestre. 

Asigna “ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs semanales. Total: 96 hs. LUBÏFÏWESÍÏEÍGS. 

Reloj: 4 hs. semanales. Total: 64 hs. cuatrimestrales. 

Flnalldades fonnatlvas 

o Propiciar aportes signicativos de la Filosofia y de los saberes acerca el conocimiento, para 

V incorporarlos como fundamentos de la formación docente. _ 

o Generar instancias para incorporar al lenguaje cotidiano, -Ios usos y signicados del vocabulario 

especíco dela aslgnatu a. i 
o Desarrollar“ gradual- ‘y responsablemente el juicio crítico, integrando las_ diferentes 

«uuceptualiza ¡une yaportes. . - y A I. 
- Propiciar la adquisición paulatina de las habilidades propias de los procesos de alfabetización 

académica: ¡escuchar y hablar, leer y escribir, y comprender en‘ términos de la especicidad de la 

Filosofia como saber integral y propedéutico al desarrollo del pensamiento reflexivo y critico. 

Marcoconceptual y 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje se articulan y se concretizan en una práctica cotidiana basada 

en la autonomía profesional, el trabajo colaborativo, el compromiso con la igualdad y la ' nza en las 

posibilidades de aprendizaje de los alumnos. V 

La Filosofía como campo del saber de carácter argumentativo, crítico y reexivo constituye un ámbito 

que permite introducir la discusión sobre las formas hegemónicas de construcción del conocimiento. 

Cabeanalizar, críticamente, aquellas grandes “concepciones de mundo", de ciencia, de conocimiento, 

presupuestas en los ,. " que ' un las ' ' ¡mw las " y las prácticas 

educativaslen Argentina y Latinoamérica. ‘ ' 
Se atiende a la reexión sobre las problemáticas del conocimiento en la historia del pensamiento y al 

impacto de 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 

docente con el conocimiento y su incidencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Ejes de ontenldo 

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. Filosofía y otros saberes. 

concepciones de mundo, de hombre, de conocimiento, de ciencia, de política, etc, contextuaiizados en 

el desarrollo histórico-losóco. 

El problema del conocimiento. Descripción del acto de conocer. Los problemas del-conocimiento: 

escepticismo, dogmatismo, racionalismo, empirismo, idealism v, " . El problema de Ia verdad. 

Tipos de conocimientos: cotidiano, losóco y cientíco. 
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Modernidad y contemporaneldad en el desarrollo de la ciencia: Caracteres del proyecto moderno: 

Filosofía y ciencia. 

Caracteres del conocimiento cientico: objetividad, vericabilidad, sistematicidad, metodicidad y 

comunicabilidad. Ciencia y tecnologia. 

Propuestas epistemológicas actuales. 

Pensamiento latinoamericano y argentino: la impronta del pensamiento losóco en los proyectos 

socio-politicos educativo latinoamericanoy argentino. 

Conocimiento escolar. Construcción del conocimiento escolar desde el conocimiento erudito al 

conocimiento enseñado. Formación de la 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 Garcia, J. J. (2000) Problemas de nuestro tiempo. San Juan: Fondo Editorial de la 
Universidad Católica de Cuyo. 

Canal Encuentro: Mentira la verdad. Documental en TV. 

D’ Iorio, Gabriel (2010) Filosofía Aportes poro el Desarrollo Curricular. Buenos Aires:lN FOD 

Dallera, 0. (1991) Temas de Filosofía. Buenos Aires: Don Bosco. 

Díaz y Heller, (1999) ¡[conocimiento cientica. Argentina: Eudeba 

Díaz, E. (2010) Metodologia dela ciencias sociales. Buenos Aires: Biblos 

Documentos del Ciclo de Cultura y Ética Social 2002. El hombre y la verdad. Guías 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 posmadernidad: una óptica desde Américo Latino. Colección Cuadernos 
Buenos Aires: Ediciones Aique. 

Hisse, M.C. (2009) Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Recomendaciones paro Ia elaboración de 
diseños curriculares. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

López Gil, M. (1996) Filosofia, modernidad y posmodemidad. Buenos Aires: Ediciones Biblos. 

Ministerio de Educación de la Nación. Filosofía aquí yahora. IV temporada, Canal Encuentro. 

Obiols, G. (1989) Curso de Lógica y Filosofia. Buenos Aires: Kapelusz 

Pérez, L. (Z010) ¿Para qué educamos hoy? Buenos Aires: Editorial Biblos. 

Rietti, S. (Z007) Oscar Varsovskyuna lectura postergado. Monte Ávila: Ed. Latinoamericana. 

Roig, A. (2011) Rostro y losofía de nuestra América. Buenos Aires: Una ventana. 

Schujman, G., Herszkowich, E. y Finoccio, S. (1999). Filosofía y Formación Ético y Ciudadano. Buenos 
Aires: Aique. 

marit, J. (1988) La función de Ia escuela: conocimiento v poder. Revista argentina de educación, Año 5, 
n? 10. 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |  
Denominación: INVESTIGACIÓN EDUCATIVAI 

Formato: Seminario 

Régimen de da: Cuatrimestral 

Uhlcaclon en el diseño curricular: Campo de la Formación General. 3' Año, 1' Cuatrimestre. 

Asigna ’ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 6 hs semanales. Total: 95 hs. cuatrimestrales. 

Reloj: 4 hs, semanales. Total: 64 hs. cuatrimestrales 

Flnalidades formativas 
a caracterizar los paradigmas de la investigacion educativa y su implicancia en Ia relación teoría y 

práctica. _ 
o Promover la importancia de la Investigación Educativa para identicar problemáticas propias del 

ámbito escolary transfomiar las mismas. - y 

o ‘Propiciar la identicación de los factores que posibilitan y limitan la gura deLdocente-investigador. 

o Fromover una actitud critica ‘frente-a las perspectivas teóricas propuestas. 

o Brindar instrumentos adecuados para favorecer. la elaboracion de diseños de investigación 

educativa, desde un posicionamiento reexivo y crítico, ' v 

o Promover el desarrollo de estrategias de paucesamient de l‘ ‘ ación (lectura, identicación de 

tipos textos, escritura) cientíca y académica. 

o Preparar y capacitar a los futuros docentes enla formación de \. mpetencia apropiadas para la 

generación de investigaciuue como miembros activos de una institución. 

Marco onceptual . v 

La relación entre Investigación Educativa y Práctica Docente se ha convenido en un tema de interés para 

los profesores y los investigadores educativos. En el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional, se 

establece como una de las nalidades de la formación docente "incentivar la investigación y la 

innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematización de 

propuestas que aporten a Ia reexión sobre lapráctica 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 

investigación como trabajo de construcción cientica de saberes, poniendo en diálogo y tensión la teoria 

y la práctica docente. De este modo,‘las teorías que sustentan las prácticas: sus fundamentos lógicos, 

epistemológicos e ' ‘ ‘ u , como las categorías conceptuales que se desprenden de las mismas; asi 

como las prácticas mismas en sus diversas manifestaciones e instancias, encontrarán en la investigación 

Ia 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, cientica y 

pedagógica, de cómo se va construyendo el bagaje de conceptos disciplinares que se enseña, requiere 
incorporar un habitus cientíco desarrollando la capacidad de producir los instrumentos metodológicos 
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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 la Investigación Educativa y la Práctica Docente, la gura del Docente 

Investigador y las características básicas de las diversas perspectivas y modelos teóricos sobre 

investigación educativa que han gravitado en America 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 II, en el 4! año de Ia formación 

inicial. 

Históricamente Ia investigación fue concebida como una actividad lejana a los ámbitos áulicos y como 

una tarea que recaia 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 Ia lengua y el estilo en cada disciplina para que 

puedan participar exitosamente en las comunidades académicas. Es decir, que cada disciplina, como la 

física, la historia o Ia losofía, 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. El material informativo, debe 

dividirse en partes organizadas, incluye una clasicación multinivel. Es por ello que deberá el alumno 

acercarse a todas las posi ¡Iidades y ventajas que le ofrece la alfabetización académica, 

La Investigación tal como es pensada desde los diseños de fonnación docente, involucra Ia reflexión 

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 eI_ 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 especica. Constituye una instancia académica para el estudio de. problemas 

relevantes en formación profesional. Incluye la reexión crítica de las concepciones o supuestos previos 

de los estudiantes sobre tales problemas y su comprensión a través de la lectura y el debate de 

materiales bibliográcos o de investigación. Permite el trabajo reexivo y el manejo de literatura 

specíca como usuarios activos de Ia producción del conocimiento. 
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Ejes de contenido 

El proceso de construcción del conocimiento 

La dimensión‘histórico-social del conocimiento. La investigación como práctica social, científica y 

educativa. Método y metodología. El debate sobre la relación sujeto-objeto y objetividad- ,' iviuau. 

Enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. Rasgos del estudio cualitativo. 
‘ teóricos en la ' '  

Par ' de ‘ ' ¡-'--- positivista, “ u ,. ‘ -interpretativo, Ia tradición socio- 

crítica. " " ‘ de ¡nv ' ión educativa: ‘ ' ión u " ‘ ‘ ' ' ¡un etnográlica crítica, 

investigación acción participativa, talleres de educadores. Supuestos teóricas y metodológicos. 

similitudes y diferencias. Técnicas de recolección y de procesamiento de la información según los 

enfoques. Triangulación y Ia intersubjetividad. 

Proceso, proyecto y diseño de Ia investigación. 

investigación tiva y práctica docente 

El sentido de la investigación educativa en la formación docente. El docente-investigador, una forma de 

vincular la investigación educativa y la práctica docente. El estudio de Iasprácticas sociales y la función 

social de Ia Investigación. Posibles campos de investigación. Naturaleza del trabajo docente y la 

investigación educativa, condicion-es de posibilidad. Investigación para la objetivación de la ‘cotidianeidad 

escalar: etnografía, narrativas escolares. El docente investigad de su ¡ironia práctica. La 
prolalematización y la reexiónÏsobre la práctica docente. 
Alfabetización cientica y_ ademica _' 

Estrategias de lectura académica‘. Los textos de las ciencias. La divulgación cientíca: libros, revistas, 
artículos, ponencias, resumen. Identicación de fuentes ables. Modos de consulta bor internet. 

Selección de infonnación en el mundo virtual. V ' 
La escritura académica y cientíca. Diseño de instrumentos para la recolección de datos. El trabajo con 

las narrativas. Argumentaciün. Justicación. .La descripción densa. Elaboración de Informes de 

investigación. I‘ " ' ¡un de alcances y nalidades. Referencias bibliográcas según ¡normas vigentes. 

Bibliograa básica v 
Achilli, E. (ZÓOD) Investigación y Formación Dacenre. Rosario: Laborde. 
Arnal, 1., Del Rincón, D. y Latorre, A. (1992). Investigación Educativa. Fundamentos y Metodología. 

Barcelona: Ed. Labor. 

‘Cardelli, 1.:" Datri, y Duhalde, M. (2002) Docentes que hacen investigación educativa. Buenos Aires: Miño 

 

y Dávila. 

Contreras, R. (2002)Investiga ión participativa nacimiento y relevancia de unnuevo encuentro ciencia - 
sociedad. En Durston, J. y Miranda, F. lcomps.) Experiencias y Metodologías de la Investigación 

Participativa. Santiago de Chile: CEPAL . 
Durston, J. y Miranda, F. (Camps). (2002). ' ím- Particípativa. y ' ¡us y “ ' ' dela 

Investigacion: Participativa. Santiago de Chile. Naciones Unidas. Serie Políticas 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 Investigacián- Acción en Educación. Madrid: Morata. 
Enriquez, P. G. (2000) Perspectivas y mode/as de investigación educativa: un breve recorrido desde 

Latinoamérica. Argentina, San Luis: UNSL. ' . ' ' 

Guber, R. (2013) El salvaje metropolitana. Reconstrucción del conocimiento social en el trabaja de 

campo. Buenos Aires: Paidós. 
Guber, R. (2014) La etnograa, Método, campo yreflexibilidad. Buenos Aires: Siglo xxl. 
Hernández Sampieri, R. (2010) Metodología dela Investigación. (Sta Ed). Méxica: McGraw-Hill. 

ievi, N. y Bravin, C. (2009). Documento Metodológico orientador para la Investigación c “ 
Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
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Rodríguez, G. (1999) Metodología de la Investigación Cualitativa. España: Ediciones Aljibe, 
Sagastizabai, M. y Perla, C. (2006). La investigacián- Acción como estrategia de cambio en las 

organizaciones. Buenos Aires: Ed, Stella. La Crujia Ediciones. 
Sa utu. R. (2010) Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y 

eleccion dela metodologia. Buenos Aires: Prometeo. 
Suárez, Daniel Hugo. (2007) ¿Qué es la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas? 

Fascículo 2. Colección de Materiales Pedagógicos, Documentación Narrativa de Experiencias y 

Viajes Pedagógicos. Buenos Aires: Siglo XXII. 
Taboada, M. (2011). Escribir en el Nivel Superior: pretextos para un compromiso. Prisma. Revista de 

Didáctica, N" 2, pp. 48-58. 
Varón Rondón, G. y Moreno Angaríta, M. (2009) Escritura ai. " ' yambientes virtuales de 

aprendizaje en la educación superior. Bogota: Universidad Nacional de Colombia 
Zamero, M y Taboada, B. Equipo TlC del Instituto nacional de Formación Docente (2012), Clase 3: 

Estrategias de escritura, Módulo temático: Lectura y escritura académica. Especialización 
docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires: Ministerio de Educación de la 
Nación. 

webgrafía 
- http://www.scieio.sa.cr/scielo.php 

- httpzl/wwwxedaiycuaemexmx/ 

- http://www.web.idrc.ca/es 

- hrtpzl/www.biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oaZ/Paradígmaslnves ' ionLuaIitativa/ilaht 

- http://www.revistasumes/rie 

- http://www.con¡cet.gov.ar 

- http://www.bíbiioteca.clacso.edu.ar 

FORMACIÓN ÉTICA V CIUDADANA 

Denominación: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en ei diseño curricular: Campo de Ia Formación General. 3‘ 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. 

Flnaildades formativas 

- Favorecer un pensamiento crítico y pluralista abierto a Ia diversidad, ofreciendo un espacio de 

reexión que permita la participación en la construcción y reconstrucción de normas en diversos 

ámbitos y fundamental en el educativo, 

o 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 conictcs y para debatir temas 

relacionados con normas, valores y derechos. 

o Fomentar el sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea educadora. 

a Advertir acerca de la complementarieuaü del quehacer ciudadano con la formación ética. 
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Marco conceptual 

Conocer y valorar la estrecha relación que existe entre la ética y Ia 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 sinn de decisiones sobre lo que resulta bueno o malo, correcto o incorrecto. El 

docente, lo ouiera 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 permanente. 

Desde el origen del sistema educativo el objetivo fue colaborar con la formación de personas éticas que 

se desenvuelvan en la sociedad corno ciudadanos, con todo el bagaje que supone Ia complejidad de 

estos conceptos. 

La formación etica, siempre estuvo presente en la enseñanza, sea de manera maniesta o no. Hoy se 

debe explicar el sentido, lo que supone hablar de Ética. Es una disciplina losóca, racional, que requiere 

de reexión y de argumentación, de principios fundados en la construcción de valores personales y 

socia-les, partiendo de Ia crítica racional de la validez de las normas, que se dan en las prácticas como 

obligaciones morales. Aqui se distinguen dos aspectos inherentes a la ética que juegan un rol importante 
. en e_l momento de su enseñanza, el saber especicamente losóco como campo teórico en el que se 

desarrollavy actúa, o sea, la necesidad de fundamentar las prácticas ciudadanas; y las implicancias éticas 

en las prácticas educativas e institucionales. ' ' ‘ ' ' 

Ejes de contenido ' ' 

Campode la Formación Ética y Ciudadana . 

Nocionesbásicas del campo de Ia Ética. Ser humano: sujeto ético y sujeto de derecho‘. 

Líneas de pensamiento Éticas y Ciudadanas: concepciones de ética y ciudadanía en contextos socio» 
históricos, politicos diferentes. ' ' V 

Ciudadanía ‘y derechoslhumanos 

Fundamentos de los derechos humanos, Valoración de los derechos humanos en diversos contextos. 

Declaración yyconvención universal de los derechos del niño. Legislación nacional. La construcción del ‘ 

‘estado y de la ciudadanía en contextos socio-históricos políticos diferentes. Formas de gobierno. 

Democracia. Constitución nacional. Teorias de la igualdad, la libertad y la justicia. 

Ética y profesión docente h 

Derechos y obligaciones del educador en el marco de la legislación vigente. 

Posiciones axiológicas. Valores y normas. La actitud enla enseñanza de valores. 

Programación para la Fonnación Ética y Ciudadana, 

Bibliografía Básica 

Burgos, N.; Silva M.; _Goris 8.; Sánchez M. y Aquino, M, (2007) ¿Qué pasa can las valores en la Educación 
Inicial? Buenos Aires: Hola Chicos. ' ' ' ' ’ 

Custo, Esther (Z008). Salud mental y ciudadanía. Buenos Aires Espacio Editorial. 
De La Torre Zermeño, F. y De La Torre Hernández, F. (2006) Ética y Valores. México: Ed. Alfaomega. 

De Luca, P. y otros (2012) Política y Ciudadanía, Buenos Aires: Ediciones Santillana. 

Debeljuh, P. (2003). El desafía dela Ético. Buenos Aires: Ediciones Temas. 
Declaración Universal de los Derechos del Niño. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Fay, D, y Mattía, E. (2006) La formación ética y ciudadana en el nivel inicial. Revista Novedades 
Educativas, N9 180/181, Enero 2006. Buenos Aires. 

Frank, María lnés y Barreto, Monserrat (Z014). Educación Ciudadana en el aula. Buenos Aires: Bonum. 
4 amboa, Susana (2012). Descubrir valaresjugando Buenos Aires: Bonum 



 
‘Año del Bicentenario de la visita a San Juan, del Gohemador Intendente d: Cuyo, General Dan José de San Martin” 

a‘. 

GOBIERNO DELAPROVINCIA . 1 0 5 1 g 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SAN JUAN 

RESOLUCIÓN N! -ME- 
sm JUAN 

Hernández Baqueira, A.; Constante López, A. y otros (2006) Ética actual y profesional. Lecturas para la 
conviven ‘ global en el sigla XXI. México, Ed. Thomson. 

Ley Nacional de Educación 26206 
Magdalena, G. (2008), El espíritu del Educador. Argentina: Ed. SM. 
Meirieu, P. (2006) Carta a un joven profesor: Por que’ enseñar hoy. Barcelona: Ed. Graó. 
Michelin, D. H. (2008) Bien Común y Ética Cívica. Buenos Aires: Bonurn. 
Ministerio de educación (2012) Diseño Curricular de Educación Inicial. San Juan 
Ministerio de Educación de la Nación (Z010). Educación sexual integral para Ia educación inicial: 

contenidos y propuestas para las salas. 1' ed. Buenos Aires. 

Nuño Vizcarra, F. (Z004) losoa, ética, moral y valores. México: Ed. Thomson. 

Onetto, F. (2004). Clima educativo y pronóstico de violencia. Buenos Aires: Novedades Educativas. 
Schujman, G. Coord. (2012). Formación Ética y Ciudadana. Un cambio de mirada. Buenos Aires: 

Octaedro. 
- Wanjiru Gichure, C. (1999) La ética de la profesión docente. España: Ediciones Universidad de Navarra. 

COMUNICACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Denominación: COMUNICACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y lA 

COMUNICACIÓN 

Formato: Módulo 

Régimen de . Cuatrimestral 

Ubicación en el 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. semanalesflotal: 64 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 2h 40 rn Total: 42hs. 40m 

Finalidades formativas 

o Reexionar sobre la inuencia y las consecuencias de los medios de comunicación social e internet 

en las relaciones personales, sociales y la conguración de nuevas realidades. 

o Analizar críticamente las formas culturales actuales y su inuencia en la conguración de las 

identidades individuales y sociales. A 

- Entender a las tecnologias de Ia 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. 

- Interpretar la cultura como el contexto en el que se desarrolla la vida del hombre y sus inuencias. 

o Resignicar la interrelación entre comunicación, cultura y TIC en el contexto social actual. 

o Desarrollar marcos conceptuales y metodológicos, desde una perspectiva reexiva, analítica y crítica, 

para integrar los distintos contextos educativos generados por el desarrollo de las TlC en la actual 

sociedad de la ¡nfonnacióu y el conocimiento. 

Página 61 de 165 



Marco conceptual 

Hacer referencia a funda mentos teóricos implica tener en cuenta al paradigma cientico desde el cual se 

abordan las ‘nc, 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 si 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 traves 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 la emergencia de esas nuevas formas de comunicación, de producción y 

distribución del conocimiento, es decir, comprender que hay nuevas formas de aprender que demandan 

nuevas formas de enseñar. Estas "nuevas formas" están sustentadas en múltiples lenguajes, signican 

otros "códigos" que deben ser apropiados en el campo educativo. incluir las TIC en el curriculum es una 

de las maneras de lograrlo.‘ Incluirlas como un nuevo espacio para la discusión,‘ la participación, el 

diálogo de saberes, la reflexiónisobre la propia práctica, como una estrategia de inclusión social, como 

una alternativa que posibilitela igualdad de oportunidades de acceso ‘a Iainformación 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_aI manejo de las TIC, 

como un paradigma de Ia cultura actual y de la inuencia en el ámbito social, escolar y’ particularmente 

en el ejercicio de la docencia. Porlotro lado se busca que nuestros estudiantes utilicen a las herramientas 

TIC como mediadores entre el conocimiento y el aprendizaje. La modalidad de trabajo se basa trabajos 

prácticos, estudio de casos, foros, y manejo de aulas virtuales. La evaluación será procesual con un 

trabajo integrador nal en el ‘que deberán mostrar capacidades de ‘resolución de problemas y 

‘comprensión de bibliografía especica. 

' Ejes de contenido 

Contexto sociopolítico cultural actual 

La Sociedad de la información y el conocimiento: caracteristicas. Globalización, diversidad cultural y 

TIC. Variables sociales, políticas y económicas que conguran nuevos escenarios para la educación. El 

lugar de Ia escuela en este nuevo escenario. Nativos e inmigrantes digitales. L_as 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 de la cultura y los códigos de comunicación de niños yjóvenes 

Ciudadanía digital. La construcción de identidades y la participación mediada por Ia tecnologia. 

La hipertextualidad y el entrecruzamiento de narrativas en la red. Medios de comunicación y educación: 

, cine, radio y televisión educativa. Consumidor crítico. El uso de estos medios como recursos para el 

trabajo áulico. La comunicación como producción social de sentidos y signicados. La comunicación 
como producción social de sentidos y signicados. Medios de comunicación y educación. Nuevos modos 

de producción, distribución, circulación y recepción de conocimientos y bienes culturales. Telefonía 
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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, groaming, sexting, pishing y malware. 

Las TIC en los procesos de enseñanza y aprenditaje 

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, 

mediadory facilitador de aprendizajes 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 la 

incorporación de las TIC a las actividades áulicas. Desarrollos organizacionales y dinámicas de trabajo con 

TIC: aulas en red; modelo 1 a l; gabinetes o laboratorio; aulas móviles; etc. 

Exploración, diseño y evaluación de estrategias didácticas. Las TIC como contenido transversal. 

Alfabedxaclán digital 

Lenguaje ‘ ‘ , multimedia e hipertextual. Internet como espacio de comunicación, acceso a la 

información y producción de conocimiento. Web 2.0.yWeb 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. Vídeojuegos en la educaciónSoftware libre. Características generales. Posibilidades y 

limitaciones didácticas. Criterios didácticos para su elección y evaluación 

Bibliografia básica 

Adell, J. (2004) Internet en educación. Comunicación y PedagogíaNl? 200, 2518 Disponible en: 
http://www.cu¡iiuuicacionypedagogiacom /r:yp_cnline/infcyp/índice /com200.html 
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Cope, B. y Kalantzis, M. (2009) Aprendizajeubicuo. 
En Ubiquítous Learning. Exploring the anywhere/anytime possibilities far learning in the age of 

digital media. Champaign: University of Illinois Press. Trad: Emilio Quintana. 
Dussel, M. I. (2011) Aprender y enseñar en Ia cultura digital. Buenos Aires: Fundación Santillana. 
García Valcárcel, A. y González Rodero, L. (2006) Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de 

las TIC. Universidad de Salamanca, Segundo Congreso TIC en Educación, " ’ "‘. Disponible 
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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 como 

oportunidad. Buenos Aires: Editorial Paidós. 
Ministerio de Educación (2004). NAP Nivel inicial. Buenos Aires. Argentina 

Novak, J, y Cañas, A. (2006) La teoría subyacente a los mapas conceptuales y a cómo construirlos. 
Florida Institute for Human and Machine Cognition. Disponibleen: 

http://cmap.ihmcus/publications/ResearchPapers/TeoriaCmaps/Teorias ‘yacenteMapasConce 
ptualeshtml 

Perelman F. y Estévez V. (Z014) Herramientas para enseñar a leer y producir en medios digitales. Buenos 
Aires: Aique Grupo Editor. 

Prieto Castillo, D. (2007) Dime que’ hiciste can las anteriores a/fabetiza ' y te diré que harás con las 

nuevas. Disponible en http://coleccian.educ.ar/coIeccion/CDSG/contenido‘p ,‘ a liuopdf 

Sagol, C. (2012) El aula aumentada. En webinar 2012: Aprendizaje ubicuo y modelos 1 a 1. C. 
por IIPE-UNESCO y Flacso Argentina, 14 al 16 de marzo. Disponible 

en: http://www.webinar.org.ai[conferencias/aprendizaje-ubicuo- ‘ ' d-l-experiencias- 
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Valverde Berrocoso, J.; Garrido Arroyo M. y Fernández Sánchez, R. (2010) Enseñar y aprender con 

tecnologias: un modelo teórico para las buenas prácticas con TIC. Teoría de la Educación. 
Educación y Cultura en la Sociedad de la información, Val. 11, N9 1, febrero, 203-229. Disponible 
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4° AÑO 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA l| 

Denominación. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA ll 

Formato: Seminario 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación General, 4" año, 1' Cuatrimestre 

Asignación 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. 

Flnalidades font-nativas‘ 
.0 Brindar instrumentos propicios’ para favorecer la elaboración de diseños de investiga ión educativa, 

desde un posicionamiento " ' ¡vo ycrítico. 

o Contribuir a la formación de un docente -planicador ‘estratégico- qye integ-rela Investigación 

Educativa como instrumento para mejorar su práctica docente ' 

o Brindar soportes conceptuales y metodológicos para que el alumno pueda diseñar un proyecto de 

investigaciónen el campo de la educación, desde Ia delimitación del objeto de estudio a la redacción 

del informe nal. I ' 

o Preparar y capacitar a los alumnos en la fonnación de competencias apropiadas para la generación 

de futuras investigaciuue educativas, en su desempeño como docentes. 

I _ Favorecer el acercamiento a textos cientícos y de divulgación cientica. 

o Desarrollar competen ia especicas de lectura y escritura académica y cientica. 

Marco conceptual 

La investigació educativa 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 alfabetiza ¡un al. ‘ a, En cada etapa del proceso de investigación se 

desarrollan actividades que u 1 ' n el desarrollo de estrategias que van más allá de los objetivos de 

comunicación básicos de lectura y escritura. 

La e. señanza es una acción compleja que requiere de la reexión y comprensión de las dimensio 

socio-politicas, pedagógicas, metodológicas y disciplinarias para un adecuado 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 especicos a partir de su propia práctica. 

Una práctica que se debe desarrollar en los futuros docent es la investigación a través de la realización 

de trabajos de indagación en terreno, que permitan la adquisición de conocimientos en ámbitos reales, 

ue lleven a interpretar críticamente Ia realidad, al estudio de situaciones, al desarrollo de capacidades 
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para la producción de conocimientos. De este modo la realización de diseños de investigación, como Ia 

ejecución de los mismos resulta ser una tarea ineludible al momento de abordar una formación que 

asuma el desafío de transformar la formación docente con vistas a incidir sobre la educación con sentido 

critico y reexivo. 

Se abordarán contenidos tendientes a la reexión y producción de conocimientos, desarrollando en los 

alumnos la capacidad para obsenrar, entrevistar, 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 correspondiente desarrollo y elaboración de informe nal. Tal como lo arman Grabe y Kaplan 

(1996), implica interpretar la información de manera critica, integrar información obtenida en fuentes 

diversas y crear infonnación, entre otros. 

La formación docente es concebida desde una integralidad que involucra Ia 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 conocery administrar 

las herramientas conceptuales, epistemológicas y metodológicas para producir conocimiento en torno 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 

i La investigación como instancia de producción de conocimientos. 

La práctica educativa como objeto de estudio. Practica educativa. Investigación educativa El concepto de 

metodología de la investigación. Fases del proceso metodológico: planeación de la investigación, 
ejecución del trabajo de campo y comunicación de los resultados. 

Proyecto, diseño y elecución de una investigación. 

Proyecto, diseño y ejecución de una investigación. Proceso metodológico: tema, problema, justificación, 

objetivos, antecedentes, marco teórico, etc. confrontación teoría empirea, diseño, población, unidades 

de información y análisis. Fuentes bibliográcas. Métodos y técnicas para la recolección de la 

información: observación, entrevistas, notas de campo, encuestas y cuestionarios. Selección, diseño, 

elaboración y aplicación de las técnicas. Análisis y procesamiento de la información. Interpretación de 

resultados. 

Alfabetización académica: Comunicabilldad del proceso y los resultados. 

Elaboración de un informe nal. Caracterización del informe: Función. Situación comunicativa. 

, Procedimientos. Estructural textual. Formas estilísticas prototípicas. Nomias vigentes para la referencia 

de textos. Contenido del informe, proceso de redacción y difusión. 

pos de textos cientícos: tesinas, tesis, artículos de investigación, revista cientíca, capítulo de libro. 

Papers, posters, abstract. Foros de discusión y construcción colectiva de conocimiento a partir de 

nvestigaciones realizadas. Ponencia. Presentación y defensa nal del trabajo de investigación. 
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Nación, - 

ILCAMPO-DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
Marco explicativo 

Los Lineamient Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (Resolución. CFE N’ 24/07) y 

Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares (2009), establecen que el Campo de la 

Formación Especica se orienta al estudio de las Didácticas, las Disciplinas Especícas para la Enseñanza 

en el Nivel Inicial, como así también, las caracteristicas propias de los alumnos a nivel individual y 

colectivo. Por lo tanto, este campo de la Formación comprende el conjunto de saberes que resultan 

necesarios para el desarrollo de las capacidades que denen el ejercicio dela función docente en el Nivel 

e la Educación Inicial. 
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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 —Formaci6n General y de la Práctica rrofesional , 

aporta herramientas conceptuales y ' as para llevar a cabo la enseñanza en el Nivel Inicial. La 

adquisición de esos saberes compromete Ia articulación de los tres campos de la formación: el campo de 

la Formación General, el campo de la Formación Especíca y el campo de la Práctica Profesional. 

El tratamiento de los contenidos en la Formación Especifica, deberá efectuarse de modo articulado con 

el campo de la Formación en la Práctica Profesional, en un doble sentido: incluyendo, por un lado, las 

informaciones que provengan de las indagaciones y observaciones que efectúen los estudiantes y que 

puedan ser pertinentes para analizar y reexion acerca de problemas especicos del nivel, y por el 
g a 4-41 

otro, aportes ‘ para las ‘ que debe tomar el futuro docente en 

las instancias de práctica y residencia 

En cuanto a la Formación General, los conocimientos que aportan las distintas instancias curriculares 

facilitan la comprensión y contextualización de los tuuuc‘ ientos especicos. En la formación docente 

para el Nivel Inicial, esta relación se evidencia entre diferentes instancias curriculares de uno y otro 

campo, por ejemplo, Didáctica General y Didáctica del Nivel. 

Resulta fundamental ner el concepto de unidad pedagógica en tanto supone atender a la 

integralidad del Nivel de la Educación Inicial para la formación docente. La idea de unidad pedagógica 

implica tener presente la importancia de la Didáctica de la Educación inicial en su especicidad. Es 

necesario formar a los docentes para que puedan construir propuestas de intervención adecuadas a los 

modos desde los cuales los niños “ , en diferentes franjas etarias, acceden a la comprensión del 

mundo y favorecer esa comprensión, tal cual lo establece la Ley de Educación Nacional, la que considera 

a la Educación Inicial como una unidad pedagógica que abarca Ia educación de niños de 45 días a 5 años 

cumplidos, siendo de carácter obligatorio las salas de 4 y S años, según la reglamenta ' | vigente, 

constituyéndose en el primer nivel educativo del sistema. 

Los ejes del modelo didáctico para la construcción de las propuestas de enseñanza en la Educación inicial 

son: El juego y las Experiencias globaiizadoras que representan y deben estar presentes en la formación, 

tanto a traves de unidades curriculares que los aborden ecialmente, como de manera transversal en 

las diferentes áreas disciplinares y de manera articulada con el campo de las prácticas. 

Es necesario respetar las condiciones para que el juego ocupe un lugar diferenciado, relevante y 

particular en la Educación Inicial desde una perspectiva didáctica. El juego es motor de desarrollo 

cognitivo desde el punto de vista teórico y lo sera’ desde la experiencia de vida de los niños en la medida 

en que los adultos se comprometan en este sentido. Se puede decir que los alumnos que tienen buenas 

experiencias de juego, poseen una mayor oportunidad de adquirir una autoestima positiva, además se 

desarrollan capa que permiten la exibilidad para adaptarse a una realidad siempre cambiante, 

ya que en el juego se maniesta una actividad tanto física como mental. 

Las experiencias globalizad un: constituyen una manera de ' la enseñanza a fin de lograr 

sígnícatividad y funcionalidad en el aprendizaje. lbáñet Sandin (2006) arma al respecto "los contenidos 

ducativos de la educación infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la 
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experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades giobalizadas que tengan 

interés y signicado para los niños”“.Es una perspectiva didáctica, que parte de tomar en cuenta la 

ínteáralidad de la realidad y el modo en que los niños pequeños, en sus distintas franjasetarias, la 
experimentan. _ 

Las p. r diseñadas en torno de estos ejes deberán implicar necesariamente la consideración sobre 

la heterogeneidad de los sujetos y sus contextos, que imponen significativas diferencias en los modos de 

com presión habilitados por las diferentes infancias. 

nalidades Formativas 

o Desarrollar en el estudiante capacidades para conocer, analizar y comprender la complejidad de 

las diversas tareas que conguran el rol docente de Nivel Inicial en los diferentes contextos, 

apropiando herramientas c ptuales y metodológicas necesarias para la comprensión de las 

diferentes áreas. 

o Promover enel futuro docente una sólida formación disciplinaria, que favorezca los esquemas 

‘de decisión frente a las necesidades de las distintas franjas etarias. y 

o Formar a los firturos docentes, desde un modelo didáctico acorde aI_NiveI lnicial, cuyos ejes son 

el juego  las experiencias globalizadoras, como un modo de organizar la enseñanza, con el n 

. de Iograrsignicatividad y funcionalidad al aprendizaje. ' ' . A ' 

o - Promover ‘la necesaria articulación de los tres campos de la formación de manera constante, 

dentro de un clima de reexión y análisis, promoviendo la reconstrucción y reelahoración del 

conocimiento, con el finde propiciar la formación de un Docente autónomo y transformador de ' 
la realidad. _ 

o Propiciar Ia construcción de una mirada multidiscipli ia e integral sobre los diferentes sujetos 

de.la edu_cación inicial, promoviendo la inclusión, vista como posibilidad y no como un obstáculo, 

si_n perder de vista la propuesta de unidad pedagógica. 

Organización de las Áreas y Unidades curriculares del Campo de la Formación Especíca 

SUIETOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

SUJETO DE IIIIVEL INICIAL l 

Denomlnación: SUJETO DE NIVEL INICIAL I 

Formato: Asignatura 

Régimen de ' . Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo dela Formación Es . 1°año, 1‘ Cuauimestre 

Asigna " horaria semanal y toni 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. 

IIbaneISandín, C. (2006) EI proyecto de Educación infantil y su práctica del aula. Madrid: La Muralla. 
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Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 20m reloj. 

Flnalidades formativas 

o Propiciar el análisis critico de los referentes teóricos que contribuyan a considerar al sujeto de Jardin 

Maternal en toda su complejidad, desde los aspectos concernientes al proceso de subjetivación en 

diversos contextos. 

o Promover Ia necesidad de priorizar el establecimiento de vínculos primarios con el sujeto del Jardín 

Maternal, para emprender una acción educativa acorde. 

a Generar instancias de reflexión sobre las nuevas posiciones e identidades de los/las niños/as como una 

problematización de la posición del adulto educador, acorde a las condiciones históricas cambiantes. 

I Favorecer Ia exploración del impacto de las nuevas tecnologias, de los cambios perceptivos y de los 

procesos de subjetivac" ' ‘ en el sujeto del Jardin Maternal. 

o Promover la capacidad para construir vinculos y estrategias a diversas situaciones basadas 

en criterios de inclusión. 

Marco explicativo 

Las profundas transformaciones sociales han congurado diferentes sentidos atribuidos a la infancia; hoy se 

habla de infancias, entre otras variables, en virtud de las profundas desigualdades sociales que signan a la 

sociedad contemporánea. Se hace dificil encontrar una respuesta única a las preguntas: ¿Qué es un niño? 

¿Qué edades denen el inicio y los limites de la infancia? Se considera que la edad no constituye hoy un 

indicador que pueda aplicarse de la misma manera a todos los niños, en todo tiempo y lugar. 

Desde esta perspectiva, la infancia se constituye como el resultado de un proceso de construcción social, que 

se dene por su base cultural, 

Por lo tanto, es importante analizar y comprender las formas de subjetividad desde una perspectiva 

situacional, que esté atenta a las prácticas culturales que las producen. Es decir, dimensionar el desarrollo y la 

constitución subjetiva desde una perspectiva de apropiación mutua de sujeto y cultura. 

El Nivel Inicial adquiere tintes propios desde la consideración de los sujetos dada la especicidad del Jardin 

Maternal y del iardin de infantes. Desde esta realidad y sin perder Ia perspectiva integradora, se tratarán, en 

el primer cuatrimestre contenidos especicos referidos al sujeto del jardin maternal, abordados desde la 

unidad curricular Sujeto del nivel Inicial i. Esta asignatura ocupa un lugar importante en la formación del 

estudiante de Nivel Inicial y en su futuro desenvolvimiento como docente de jardín maternal ya que en los 

últimos años ha aumentado considerablemente la concurrencia de bebés y niños a diversos tipos de 

instituciones del sistema educativo y del circuito no formal. Las mismas reciben niños desde los cuarenta y 

cinco días hasta los dos años de edad, como asi también una signicativa incorporación de alumnos con 

necesidades educativas especiales. Si todo proceso de enseñanza y aprendizaje es desarrollado y 

contextualizado en función de sus destinatarios, resulta un desafio y una necesidad responder a nuestra 

heterogénea población infantil. Por lo tanto, en esta unidad curricular se priorizan contenidos referidos a las 
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transformaciones básicas estructurantes de la personalidad de los sujetos, en relación con el contexto, en el 

proceso de constitución subjetiva y desarrollo de conocimientos. 
a, . 

Ejes de contenido 

f‘ ' subjetiva en el Jardín Matemai 

La Infancia como construcción históricovsocial y la singularidad de cada niño/a. Las nuevas posiciones e 

identidades. Introducción a la noción de Sujeto: el Suieto del Maternal, El jardin como espacio de signicación 

subjetiva y de producción de subjetividades. Periodo de adaptación: los imaginarios infantiles y adultos. El 

docente: función de apego, de sostén y de acompañante del desarrollo. Relación docente-niño; entre iguales 

en la sala; relación docente-padres 

Dimensión subjetiva y social: 

imaginarios c , sociales y familiares a cerca de la crianza, valores y creencias. 

La/s familia/s. Conguraciones familiares. Modelos educativos familiares: puesta de limites. 

‘Del modelo único a la diversidad. Pautas de crianza. Proceso de la constitución subjetiva-social. Organizadores 

de la subjetividad. apego: " l’ individuacióu, socialización. Desarrollo moral. 

Dimensión cognitiva: 

Construcción de la" Inteligencia. El concepto de inteligencia como proceso evolutivo y deadaptación en la 

perspectiva psicdgenética. ' y 
Desarrolio- _' " inteligencia Sensorio Motriz. Inteligencia múltiples. Inteligencia emocional. 

¡Pensamiento y lenguaje. El lenguaje egocéntrico. Importancia de las interacciones sociales. 
' V Dimensión Afectlva, Pslcomotrlz y lúdica: 

 
 

Constitucion del Asi mismo desde el nacimiento. Procesos de rnismidad, procesos de identicación, 

autoconcepto y autoestima. Perspectiva psicoanalltica. Evolución psicosexual desde la teoría freudiana. Otras 

teorías psicoafectivas. ' V 

Psicomotricidad. Desarrollo psicomotriz. El juego. Diferentes aportes teóricos, Juegos universales 

constituyentes del sujeto. Actividad lúdica del sujeto de maternal. V 

contenidos ll ersaies: La diversidad corno posibilidad. El sentido de ia inclusión de alumnos con 

capacidades diferentes, 

Bibliografia básica 

Calmels, D, (Z007). Juegos de Crianza. El juego corporal en las primeros años devidu. Buenos Aires: 
Biblos. 

Cedrón, S. (2006) Cómo las ideas de Freud cambiaran el rumbo dela educación. En Novedades Educativas N9 
4 185, Mayo 2006. 

Cerletti, L. (2006). Las familias: ¿un problema escolar? Buenos Aires: Novedades Educativas. 
Corea, C. (2007). “Pedagogía y comunicación en la era del aburrimiento”. En Corea, C. y Lewkowicz, l. 

Pedagogia del aburrida. Buenos Aires:Paidós. 
Decries, R. y Zan, B. (2005). Ambiente sociomoral en el aula. Desarrollo saciomoral temprano en la Infancia. 

Buenos Aires: Aique. - . s v- 

Dohery-Sneddon, G. (2009). El lenguaje No Verbal de los Niños. Buenos Aires: Lumen. 
Gonzáler Cuberes, M. Teresa (Z008). Entre las pañales y las Ietrasfntercamiento o la Educación Inicia). Aique 

Grupo Editor. > 
Graziano, N. (2013). (CoordJ. La infancia enla mirada de los maestros. Buenos Aires: Stella-La crujía. 
Griffa, M. C. y Moreno J, E. (2011) Claves para uno psicologia del desarrollo. Buenos Aires: Lugar. 
Hochstaet, H. (2005). Aprendiendo de los chicos en el jardín de infantes. Buenos Aires: Paidós. 
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y experiencias. Buenos Aires: Noveduc, 

inisterio de Educación (2012). Diseño Curricular de educación Inicial. Gobierno de San Juan. 
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Martinez, G. (2009). ¿Jardin maternal o educación MateInaIP: Eras de una experiencia de formación docente. 
Buenos Aires: Novedades Educativas. 

origlio, F. (2012). Itinerarios didácticas para el Ciclo Maternal. Buenos Aires: Hola chicos. 
Osa, M. (2012). lugar con bebés y niñas pequeños. Buenos Aires: Albatros. 
Osorio, F: (2008). ¿Qué funciones cumplen los padres de un niño? Buenos Aires: Novedades ‘ ' . 
Soto, C.; Mateos, N y Castro, E, (2014) La vida en las instituciones. Temas de 0 a 3. Buenos Aires: Ministerio de 

educación. Direccion de Educación inicial. 

SUJETO DE NIVEL INICIAL II 

Denominación. SUJEÏO DE NIVEL INICIAL II 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: cuatrlmestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación Especica, 1“ año, 2' cuatrimestre. 

Asignación horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 6 lis. cátedra; 4hs. reloj. 

Acreditación de Z0 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del lSFD. 

Total cuatrimestrales: llshs cátedra; 77h 20m reloj. 

nalidades formativas 

o Brindar conocimientos acerca de perspectivas teóricas que permiten la comprensión de los sujetos 

dela Educación Inicial. 

- Promover la reexión acerca de los aportes, alcances y limites de las distintas perspectivas teóricas 

en torno de la comprensión de los sujetos de Ia Educación inicial, atendiendo al rol que tiene la 

escuela enla constitución de la subjetividad de los niños en este nivel educativo. 

o Favorecer Ia construcción de dispositivos teóricos para analizar críticamente situaciones relevadas en 

sus prácticas, desde parámetros que impliquen la ' y la aceptación por las diferencias 

individuales. 

o Promover el análisis de los modos comunicativas que se ponen en juego en las interacciones 

personales y su impacto en los procesos de subjetivaci ' . 

Marco conceptual 

El Nivel Inicial adquiere tintes propios desde la consideración de los sujetos dada la especicidad del 

Jardín Maternal y del Jardin de infantes. Los contenidos especicos de Iaunidad curricular "Sujeto de 

Nivel Inicial II", están referidos al Sujeto del Jardin de Infantes desde una perspectiva multidimensional. 

El espacio que le congura el jardín de infantes a un niño o niña, hace posible que en la interacción con 

los demás pares y adultos acceda a un saber estructurante y contribuya a la construcción de un sujeto 

capaz de encontrar un lugar en dicho espacio, es también ser reconocido/a en su singularidad y 

ceptado/a en sus diferencias. 
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En este sentido, desde la institución educativa, como lugar de encuentro entre distintos sujetos, se 

tienen que abrir debates en torno a la construcción de subjetividades, a los procesos de integración e 

inclusión socioeducativosy a las problemáticas contemporáneas. 
La complejidad de la construcción de la subjetividad requiere reconocer los modelos " ' desde 

una perspectiva critica, en tenninos de sus alcances y limitaciones, en que medida cada uno ha 

pu‘ " ' dele: ‘ "' ' dela “j ' " ‘ ydesconocido otras, y cuáles responden mejor 

al trabajo escolar con niños pequeños desde el reconocimiento de las particularidades de cada contexto 

educativo y social. 

La constitución psíquica del sujeto que llega a producirse como hijo en la familia y como alumno en la 

escuela, se da con otro que está atravesado por todos los avatares de sus propias circunstancias. 

En esa intersección, entre la constitución psíquica del sujeto y la dimensión social, está Ia tarea 

educativa: la enseñanza, la transmisión y, llevado a un plano especíco que es central en el Nivel Inicial, 

la cción y el juego, que son los modos que adquieren la transmisión y las enseñanzas. 

De este modo, los futuros docentes podrán actuar desde su función r " pedagógica, anticipar y 

organizar las actividades de acuerdo con las posibilidades actuales y esperables de los/las niños/as a 
cargo ya que la acción educativa del docente y los dispositivos institucionales '(familia,"es_cuela, etc.) son 

cruciales para estas personas en formación, ' 

Esta unidad curricular'no constituye el primer abordaje de la temática deflos sujetos,_Ia misma se enlaza 

‘ con las miradas quedas distintas ‘disciplinas aportan desde el campo deïla Formación General y 

. Especíca. V ' ' 

' Con el campo de la Práctica, la articulación se dará a partir de la reexión sobre los sujetos del nivel, las 

 

salas de Jardin de Infantes y la institución educativa. 

Ejes de contenido l 

Es necesario aclarar que la organización etaria que corresponde al Sujeto de Nivel Inicial I y el lllreeja la 

organización del Diseño Curricular Provincial en vigencia: En el mismo se especica que el Jardín de 

infantes, aborda la educación de niños desde los 3 a los 5 años. ' 
El sujeto en el Jardin de Infantes: 

La constitución subjetiva en la actualidad y en el espacio escolar. La institución escolar. La relación 

escuela-familia. Posibilidades, El profesor de Nivel Inicial. Vinculos padre-niño-maestra. Principales 

conictos en la vida de grupo. El grupo en el aula: cómo facilitar el aprendizaje con Ia interacción social. 

Dimensión subjetiva y los sos de socialización: ' 

Procesos de socialización y cultura. La importancia de la familia en la socialización, la construcción de la 

identidad y la adquisición de actitudes y valores. Identidad personal y social. 

El contexto familiar. Dinámica de las relaciones familiares. n blematica y crisis, tareasy desafíos. 

Desarrollo de Ia conciencia moral: moralidad heterónoma y autónoma. Importancia de los limites y las 

normas. Incidencia del grupo en el desarrollo de la pci ' ‘. Necesidades de las personas en el 

grupo: pertenencia, auto imagen, conrmación y desconrmación. y 

La afectividad del Sujeto de Jardin de Infantes. Manifestaciones emocionales. Dependencia- 

lndependencia. m omia. . 

La construcción de las estructuras cognitivas: 

Diferentes aportes teóricos sobre la inteligencia. Aportes de la Teoria Psicogenética: Periodo de Ia 

teligencia Preoperatoria. Pensamiento intuitivo. Las operaciones lógicas: nociones de conservación; 
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colecciones; ordenamientos; cuanticación; la construcción del espacio y del tiempo; noción de ' 

número. 

Aportes a la comprensión de la inteligencia y elvpensamiento de las Teorías Socio Histórico Cultural, 

Teoria de la Modicabilidad Estructural cognitiva yTeoría de las inteligencias Múltiples. 

Pensamiento y Lenguaje. Teorías sobre la adquisición del lenguaje. 

Manifestaciones intelectuales en el Nivel Inicial: juego,- lenguaje; imágenes mentales; dibujo; memoria 

de reconocimiento. 

Dimensión Pslcomotrlt: 

Expresión motriz: el cuerpo y los otros. Psicomotricidad. Esquema corporal e imagen. Desarrollo 

psicomotriz. Estructuración espacimtemporal. Percepción y organización acorde a las estructuras 

cognitivas. Relaciones de proximidad, separación, orden o sucesión. Lateralidad. Nociones 
Derecha/Izquierda. 

Dimensión lúdica: 

El juego y el desarrollo infantil: El juego-trabajo. El juego y el aprendizaie. importancia y función del 

juego. El juego y el desarrollo cognoscitivo. 

Los juegos de crianza: características predominantes. Juegos de sostén, ocultamiento y persecución: 

conceptualizaciones, caracterizaciones y evolución. 

Aportes de Ia teoria genética: Juego de construcción y de reglas. Aportes de la teoría socio-histórica: el 

juego dramático, 

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 inicial. EI cuidado del propio cuerpo. Prevención del 

abuso infantil. 

Bibliografia básica 
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Biblos. 
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DIDÁCTICAS DEL NIVEL 

DIDÁCTICA EN El. NIVEL lNlClAl l 

Denominación: DIDÁCHCA DEL NIVEL INICIAL l 

Formato: Asignatu a 

Régimen de ‘ . Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de Ia Formación Especíca, 2' Año, 1' cuatrimestre. 

Asignad‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 6 hs. cátedra; 41hs. reloj. 

Acreditación de 20V hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizara fuera 

del aula del ISFD. _ 

Total cuatrimestrales: 116hs Catedra; 7_7h 20m reloj._ ' 

Finalldades formativas _ 
En esta Unidad Curricular se propone un abordaje conceptual y metodológico sobre la Educación Inicial 

de niños de 45 días a dos años, pensada como una unidad pedagógica y revalorízándola desde su lugar 

como primera instancia formadoradel Primer nivel del Sistema Educativo. 

Como resultado de un complejo proceso histórico, se van consolidando cada vez, mayores 

requerimientos ydemandas sociales y culturales de atención a las primeras infancias, más allá de la 

educación familiar. Esto traspasa las instituciones formales, pero también revaloriza las tradiciones 

educativas que históricamente fueron. pondiendo al abordaje educativo en la atención de las primeras 

infancias. En Este marco se propone que el estudiante pueda: 

o Comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el Jardín Maternal. 

n Entender la compleja realidad del Jardin Maternal que comprende el contexto en el que se 

desenvuelven las instituciones, las caracteristicas de sus destinatarios y las acciones dirigidas a ellos 
necesarios para construir criterios de intervención adecuados‘. 

o Resignlcar al juego como promotor de conocimiento, salud, desarrollo y aprendizaje desde el 

nacimiento a los dos años. 

o integrar y complementar a la familia junto al jardín maternal en la educación integral enriqueciendo 

el proceso de alfabetización cultural. 

a Articular con unidades curriculares que explican el desarrollo del sujeto y las teorías de aprendizaje y 

de enseñanza en tanto bases teóricas sustanciales para la Didáctica en el Nivel Inicial I. 

o Proponer inter ' de " ‘ “ ‘ que ' " Ia api ' " de r ' a 

pertinentes a las particularidades que adopta Ia enseñanza en la educación inicial en relación con las 

diferentes franjas etarias (de 45 días a 2 añoselicbntekvto y los distintos grados de formalidad. 

Desarrollar vinculos de autonomía, compromiso y cooperación en la tarea de aprender, que le 

ermitan intercambiar puntos de vista, confrontar ideas y defender argumentos. 
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Marco conceptual 

Esta unidad curricular promueve la construcción de una didáctica en el Jardin Maternal que atienda al 

desarrollo de las dimensio le: cognitiva, socio afectiva, lingüística, artística y motriz que permita ai bebé 

/ niño constituirse como persona. 

La unidad curricular Didáctica del Nivel I pertenece al campo de la Formación especica, articula 

simultáneamente el campo de la Formación General con “Psicología Educacional”, "Filosofía y 

conocimiento" y "Didáctica y Currículo", y el campo de las prácticas. A su vez, dentro del campo de la 

Formación Especica, establece una relación sustantiva con las unidades curriculares "Sujeto del Nivel 

Inicial I y il" y con las didácticas delas disciplinas. 

Le corresponde al jardín maternal el desarrollo de las funciones de cuidado, socialización y adquisición 

de la identidad, que en un marco de afecto, permiten el crecimiento y la autonomia del niño. Soto, C. y 

Violante, R. (2008) expresa: 

"Se entiende por crianza el proceso educativo característico de los niños en los primeros años  
criar, nutrir, alimentar que implica, no sólo ofrecer la comida y el biberón, sino Junto con el 
alimento, dar contención afectiva, sostén, también supone, ofrecer un contexto enriquecedor a 
partir de la presencia de multiplicidad de objetos, músicas, danza, tantos poemas, personas, 
uesarrollándose asi, modos sociales de vinculación entre adultos docentes y bebés es decir, todo 

lo que le permita crecer en un ambiente rico, que propicie una educacion integral que atienda al 

desarrollo de las dimensiones , socio afectivas, Ilngülsticas, artisticas y motriz 

permitiendo al bebé/niño constituirse como persona". 

El objeto de estudio de esta didáctica es la situación de enseñanza en el Jardín Maternal, donde se 

encuentran docente, alumno, conocimiento, contexto y se seleccionan contenidos para ser enseñados 

en relación con el contexto. Su objetivo es explicar, comprender e intervenir en ese proceso. Se realiza 

un abordaje del proceso didáctico desdeun marco explicativo — normativo, acerca de todas las 

dimensiones puestas en juego en los procesos de enseñar y aprender en el Jardin Maternal, que 

posibiliten al futuro docente la construcción crítica de estos conocimientos indispensables para analizar 

y comprender la práctica de la enseñanza. 

Se analiza así mismo el rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la elaboración de 

diseños pertinentes a sujetos , " en - ' ‘ m ' ‘ de una actitud 

reexiva que le permitan signicar la práctica y transformarla. 

Por lo tanto, esta unidad curricular en tanto didáctica especial, se ocupa de formular criterios para la 

mejor resolució de los problemas que la enseñanza en el jardín maternal plantea a los docentes y la 

creación de alternativas de actuación pedagógica. Se tienen en cuenta las especicidades del desarrollo 

de los niños, las modalidades organizativas de las instituciones, la adecuación de los proyectos (sus 

temáticas, sus metas, sus contenidos, sus propuestas, sus secuencias) y fundamentalmente la esencial 

disponibilidad docente (afectiva, lúdica y corporal) para diseñar y coordinar la enseñanza y aL ar 

los ap. endizajes en la etapa más fértil y a su vez más vulnerable del desarrollo y dela educación. 

Didáctica de niveles I posibiiitará organizar la complejidad de la educación en los primeros años 

uscando alternativas para desarrollar propuestas ricas que enriquezcan los aprendizajes infantiles. Esto 

Página 75 de 165 



 

 

será posible desde un modelo educativo de calidad, sustentado en el derecho de los niños a educarse 

desde edades tempranas. El docente asume un rol fundamental al ser quien pone en juego Ia función 

pedagógicaysocial que el jardín maternal cumple como toda institución educativa. 
Se deben resignicar los aportes de los juegos según las diferentes etapas que atraviesan los niños desde 

el nacimiento a los dos años, considerándolo como promotor de conocimientos, salud, maduración, 

desarrollo y aprendizajes, por lo que es importante el reconocimiento de las prácticas lúdicas en el nivel 

como el trabajo con juegos corporales, motores, de exploración y experimentación con distintos objetos 

de imitación, palabras y construcciones. 

En el Nivel Inicial la relación entre los docentes y la familia debería ser provechosa. Se trata de una inter- 

relación entre padres y docentes en tanto ambos trasmiten conocimientos diferentes, asumen roles 

desiguales en relación con la educación del niño, y este también actúa desde roles distintos. La 

constitución del yo se consolida aproximadamente a los tres años, edad en que puede asumir el rol de 

_ alumno y díferenciarlo del de hijo. La adquisi ón del conocimiento especíco de roles es propio del 

proceso de socialización secundario cuando el concepto de otro generalizado se ha establecido en la 

conciencia de_l individuo, En el Jardín maternal, la instancia psíquica del 'yo está enproceso de 

constitución; por ella-difícilmente pueda asumir el rol pre-congurado de alumno: ponerlo en ese papel 

contribuirá a‘ su construcción. Padres v maestros son educadorespero entablanuna relación diferente 

' . con élríiño. El docente promueve el proceso de socialización y su inserción en'la cultura, en su desarrollo 

‘integral con racionalidad ypara evitar posibles conictos de competencias. Este proceso se complejiza 
en el proceso de alfabetización que va resignicándose en el Jardin de Infantes y que va definiendo los 

contenidos culturales propios de la escolaridad. 

Ejes de contenido ' 

La Didáctica en el Jardín Maternal 

Origeny Precursores dela educación infantil. Perles de niños de 45 dias a 1 año y de 2 a 3 años. 
‘ Dimensión didáctica de la enseñanza y el aprendizaje en el Jardín Maternal. 

Organización y estructura del Jardin Maternal: salas de bebés, deambuladores y sala de 2 años. 
. luego en el Jardín Matemal 

Concepto. Los juegos, las actividades lúdicas desde los 45 días a los dos años. Criterios de selección de 

soportes de juegos. 4 l ' 

Rol del adulto en el juego. I 

Diseño y organización dela enseñanza 

Lineamientos curriculares del Jardín Maternal. 

Secuencias Didácticas. Estrategias, recursos y materiales didácticos. 

Actividades cotidianas o de rutina en el Jardin Maternal con su intención pedagógica. Ritos, Rituales y 

Rutinas, tradiciones y mitos en el Nivel Inicial. 

Aportes didácticos del juego para la enseñanza de lactantes, deambuladores y niños de dos años. 

Evaluación: concepto, tipos. Técnicas e instrumentos en el Maternal. 

Articulaciónentre salas y ciclos. 

Familias y Jardin Maternal 

- Familia e Institución como espacios complementarios. Las prácticas docentes en el jardin maternal en 

‘dife rentes contextos. 
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DIDÁCFICA EN EL NIVEL INICIAL II 

Denominación: DIDÁCTICA DE NIVEL INICIAL ll 

Formato: Unidad Curricular 

Régimen de ada: cuatrimestral. 

Ubicación en e_l diseño curricular. Campo de Ia Formación Especica. 2' Año. 2' cuatrimestre 

Aslg “ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloi): 

Semanales: 6 hs. cátedra; 4hs. reloj. 

Acreditación de 20 hs cátedra adicio para actividades formativas que el estudiante realizara fuera 

del aula del ISFD. 

Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 20m reloj. 

Finalldades formativas 

La siguiente asignatura está enmarcada en una perspectiva critica de la educación que entiende a la 

didáctica como Ia disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza, 

insertas en un contexto socio - histórico particular. 

La Didáctica en el Nivel inicial II busca “favorecer Ia construcción de criterios de intervención adecuados" 

ias particularidades de los sujetos y a sus etapas evolutivas (3 a 6 años), esto supone desnaturalizar 
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cada , preguntándose sobre su sentido. En este marco se busca promover en los udiantes la 

capacidad de: 
o ' Comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el Jardín de Infantes. 

a Resignícar al juego como promotor de conocimiento, salud, desarrollo y aprendizaje a los 3, 4 y 5 

años. 

- integrar y complement a la familia junto al jardin de Infantes en la educación integral 

enriqueciendo el proceso de alfabetización cultural. 

I Articular con unidades curriculares que explican el desarrollo del sujeto y las teorías de aprendizaje y 

de enseñanza en tanto bases teóricas sustanciales para la Didáctica en el Nivel Inicial 

n Promover el desarrollo de competencias pedagógico didácticas, a partir de Ia reexión critica sobre 

las prácticas y condiciones sobre las que éstas acontecen. 

Marco Conceptual 

El modelo didácti [para el nivel inicial se congura desde un carácter globalizador de la experiencia  
infantil, enriquecida desde las mira-das que aportan las diferentes disciplinas y a partir de las áreas 

discipiinares. Esto implica la consideración de la heterogeneidad de sujetos y contettos, que suponen la 

comprensión delas nuevas ¡{diferentes infancias. _ ' 
El propósito‘ de ‘la Didáctica en‘ el‘ Nivel Inicial ‘Il ‘eslinterpretár y ¡denir la‘ enseñanza en situación, 

desnaturalizando aquello oue se rutinizóf Es decir, problematizar cada p, preguntándose sobre 
‘su sentido, su importancia y signicación, transformándolo en un ambiente estimulante.‘ 

Las ‘prácticas se entraman en contextos que las resignican, visualizánd - e en los diseños y propuestas 

áulicas, quedan cuenta de Ia complejidad de las mismas. H - ' 

Gnseñar en el Nivel Inicial implica trabajar con contenidos ‘protodisciplinarios'de las distintas disciplinas. 

Denir que’ enseñar y cómo enseñarle requiere un amplio conocimiento de las estrategias de 

intervención ‘pedagógica y didáctica basadas en la_s orientaciones curriculares, el conocimiento del 

contexto, las producciones culturales y sociales, las particulares características de los niños. Se trata de 

pensar una intervención sistemática, organizada y contingente que dé cuenta de un estilo docente que 
transforme los contenidos de manera tal que posibilite a los niños la compren-sión de Ia realidad. 

El juego entendido como promotor de conocimientos, salud v aprendizajes se constituye en el eje 

venebrador del Nivel Inicial a través de los juegos corporales, de exploración, motores, dramatizaciones, 

etc. _EI jugar en el jardín de infantes es un desafío para el docente que sin perder su rol de enseñante, lo 

constituya como medio para la enseñanza de los contenidos, revalorizando el juego como estrategia 

fundamental de enseñanza. . . _ ' 
La ‘ ‘ de enseñanza se desarrolla en un ambiente que actúa corno continente y condicionante de 

las decisiones que toma el docente al enseñar. 

El docente es un guia para p el nyt " ,' de pl signicativos y relevantes 

según el contexto social y cultural» de los niños atendiendo simultaneamente a las necesidades 

particulares de cada uno, promover Ia capacidad de asombro, exploración, experimentación que marcan 

el inicio de ‘la investigación en los niños. ' 

La articulación con el Nivel Primario es un tema a trabajar desde una mirada crítica que permita 

desplegarcreativamente p. para un pasaje óptimo de la sala de cinco al primer grado. 

EI cuaderno de Ia sala de cinco es un hito a desmiticar al igual que la carpeta que desestima la 

omplejidad de Ia tarea que docentes y niños desarrollan a lo largo de la jornada 
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La evaluación, el tema más controvertido y delicado en el Nivel Inicial es objeto de análisis para la 

reexión grupal e individual que favorezca p: innovadoras. 

Eies de contenido 

Conocimiento didáctico y curricular del nivel _ 

Los pilares de la Didáctica de Ia Educación Inicial. Constitución de la Didáctica y el aporte de diferentes 

miradas y disciplinas. 

Juego, materiales y enseñama 

Juego, didáctica y contexto escolar: La relación entre el juego y la enseñanza. El juego y su relación con 

las teorias de aprendizaje. Criterios de selección de soportes de juego y modos de intervención del 

docente. pos de juegos en el Jardin de Infantes 

Organización y estructura del jardín de infantes 

Organización y estructura del jardín de infantes. Modos de organización. 

Períodos en el año y particularidades: iniciación, desarrollo y nal. 

La Jornada diaria y la organización. Moment de rutina en el jardín de infantes. Distribución de 

actividades en periodo inicial y periodo de desarrollo. 

Materiales ‘ es, metodologías y estrategias para el Jardín de Infantes 

Vinculación entre los contenidos y los procesos de enseñanza. 

Dispositivos escolares: la carpeta y el cuaderno 

La globalización corno principio de organización curricular. Diseño de Unidad Didáctica, Proyecto Áulico, 

Secuencia de As, ividades. 

El Aula Taller. El juego trabajo. Ludoteca. 

La investigación y la creatividad enla enseñanza del Jardin de Infantes. 

la evaluación y articulación en el Jardín de Infantes 

Evaluación: concepto, características, tipos. Técnicas e instrumentos en el Jardin de Infantes. 

Articulación: concepto. Tipos y características 

Escuela y familias 

Canales de comunicaciones formales e informales. 
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ÁREA LENGUA 

Marco explicativo 

‘La formación de docentes en Lengua y Literatura asume la i: ponsabílidad ‘de aue los futuros 

profesionales de la educación, como sujetos culturales mediadores yproductores de cultura, puedan 

llevar a cabo algunas de las misiones centrales de laescuela como son garantizar el desarrollo de la 

lengua y el aprendizaje de 'la lectura y la escritura, además de transmitir saberes socialmente 

signicativos yinculados con Ia 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 al 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‘ _Ia enseñanza, 

referidos a Ia oralidad, l_'a lectura, Ia escritura, la literatura, la normativa y la gramática. En este contexto, 

Ia alfabetización constituye la base, estructura inicial y condiciones para el aprendizaje de todos los 

demás contenidos de la escolaridad. V 

Cada uno de esos campos del conocimiento es abordado en su pertinencia formativa, sus principales 

p! ' epistemológico y didácticos, las teorias de aprendizaje especicas, las disciplinas 

convergentes para su estudio y los enfoques que amerltan su vigencia. Para cada uno se incluyen 

contenidos disciplinares y didácticos referidos a la gestión de Ia clase, ‘asi como a las formas de 

evaluación adecuadas. 
Actualmente, las nuevas prácticas de lectura y escritura comprenden la multiplicidad y complejidad de 

las manerasen que lo escrito, Io oral, lo gestual y lo audioirisual, se integran en sistemas de hipertextos 

accesibles en Internet y la red mundial y cómo esto puede entrelazarse con la cultura del libro, del texto 

impreso y la interacción humana, sin que suponga la exclusión de uno u otro soporte. 

La escritura constituye una herramienta intelectual y cultural. Es una herramienta intelectual porque su 

carácter diferido, distanciado y controlado, favorece la objetivación y manipulaci‘ r de las 

representaciones mentales. El descerrtramiento del propio discurso, característico de Ia escritura 

permite, de un modo particular y cualitativamente distinto al habla, Ia materialización del pensamiento, 

” Ministerio de Educación. mroo. Área de Desarrollo Curricular (2002) Recomendaciones para la elaboración de Diseños 

rricularesArgentina. r 
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la revisión critica de las propias ideas v su transformación. En este sentido, las prácticas de escritura 

establecen una relación signicativa entre sujeto y conocimiento. Asimismo, Ia escritura es una 

herramienta cultural ya que da lugar a Ia creación de situaciones de intercambio y producción colectiva 

del conocimiento. Estos intercambios, promovidos por instituciones y prácticas, implican un proceso de 

elaboración de géneros escritos que requieren habilidades maduras de lectura y escritura para su 

composición y recepción (Alvarado y Cortés, 2001). 

La enseñanza de la Lengua en la Formación Docente debe ser holística e integral, en relación con las 

prácticas de producción y comprension de textos escritos y orales. La enseñanza seguirá dos caminos, 

por un lado la reexión y el descubrimiento de las caracteristicas de la lengua, y por otro la 

sistematización de esas caracteristicas para 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 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 Ia lengua y las reglas que regulan su aparición 

en el discurso. 

Los niños se inician en el aprendizaje de la lengua escrita antes de empezar la Educación Primaria en un 

ambiente alfabetizador que propicie nuevas situaciones comunicativas. Comienzan a elaborar 

signicados posibles, hipótesis y predicciones en su interacción cotidiana. Es a partir de estos 

conocimientos desde los cuales debe trabajar la escuela, potenciando los saberes sin pretender que los 

niños egresen del Nivel Inicial leyendo y escribiendo convencionalmente. 

La función especica del Nivel lnicial es la de acercar tempranamente a los niños a la cultura letrada, con 

el propósito de construir espacios en los cuales inicien su proceso de alfabetización elaborando hipótesis 

acerca de la lectura y la escritura. Se propone la práctica docente en la que la participación sistemática y 

temprana de los niños en situaciones funcionales de lectura yescritura, sea una presencia cotidiana. 

El desarrollo de la oralidad implicará la ampliación del léxico y la producción de mensajes orales en el 

contexto oral escolar, que propondrá a los niños, nuevos interlocutores y nuevas situaciones de 

comunicación con propósitos diferenciados. 

El juego, en este nivel de Ia escolaridad, alcanza un valor fundamental ya que los espacios de 

intervención serán abordados desde una perspectiva lúdica, entendiendo que el juego es un producto de 

la cultura y como tal permite el desarrollo de las posibilidades representativas de la imaginación, Ia 

comunicación y la comprensión de la realidad. 

Por otra parte, los discursos sobre Literatura infantil enfatizan la lectura de materiales ricos y variados en 

la formación de las personas y el lugar que tiene Ia escuela en esa formación. El número de obras leidas 

es fundamental, ya que permite construir un horizonte de expectativas sobre el cual se proyecta cada 

nueva lectura. Se recupera el rol docente como mediador enla recreación de mundos posibles, en estilos 

modalidades que permitan promover en los niños el goce estético. 
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Es necesario que el p: ' ' docente se r‘ ' como lector y escritor lo cual es 

condición indispensable para su aprendizaje a» " ‘ y para su función como transmisor y productor 
delfla cultura escrita. Además la lectura y escritura debe organizase al interior de las unidades 
curriculares para desarrollar, u ' , sistematizar y profundizar sobre las prácticas de lectura y 

escritura. 

Finalidades Fonnativas del Área Lengua 

La formación docente para la Educación Inicial en el Área Lengua y Literatura se propone que los futuros 

docentes: 

- Consolide | saberes lingüísticos en relación con la producción y comprensión escrita y oral de Ia 

lengua. 
- Reconozcan a la lectura y la escritura como procesos cognitivos y como objeto de aprendizaje, y 

a la oralidad como objeto de m ,' ' y perfeccionamiento. 

o A Desarrollen estrategias autogestionarias respecto de lecturas y escrituras diversas y complejas 

en diversos y variados formatos. 

 I Confonnen un corpus de conocimientos signicativos de obras de ratura oral y escrita para 

' asegurar a todos sus alumnos un contacto rico, vivo y desaante con lasÍobrasliterarias. 

o Cornprendan el proceso de alfabetización en toda su complejidad en el‘Nivelinicial, 

‘o ‘ incorporen intervenciones pedagógico-didácticas adecuadas a "los. distintos contextos sociales, 

lingüísticos, culturales, escolares y etarios para acertadas tomas de decisiones comprometidas 
con una ofertaeducativa de calidad. _ 

o Transeran a sus prácticas los aportes de las distintas teorías psicológicas, socioiógicas, 
_ V históricas, cognitivas y comunicativas relativas ai área. 

o " ' sobre los " ‘ y ‘ para la “ yelapi ' ‘ dela 

lengua oral  escrita en toda su complejidad y su incidencia e_n el éxito o fracaso escolar. 

o utilicen las herramientas pedagógicas y didácticas que les permitan ' , identicar 

aprendizajes esperabies, diseñar actividades, seleccionar recursos, prever estrategias adecuadas 

y modos de evaluación en distintos contextos a_l_a ‘Iuzde los marcos curriculares. 

o incorporen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a sus prácticas docentes. 

PRÁCTICAS DE LENGUA Y LITERATURA 

Denominación: PRÁCÍICAS DE LENGUA V LITERATURA. 
FormatozvAsignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo dela Formación Especíca. 1’Año, 1°cuatrimestre 

Asigna " horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 08 hs. cátedra; 5h 26m reloj 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para dl. ividades ‘ rmativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. ‘ 

¿Cuatrimestrales Totalz-¡Zshs cátedra; 85h 20m reloj _ 

 
Flnalidades formativas 
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o Propiciarel reconocimiento de la lengua como principal Lerramienta para la comunicación. 

o Promover el reconocimiento de desarrollos teóricos centrales de las ciencias del lenguaje en relación 

con Ia capacidad semiótica humana, la lengua como sistema cultural, la interacción y la variedad 

como hechos de sociedad y las normativas y fonnalizacioue propias de la metaiingüistica. 

o Crear espacios de reexión sobre la importancia que tienen Ia competenci lectora y Ia escritura 

como procesos de signicación social. 

o Suscitar la reexión sobre la importancia del uso correcto de las distintas categorias de la lengua 

para mejorar la competencia comunicativa. 

o Generar un corpus de conocimientos signicativos de obras de literatura oral y escrita para asegurar 

a los estudiantes un contacto asiduo, vivo y desaante con las obras literarias. 

- Promover el análisis de diversos textos literarios, sustentado en Ia competencia y sensi lidad lectora  

en relación con la competencia literaria. 

u Propiciar la incorporación de las nuevas tecnologias de la información y la comunicación a sus 

prácticas curriculares. 

o Promover la lectura y escritura de distintos textos en forma ‘ y competente. 

- Generar una actitud critica ante la problemática de la diversidad lingüística y una actitud 

c ,. ' frenteala di - ' ' c . ‘ i: los aportes de Ia sociolingüistica. 

Marco conceptual 

En esta Unidad Curricular, el objeto de estudio está constituido por las rácticas sociales que se llevan a 

cabo con el lenguaje: hablar y escuchar, leer y escribir en distintos , abarcando saberes 

disciplinares referidos a la lengua oral, la 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 esas practicas. Es por ello que se considera necesario resaltar que los futuros 

profesionales de este Nivel, son sujetos culturales mediadores y p! ‘ ores de cultura. Esto implica ser 

garantes del ‘ rollo de Ia lengua y el aprendizaje de Ia lectura y Ia escritura, además de transmitir 

saberes socialmente signicativos vinculados con la literatura y la reexión sobre Ia 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 características de Ia lengua oral y 

la lengua escrita, sus relaciones, diferencias y su historia, además de posibilitar la profundiza ión de sus 

propios conocimientos en torno de una lengua alfabética. involucra los saberes -enciclopédícos y 

culturales, ideológicos, lingüísticos, retóricos, estratégicos, ¡unetacognitivos- implicados en la 

comprensión y producción de textos. 

La escritura constituye una herramienta intelectual y cultural y su práctica establece una relación 

signicativa entre sujeto y conocimiento. Asimismo, la escritura es una herramienta cultural ya que da 

gar a la creación de situaciones de intercambio y producción colectiva del conocimiento. 
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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 teorías y modelos de composición y escritura 

les permiten identicar las situaciones de comunicación escrita, los problemas retóricos a resolver, los 

i procesos que deben implementar y las estrategias de control y monitoreo que garantizan la concreción 

dela escritura según propósitos denidos. 

Este trabajo con la lengua corno instrumento de cognición y expresión a lo largo del currículo ha recibido 

v el nombre de Lengua como contenido transversal. Según este enfoque, los contenidos de la producción y 

comprensión oral y escrita son enseñados de manera sistemática dentro del área curricular especica de 

Lengua, pero a la vez se requieren como instrumentos o condiciones básicas para el aprendizaje de los 

contenidos de todas las áreas curriculares. Los contenidos especícos de las distintas áreas proporcionan 

los contextos oue los conecta-n con experiencias concretas en cada campo del conocimiento. 

. La consideracion dela literatura como arte permite establecer vinculaciones con otras expresiones 

- ‘artísticaslcine, teatro, artes plasticas y musicales), por lo cual se abren espacios para ‘su exploración, 

conocimiento y disfrute por parte de los futuros docentes con el n deque puedan recrear esas formas 

de relación entre los bienes culturales con sus alumnos del nivel inicial. _ 

Por otra parte, Iáexploración cotidiana de textos escritos y la reflexión metacognitiva cuidadosamente 

guiada proporcionarán a los futuros docentes las bases para el conocimiento de las características 

forma-les, los ‘estilos y usos de la lengua escrita. ' 
Estas prácticas sociales de la oralidad y la lectura y escritura tiene-n un lugar fundamental en la 

apropiación de conocimientos durante la formación docente y de ellas depende, en gran medida, el éxito 
o el fracaso de los alumnos a lo largo de su carrera. A su vez resultarán centrales para su futura práctica 

docente, ya que necesitarán desempeñarse con soltura enldiversas situaciones comunicativas y a través 

de diferentes tiposlde textos. . ‘I. 

Ejes de contenido 

Los aportes de la Lingüística y las Ciencias del lenguaje. 

El concepto de Lenguaje desde diferentes perspectivas. El signo lingüístico. La doble articulación de la 

lengua. La Comunicación lingüística y no lingüística. Los actos de habla. las competencias comunicativas. 

El reconocimiento de las lenguas y variedades lingüísticas que se hablan en la comunidad. 

La Gramática corno herramienta en la comprensión y producción de textos. Las normativas y 

formalizaciones propias de la metalingüística. 

Reexión acerca de los hechos ‘del lenguaje. 

Los tipos de textos de circulación social. 

La narración y la descripción. Funciones del lenguaje. El texto expositivo para la apropiación de 

conocimientos. V 

Estrategias de lectura y escritura adecuadas a la clase de texto y al propósito de la lectura. 

Las clases de palabras y algunos aspectos de su morfología exiva y las relaciones con la funcionalidad 

del texto. El Iexico. Relaciones de signicado. 
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La Literatura como arte. 

_ Los géneros literarios. Función poética. La lectura de obras literarias de tradición oral (rondas, coplas, 

relatos) y obras literarias de autor (cuentos, novelas, poesías, obras de teatro). El mundo creado y los 

recursos propios del texto literario. El lenguaje L ' . l 

Alfabetllaclón ' “ 

La lectura como proceso interactivo y Ia escritura como proceso recursivo. 

Las prácticas de lectura y escritura en el Nivel Superior. Estrategias L ‘ ' y lingüísticas para exponer, 

argumentar, resumir, buscar información, jerarquízarla, ponerla en relación, valorar I namiento , 

debatir, etcétera, según los modos típicos de las disciplinas. 

Los textos exposilivos y argumentativos. La conversación y el debate. 

Bibliografia básica 

Alisedo, G. y Melgar, S. (1994) Didáctica de las Ciencias del lenguaje. Buenos Aires: Paidós. 
Alvarado, M. (Z004) Problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura. Buenos Aires: Universidad 

Virtual de Quilmes. 

Arnoux, E et. AI. (2002) La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires, EUDEBA. 
Bombini, G. (2006) Reinventarla enseñanza de la lengua yla literatura. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 
Bornemann, E. (1985). Antologia de la poesia infantil. Buenos Aires: Plus Ultra. 
Carlino, P. (2003) Alfabetíza ¡uu ac “ ' a. un cambio necesario, algunas alternativas posibles. Revista 

Venezolana de Educación, Vol. 6 N‘ 20: 409 - 420. Disponible también en Internet: 

http:/www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectranicas/educere/valIGnUmZO/articulalpdf 
Canino, P. (2013) Alfabetización Académica diez años después. México: Revista Mexicana de 

Investigación Educativa 
Cassany, D. (1989) Describir el escribir. Barcelona: Paidós. 
Ciapuscio, G. (2008) Revisión crítica y propuesta para la enseñanza de la Gramática en la Escuela 

Primaria. Ciclo de Desarrollo Profesional Docente. Buenos Aires: IN FOD. 

Ciapuscio, G. (2006) Los Lu! ocimientos gramaticales en la producción de textos. En Homenaje a Ana 
María Barrenechea. Buenas Aires: Facultad de Filosofia y Letras de Ia Universidad de Buenos 
Aires. Buenas Aires: Eudeba. 

Ciapuscio, G11994) Tipos textuales. Buenos Aires: EdiLUBA, 
Di Tullio, Á. (2005) Manual de gramática del español. Buenos Aires: La Isla de la Luna. 

Di Tullio, Á. (2008) Reexiones sobre el lugar de la Gramática en la escuela Primaria. Ciclo de Desarrollo 

Profesional Docente. Buenos Aires: INFOD 
Díaz Roner, M. (Z001) Cara y cruz dela Literatura Infantil. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

Flower, Linda y John Hayes (1996) La teoría de la redacción como proceso cognitivo, En Textos en 
contexto. Buenos Aires: Publicación de la Asociación Internacional de Lectura. 

Roma, A. y Jiménez, A. (2008) Cómo y cuándo enseñar Gramática. San Juan: Editorial Fundación 
Universidad. 

LITERATURA |NFAN1"Il 

Denominación: LITERAYURA lNFANL 

Formato: Taller 

Régimen de ‘ . Cuatrimestral 

Ubicación en el DC: Campo de la Formación Especica. 2' Año, 2° Cuatrimestre 

Asignac horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

emanales: 6 hs. cátedra; 4hs. reloj. 
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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. 

Finalldades formativas 

Ampliar el recorrido lector de los futuros docentes con obras literarias de distinto género para el 

desarrollo del goce estético. 

Diseñar propuestas didácticas potentes y variadas para vivenciar Ia Literatura como fuente de 

recreación y goce estético. 

Apreciar y revalorizar la Literatura infantil. 

Promover un acercamiento a los marcos curriculares vigentes, tales como los NAP, Serie de 

Cuadernos para el aula de Nivel Inicial y el Diseño Curricular Provincial. 

Inducir a Ia reflexión crítica sobre los textos literarios para niños de acuerdo con una valoración 

teórica, estética, etica, adecuada al sujeto. 

Visibllizar las distintas realidades que se dan en el Jardin Maternal y en el Jardin de Infantes, 

revalorizando la tradición oral, para rescatar elementos importantes de nuestro acervo cultural. 

suscitar situaciones de lectura expresiva, narración y recitación de textos literarios. _ 
Propiciar la interpretación y la trasmisión de la literatura infantil en sus diversos géneros. 

Marco conceptual ‘ . -> ' ‘ I = ' > . _ i 

Durante mucho tiempo, gra-n parte de la literatura infantil fue un instrumento de intenciones extra- 

Iiterarias; fue envase portador de enseñanzas tanto de comportamientos que los adultos esperaban de 

los niños, como de informaciones útiles, a veces difíciles de transmitir por otras vias. Por pedirle a la 

litemtura infantil pue cumpliera funciones extraliterarias, muchas veces dejó de ser precisamente 

literatura, sin tener en cuenta que la literatura infantil es un hecho estético que comparte los principios 
de Ia literatura en general. 

Es digno de destacar que la frecuentación de Ia Literatura desarrolla y amplia el capital simbólico del 

niño, lo acerca al patrimonio cultural oral y escrito universal, de su país, de su comunidad; inuye en su 

formación estética al mismo tiempo que le posibilita un contacto lúdico y creativo con la lengua. Por ello, 

el momento destinado a los cuentos, poesias, adivinanzas, obras de títeres, etc, debe ser considerado 

como elespacio privilegiado del placer, de la imaginación, de la fantasia, del disparate, del juego sonoro 

y Ia melodia; factores determinantes para el desarrollo personal del niño, sobre todo en la etapa inicial 

_ de su educación fonnal. 

Un problema crucial en el campo de Ia literatura en el Nivel Inicial, es la selección de los textos para ser 

leídos, narrados, recitados o dramatizados, ya-que además de ser textos bellos, deben hablar a los 

pequeños de sus mundos, de sus fantasias, de sus problemas; es decir que han‘ de ser textos con los 

cuales aquellospuedan identicarse. Es importante aclarar que dichos textos pueden ser autorales o de 

la literatura oral tradicional que llega cargada de afectividad e introduce a los niños enla cultura a la cual 

pertenecen. ' 

Es aquí donde cobra importancia el tema de Ia narración oral y Ia lectura en voz alta, lo cual es una 

preocupación que debe transformarse en la ocupación del formador de formadores. Se debe pensar en 

su función, su sentido, su incorporación en la escuela de manera sistemática y controlada. La lectura en 

voz alta debe estar presente al igual que la narración no sólo en la sala, sino en todos los espacios que le 

permitan al docente desarrollar experiencias con respecto a los textos literarios. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente para la formación profesional de los futuros docentes, desde 

la Unidad Curricular Literatura Infantil se han seleccionado los contenidos respondiendo a los aportes de 

diversas teorias literarias que caracterizan las obras según los distintos géneros y subgéneros literarios, 

adecuados al Nivel Inicial. 

Cabe mencionar que el eje venebrador del diseño es la Literatura infantil en el contexto del Nivel Inicial y 

que Ia distribución de los saberes implicados responde a los subejes: Introducción a la literatura Infantil, 

Ia Narrativa Infantil, la |.Írica infantil, el Teatro Infantil, los medios masivos de comunicación y su 

inuencia. 

Para favorecer la competencia literaria y desarrollar el placer estético que producen los textos literarios 

es conveniente desarrollar la Literatura infantil con formato Taller, pues éste fomenta las 

demostraciones efectivas, permite las vivencias, la reexión sobre las vivencias y producciones, 

conducentes a una actitud metaliteraria. 

Eles de contenido 

Literatura infantil 

Concepto de literatura. Pseudoliteratura. Funciones del lenguaje. Función poética. Recursos 

connotativos. Géneros literarios tradicionales: narrativo — lírico — dramático. Precursores de la literatura 

infantil. Docente promotor de literatura infantil. 

Objeto libro. Tipos de libro. Portador de textos. Clases de textos de circulación social. Proceso de 

lectura. Niveles de comprensión lectora. Texto. Paratextos. Libros para el jardín maternal y para el jardín 

de infantes. Biblioteca de la sala: organización y uso. Docente de nivel inicial como "mediador". 

Presentación y análisis de los objetivos: NAP. Serie de cuadernos para el aula. Lectura y correspondencia 

con los géneros: Diseño Curricular Provincial. Competencia literaria. Textoteca: biblioteca interior. 

Intertextualidad. Recorridos literarios. Libros álbumes, 

Género narrativo: 

Características. Subgénero: cuento. Denición. Elementos: trama narrativa, personajes, tiempo, espacio, 

narrador. Clasicación de cuentos. Diferencias del cuento infantil al cuento para adultos. Condiciones del 

cuento infantil. Cuento maravilloso: características. Cuento autoral moderno. Criterios de selección. 

Fichaje, lectura, selección y análisis de diversos cuentos. Didáctica de la narrativa en el nivel inicial: 

cuentos para leer, cuentos para narrar. Condiciones del docente corno narrador y como lector en voz 

alta. Cuentos para el jardin Maternal y el Jardín de Infantes. 

Género lírico: 

Características. Subgénero: poesía. Clasificacion de la poesía infantil: Criterios de selección. Lectura, 

selección y análisis de poemas para el maternal y el Jardín de Infantes. Didáctica de la poesía en el nivel 

inicial. Condiciones del docente para recitar y leer poesías. Antología de textos líricos. 

énero Dramático: 
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Caracteristicas. Subgénero: obra de títeres, teatro de sombras, teatro de mimos. Tltere: tipos. 

Condiciones del docente para el manejo de los títeres en la interpretación de textos literarios. Ventajas 

del teatro de títeres en el Nivel inicial. Creación de textos a partir de la trasposición de códigos (narrativo 

a dramático). Lectura y selección de textos. 

La práctica literaria en el Nivel Inicial: 

Lectura y chaje de textos literarios como cuentos maravillosos de autores contemporáneos, 

representativos de la literatura infantil. Selección de cuentos para niños de maternal y de jardín de 

inhntes. Comentario y análisis de obras literarias en sus diversos géneros, Análisis de cuentos. 

Reconocimiento de la función poética en los textos, a través de los recursos literarios. Identicación de 

géneros y subgéneros literarios. Construcción de un corpus sobre diversos autores adecuados al sujeto 

de nivel inicial. Incorporación de estrategias para ser promotor de literatura infantil. Narración de 

cuentos. Recitación de poesias. Diseño de secuencias. valoración de Ia lengua en sus aspectos 

comunicativo y expresivo. Valoración de la literatura. Toma de conciencia sobre la importancia de la 

' propiaactitud como intérprete, destinador y destinatario de la literatura. Apreciación de la función 

estética de textos ccionales, de sus potencialidades creativas, del juego lingüístico v dé efectos de 

sentido. Valoración de la biblioteca como fuente de recursos para la promoción de la literatura infantil. 
> Compromiso con el r_oI docente. Respeto por las oroduccïiones deotros hablantes. . ’ 

 

Abordaje de los textos literarios a travésde las TIC. 

Bibliografía básica V‘ 
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Ciccus. ' _' ‘ ' 

López, M. E. (Comp.)(2007), Anepalabra. Voces en la poética de lo infancia. Argentina: Lugar Editorial. 
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Soto, C. y Violante, R. (comp.) (2008), En el Jardín Maternal: investigaciones, reexiones y propuestas. 
Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Turri, C. y Fraguglia, R. (Z014). Los informes evoluativos en el Nivel Inicial: di/erenta estrategias para 
evaluar. Argentina: ' ' Puerto Creativo, 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA INFANTIL 

Denominación: DIDÁCTICA DE LA LENGUA V LA LITERATURA INFANTIL 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la Formación Especica, 3' Año, 1' cuatrimestre. 

Aslgn horaria semanal ytatal 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. 

Total cuatrimestrales: 116715 cátedra; 77h 20m reloj. 

Flnalldades Formativas 

c Promover la aprehensión de contenidos cienticos y didácticos sobre las habilidades lingüísticas 

orales y escritas, expresivas y comprensivas para lograr su desarrollo en los niñas/alumnos del Nivel 

Inicial. 

ú Propiciar el desarrollo de una actitud critica y reexiva en la selección de contenidos sustantivos para 

Ia formación del futuro docente. 

o Favorecer la incorporación de nociones claras y bien estructuradas sobre el desarrollo del lenguaje 

infantil y sobre Ia forma de favorecerlo mediante una intervención didáctica fundamentada. 

o Motivar la valoración critica y empleo uido de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramientas para el propio aprendizaje y como recursos para la educación lingüística y 

literaria en el Nivel Inicial. 

o Proponer bibliograa y fuentes de información para profundizar en el conocimiento dela lengua, de 

la literatura y de su didáctica. 

o suscitar el desarrollo de las capacidades de escucha y atención al mundo de Ia infancia. 

a Colaborar en la acreditación de una práctica solvente en lengua oral, narración, recítación, lectura y 

escritura. 

o Promover el conocimiento y aplicación de criterios de selección válidos para Ia Literatura infantil. 

o Generar situaciones áulicas para el diseño y ejecución de momentos de lengua y/o literatura para Ia 

sala, secuenciando actividades. 

o Favorecer la aplicación de una metodologia de trabajo acorde al nuevo marco teórico de la Lengua 

centrado en el texto como unidad de producción y signicación, en el que la lengua es uso y 

riación. 
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Marco Conceptual 

El lenguaje, en primer lugar, es instrumento fundamental de comunicación, y es además una 

lieelframienta básica para la construcción de saberes y la plena integración socio-cultural, Por otro lado, a 
raíz del papel fundamental que desempeñan los procesos de pensamiento, está estrechamente 

vinculado con el desarrollo cognitivo y con las competencias relativas a la planicación y control de la 

propia actividad. 

Por otra parte, el lenguaje es un factor fundamental en la estructuración de una sociedad, su cultura, su 

tradición, sus valores, sus normas de convivencia, 

Es a traves de los usos del lenguaje que los niños van apropiándose de la lengua y aprendiendo a 

desempeñarse en las dn/ersas situaciones comunicativas en las que participan y los niños del Nivel Inicial 

llegan a la escuela con cierto dominio de su lengua familiar, La escuela debe respetar la lengua materna, 

favorecer su desarrollo y evitar prácticas discriminatorias. AI mismo tiempo debe iniciar a los niños en el 

conocimiento de la lengua oral estándar, ampliando los contextos comunicativas familiares. El alumno 

debe empezar a comprender que cada mensaje lingüístico tiene una intencionalidad y se corresponde 

con una detemninada situación comunicativa. 

_Asi_como los niños construyen su lengua oral en su interacción con el medio, también se apropian de la 
lengua escrita a partir de su interacción con un ambiente alfabetizado, rico en materiales escritos y con 

adultos que l_e'en y escriben. " ' V" 

El Nivel inicial debe posibilitar este encuentro con Ia escritura, en situaciones de signicatividad personal 

y social, incentivando la curiosidad del niño por la lengua escrita, Comprender la función social de la 

escritura, la necesidad y la utilidad de leer y escribir es la base del proceso de alfabetización. También se 

pretende que los niños comiencen a reexionar sobre la lengua, sus posibilidades, la. diferencia entre las 

reglas de combinación y de uso de la lengua oral con la que se comunican y las reglas de la lengua escrita 
a partir de la lectura de un texto por parte del docente. 

El mundo imaginario de la Literatura, en especial a través de cuentos, poesías, canciones, debe estar 

presente ‘permanentemente en el Jardín. Se trata de que el niño disfrute con los textos literarios, 

descubra la ‘posibilidad creativa del lenguaje y experimente con su propia lengua en este sentido. Al 

mismo tiempo, el niño irá distinguiendo, progresivamente, el mundo real del mundo fantástico. 

Ejes de contenido 

Didáctica de la "Lengua Oral 

El proceso de la comunicación. Actos de habla. Diferencias contextuales entre oralidad y escritura, 

Transcodicaclón: de lo fónico a lo escrito. j 
La‘ producción del sonido articulado. La doble articulación del lenguaje. Etapas de adquisición de la 

lengua oral. 

Didáctica de lengua oral en el Nivel Inicial 

importancia de la enseñanza de la oralidad en el Nivel Inicial. El docente en interacción con el niño: la 

conversación y el hablada estilo materno. 
Alfabetización temprana e inicial 

Alcances de la Alfabetización Inicial en el Nivel Inicial. Los ¡contenidos implicados en la iniciación sobre Ia 

escritura, el sistema de escritura y las caracteristicasvdel escrito. Revisión critica de métodos enfoques 

alfabetizadores para construir un modelo alfabetizador superador. Concepto de Lectura y Escritura, 

unciones de Ia lectura y la escritura. Situaciones de lectura y escritura: formatos a abordar en el Jardín 
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de Infantes (el listado, el texto instructivo, la carta, el e-mail, carteles, logos, publicidad). Etapas de la 

adquisición de la lengua escrita. 

Didáctica de lengua escrita en el Nivel Inicial 

El docente corno generador de situaciones de lectura y escritura: el proceso de la escritura 

, textualizaci , revisión); la lectura como proceso (prelectura, lectura y post-lectura). 

Didáctica de la Literatura 

Criterios de selección de textos literarios. Géneros: El cuento en el maternal y en el jardin de infantes; la 

lírica en el Nivel Inicial; el teatro: dramatización o juego de roles; títeres. El libro en el Nivel Inicial. Texto 

y paratexto. Acerca de una tipología de libros para el nivel, La biblioteca en la sala. Niveles de 

comprensión lectora. 

Didá ' de la uteratura en el Nivel inicial 

El circuito comunicacional y la transmisión de Ia literatura. El docente como promotor de la literatura 

infantil. 

Diseño de Secuencias didácticas para Jardín Maternal y Jardín de Infantes acordadas con el trayecto de la 

Práctica. 

Bibliografía básica 

AAW (2007), Enseñary a los niños ,- _ ' Ediciones " Educativas 

AAW (2009), Niños, cuentos y palabras: experiencias de lectura y escritura en la educación infantil, 

Argentina: Ediciones Novedades Educativas 
AAW (2008), Lenguas y lenguaje en la educación infantil: las formas tempranas de comunicación, 

Argentina: Ediciones Novedades Educativas. 
Alaniz, S. y Cuadros, M. (2007) Un Mundo de Sonidos en las Aulas del Siglo )O(I. San Juan: EFFU. 
Alvarado, Maite. (1999) Paratexto. Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires: UBA 
Azzerboni, D. (1999) Alfabetización inicial. Diferentes perspectivas en Alfabetización inicial de 0 a 5. La 

Alfabetización inicial de 0 a 5. La Educación inicial en los primeras años. Buenos Aires: Ediciones 
Novedades Educativas. 

Bonnafé, M. (2008). Los libros, esa es bueno para las bebés. Argentina: Editorial Océano. 
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Kaufman, A.; Rodríguez, M. E. (1993) La escuela y las textos. Buenos Aires: Ed. Santillana. 
Lerner, D. (2001) Leer y escribir en la escuela: Lo real, lo posible y la necesario. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Marín, M. (1997) La lectura como proceso y la escritura como proceso en Guía para Docentes. Buenos 
Aires: Edit, Aique. 

Malajovich, A. (2000) Recorridos didácticos en la Educación Inicial. Buenos Aires: Paidós. 
Ministerio de c‘ " (2001) Propuestas para el aula. Nivel inicial. Buenos Aires. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2010). La formación docente en 

Alfabetización Inicial: Literatura Infantil y Didáctica, Buenos Aires. 
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ÁREA MATEMÁTICA 

Cc‘ 

Marco explicativo 

Es indiscutible que Ia Matemática contribuye, en fonna privilegiada, con el desarrollo individual y social 

de las personas ayudándola a tener elementos para permitir juicios críticos; y se ha constituido -hoy 

más que nunca- en un medio de comprensión y mejoramiento del mundo cientíco y tecnológico en que 

vivimos. 

Aunque en la actualidad ya no se discute Ia importancia de abordar la iniciación de la alfabetización 

matemática en el Nivel Inicial -enmarcada ésta en las necesidades sociales, culturales, de la 

sociedad en su conjunto así como también en los aportes más recientes de las investigaciones y estudios 

epistemológicos, psicológicos y didácticos -, en nuestra sociedad todavía existen creencias de que los 

niños de 3, 4 y 5 años no pueden hacer un trabajo matemático de calidad y que el objetivo de la 

Matemática en este nivel sólo se limita al aprendizaje de la lectura y, la escritura de las primeros 

números. 

Esta concepción está muy alejada de lo que las investigaciones proponen no solamente como lo más 

conveniente, sino también comotactible de ser abordadoen la educación inicial. Los padres y maestros 
. de los más pequeños saben que sus posibilidades de "hacer matemática” van más allá de los números 

aprendidosren orden, el reconocimiento de formas elementales o el aprendizaje-de un "vocabulario 

matemático" oc‘ ueestablecido, V 

Dentro de esta realidad compleja, la enseñanza de la Matemática enel Nivel Inicial es una tarea a la que 

el maestro no puede, ni debe enfrentarse sin otras herramientas que la mera intu ón por la traslación 

de sus experiencias y vivencias escolares, conando en su arte personal para enseñar. ' 

Por ello, es necesario que el estudiante—futuro docente, disponga de herramientas teóricas y técnicas 

p. ‘ ' ' adaptadas al Nivel inicial, que le ‘permitan abordar la enseñanza del área lógico- 

matemática con la seguridad de que está haciendo un trabajo fundamentado y de calidad, aprovechando 

la curiosidad infantil propia del Nivel como una oportunidad única para ¡avanzar en los_ primeros 

aprendizaies matemáticos sistematizad - . > 

Esto deriva en la dicultad de seleccionar qué contenidos fundamen deben integrar la formación 

didáctico-matemática de los futuros maestros y cómo las nuevas concepciones epistemológicas y 

pedagógicas deben atravesar la formación docente inicial para ayudarlos en_su futuro desempeño, lo 

cual implica considerarla formación desde dos dimensiones. la matemática  la formación profesional 

entendiendo esta última en el aspecto pedagógico y en el de la formación para la práctica. 

En este sentido, los criterios de selección de los contenidos propuestos se basan en el análisis y selección 

de las herramientas minimas que el estudiante debe poseer al iniciar su vida laboral para poder 

desempeñarse con cierta "solvencia" matemáti a y‘ didáctica y no‘ deben considerarse como una 
prescripción cerrada en este Diseño Curricular. l V 

Se trata de una selección que se organiza en torno a saberes que desde el marco legal determinan los 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel (CFC y 6,12004) y con un enfoque acorde al que plantea 

la didáctica de la Matemática. l 

No se intentará retomar todos los contenidos que se suponen conocidos por los alumnos como 

egresados de la escuela media, sino que se abordará una selección organizada según los ejes vinculados 

I número, a la medida y a las nociones espaciales y geométricas; propiciando que los alumnos 
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comiencen a resignicar algunos conocimientos matemático en relación con las prácticas asociadas a 

los mismos, y que realicen las reexiones necesarias sobre la Matemática conocida y sobre el uso que 

hacen o necesitarian haoer de ella fuera del instituto y en su iutura profesión docente. 

El alcance que se da a los ntenidos no incluye un nivel de formalización exce ' ni un tratamiento 

axiomático, alejado tanto del tipo de mirada que necesita un docente de Nivel Inicial, como de las 

posibilidades de los ingresantes, lo que no implica un abordaje supercial, poco rigurosos o trivial. 

Cabe destacar que se considerarán ejes transversales de la formacion matemática para el futuro 

docente: 

I El análisis de prácticas de enseñanza en diferentes medios de presentación: registros, videos de 

clases, relatos de prácticas. 

v Los aspectos ligados a la argumentación desde el marco teórico propuesto, los que deberán ser 

tenidos en cuenta en todo momento por el profesor formador. 

Una consideración particular, merecen las situaciones de enseñanza en el ¡ardin maternal, ya que 

teniendo en cuenta las características del pensamiento de‘ ios niños entre el nacimiento y los tres años 

de edad, se sabe que es imposible hablar de una construcción de conceptos. Entonces resulta 

importante que la Formación Docente Inicial, brinde a los studiantes herramientas que les permitan 

crear condiciones para que las problemáticas que presenten, inviten a los niños a buscar 

soluciones desde el intercambio grupal, desde el descubrimiento, desde el goce y el disfrutar de lo que 

se va conociendo, generando de esta manera, alternativas para la construcción de los saberes 

individuales y colectivos. 

Finalidades formativas del Área Matemática 

- Promover la . ‘ ' “ de uu-m‘ y la api de saberes de la 

Didáctica de la Matemática, que le permitan al futuro docente desempeñarse con cierta 

solvencia matemática y didáctica en los distintos escenarios de Nivel inicial o de Jardín maternal 

en que le toque actuar. 

o Propiciar un trabajo de análisis y reexión crítica sobre diferentes marcos teóricos de la 

enseñanza de la Matemática en el Nivel Inicial que favorezca un ,osicionamiento y valoración de 

los lineamientos didácticos y curriculares vigentes.‘ V 

o Proveer las herramientas necesarias para que el futuro docente pueda realizar un abordaje de 

distintos recortes de la realidad, con una perspectiva globalizada, signicativa, articulada, y 

eligiendo escenarios lúdicos para la tarea de hacer matemática en el Nivel Inicial en sus dos 

etapas. 

o Brindar herramientas que contribuyan al estudio autónomo como parte de la formación 

continua, propiciando (entre otros) la investigación bibliográca tanto del campo conceptual de 

Matemática como de la Didáctica. 
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MATEMÁTICA 

Denominación: MATEMÁTICA 

Formato: Asignatura 

Régimen de da: cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de Formación Especica, 2° Año, 1° cuatrimestre. 

Aslgn ‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y relol): 

Cátedra: 6 hs. semanales. Total: 96 hs. cuatrimestrales 

Reloj: 4 hs semanales Total: 54 hs. LUHÜÍÏHESÏÏBÍES. 

Flnalidades formativas 

o Promover el estudio y la valoración del proceso histórico de construcción y evolución de los 

co. ' ‘ matemáticos comprendiendo la provisoriedad de los mismos como asi también la 

conformación y características de esta ciencia 
-- Favorecer el desarrollo de wabacidades, valores y actitudes que permitana los estudiantes la 

investigación ‘ y la interpretación de información relacionada con Iamatemát‘ n asi como 
también la resolución de situaciones problemáticas" defendiendo  argumentando sus 

p. cedimientos y puntos de vista’. 

o Promover la construcción, ' "' «ni-‘nv- y ¡un de saberes. ‘ a partir de 

enfrentar al alumno a situaciones problemáticas en las que se propicie, estimule y acepte la 

diversidad de procedimientos de resolución. 

o Estimular en los futuros docentes el gusto por la matemática, la conanza y Ia seguridad en Ia 

aplicación de sus l ' usando «dr- los ‘ propios de la ' a 

Ejes de contenido 

.’ ’ yhistoriay ' ' dela 

investigación del proceso de construcción y evolución histórica de la Matemática, analizando como este 
proceso dio origen a su estructura (ramas, conocimientos) y a las caracteristicas de esta ciencia en la 

actualidad. _ 
Análisis del pensamiento matemático a partir de las formas de razonamientos lógico inductivo y 

deductivo, como modos de construcción y validación de los conocimientos de esta disciplina. 

Uso y valoración de los lenguajes propios de la matemática y su relación con el lenguaje cotidiano para 

analizar y expresar información. 

Los sistemas de numeración, Las números y las operaciones aritméticas 

Conocimiento y análisis de la evolución histórica de ‘los sistemas de numeración usados por la 

humanidad en las diferentes culturas. Profundización de las caracteristicas del Sistema de Numeración 

Decimal. 

Construcción de la conformación y propiedades de los conjuntos numéricos y sus distintos c de 

uso. El reconocimiento y uso de las operaciones con números naturales en situaciones problemáticas de 

s campos aditivo y multiplicativo, analizando sus distintos signicados. 
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Análisis de los distintos signicados de las fracciones usuales (para medir, como relación de la parte de 

un todo o como parte de un conjunto de objetos, de reparto, etc.) y de sus formas de representación, en 

situaciones contextualizadas. 

Relaciones y geometría 

Investigación del surgimiento y evolución de los conocimientos geométricos, que permita comprender 

aspectos relacionados con esta rama de la Matemática: métodos de construcción de conocimientos 

geométricos, tipos de geometria, espacios geométricos (de distintas dimensiones‘, etc. 

Modelización del espacio a través de los distintos tipos de geometría (topologica, proyectiva y métrica). 

Uso de las relaciones espaciales al interpretar y describir, en fonna oral y gráca, posiciones y 

desplazamientos de objetos y de personas en diferentes espacios (rnicro-meso-macroespacio). 

Interpretación y construcción de representaciuue grácas relacionadas con las posiciones y los 
' trayectos (mapas, croquis, planos, imágenes satelitales), usando referencias y relaciones espaciales. 

Exploración y análisis de las propiedades y las representaciones de guras geométricas en dos y tres 

dimensiones, pala su caracterización y clasicación. 

Uso y produccion de argumentos acerca de la validez de las relaciones y propiedades de guras 

geométricas en dos y tres dimensiones, en situaciones de construcción, composición y descomposición. 

Uso apropiado y valoración de diferentes instrumentos de geometría, materiales y recursos para Ia 

construcción de gura y cuerpos. 

Estudio y realización de diferentes transformaciones planas, analizando la conservación o variación de 

las propiedades de las guras geométricas. 

Magniuid y medida 

Investigación del desarrollo de la medida Io largo de la historia, reexionando sobre las distintas 
. 4- u unidades ' y no convencionales) y la evolución de los instrumentos 

Análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para estimar y calcular medidas de diferentes 

magnitudes 1 .,' , capacidad, masa, supercie, volumen y tiempo) en situaciones de uso social, 

eligiendo la unidad y el instrumento adecuado que resulte más pertinente de acuerdo al margen de error 

requerido. 

Reconocimiento de los errores de ' " de medidas y la importancia del encuadre según la 

situación. 

Argumentación sobre la eq!’ ‘ ¡a de distintas r ’ para una misma cantidad usando las 

unidades de los sistemas convencionales de medida. 

Contenidos Transversales 

Uso del pensamiento lógico matemáti u en situaciones de análisis, l ymgumentaci |. 

Planteamiento y resolución de problemas, analizando las características de los mismos y poniendo en 

juego distintas ' y fases de resolución. 

Uso y análisis de ue. ‘ ' en la r ' de ‘ ’ pi 

matematizables. 
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 Presidencia dela Nación. Buenos Aires: Libros del Zorzal; 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 4 

Denominación: nioAcncA DE LA MATEMÁTICA 
Formato: Asignatura 

Régimen de ' ‘ .cuatrimestral 
Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación Especica. 3' Año, 2' cuatrimestre ' 

V Asigna " horariasemanal ytotaldel estudiante (horas cátedra yrelol): ' 

Semanales: O8 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 

Flnalidades Formativas l 

o lïacilitar el estudio y el análisis de los aportes de investigaciones, experiencias y propuestas propias 

en la educación inicial, que favorezcan la torna de decisiones en el ámbito de la enseñanza y del 

aprendizaje de la Matemática. _ 

o ‘Proveer Iás herramientas necesarias para que el futuro maestro pueda diseñar y poner en práctica 

propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluación coherentes con los propósitos formativos del 

_ área para el Nivel Inicial. 

Ejes de ontenido 

Aportes de la Dldá de la Matemá como ' ¡plina cientíca 

Análisis de las concepciones que dieron origen a los diferentes enfoques de la enseñanza de la 

Matemática en el Nivel Inicial y su relación con las prácticas docentes, que sirva como referente para 

onstruir criterios de intervención pedagógica. 
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Comprensión del sentido de la enseñanza de la Matemática en el Nivel inicial, considerando la Teoria de 

las Situaciones de Brousseau, los Campos Conceptuales y la Transposición Didáctica, como las teorias 

didácticas que por su grado de construcción y las investigaciones que sustentan, aportan conocimientos 

sustantivos para la formación docente. 

Construcción de conceptos básicos de la Didáctica de la Matemática que permitan a los alumnos tornar 

decisiones para su posterior intervención áulira, tales como gestión de la clase, contrato didáctico, 

tareas de los alumnos, tratamiento del error, etc. 

Análisis de prácticas de enseñanza en diferentes medios de presentación: registros, videos de clase, 

propuestas didácticas, relatos de prácticas, entre otros, desde los aportes de las últimas teorias e 

investigaciones en el marco de la Didáctica de la Matemática. 

Programación de la enseñanza de la Matemática en el Nivel Inlclal 

Estudio de la propuesta curricular actual de nivel nacional y jurisdiccional y de otros materiales 

bibliográcos que oriente la organización dela enseñanza dela Matemática en el Nivel Inicial. 

Diseño de la organización de la enseñanza a través de diversas metodologías de planificacion: secuencia 

didáctica, unidad didáctica y/o proyectos áulicos, analizando su pertinencia y utilidad al contenido y al 

contexto. 

Análisis didáctico del contenido a enseñar desde las distintas dimensiones (espacio de problemas, 

variables didácticas, formas de representación del contenido, instancias de validación, distintos 

contextos de utilización). _ 

Selección de situaciones que permitan la construcción del sentido de un conocimiento matemático, 

diseñando actividades rutinarias, funcionales y construidas, como así también seleccionando los 

materiales didácticos y/o informáticos necesarios, teniendo en cuenta las caracteristicas de los niños del 

Nivel Inicial. 

Análisis y uso como recurso pedagógico de las Tlc para la enseñanza de contenidos matemáticos en el 

Nivel Inicial. 

Construcción de pautas y criterios encuadrados en los actuales enfoques didácticos sobre aspectos 

relacionados a la evaluación de los aprendizajes de los niños, como así también sobre los instrumentos 

de recolección y de organización de la información. 

Desarrollo y evaluación de diferentes experiencias de enseñanza y aprendizaje que, permitan por un 

lado, elevar el nivel de los procesos de pensamiento puestos en juego, y por el otro le ayuden a la 

construcción de esquemas relativos a la práctica escolar en Ia tarea de enseñar matemática. 

Los contenidos de enseñanza de la Matemática en el Nivel Inicial 

Es importante destacar que los contenidos matemáticos que aquí se detallan deberán ser abordados en 

forma articulada con los contenidos descriptos en los ejes l y ll de esta propuesta. 

Desarrollo y análisis de los aportes actuales de la Didáctica de la Matemática con referencia a: 

La percepción y representación espacial en el niño v la modelización del espacio a través de los distintos 

tipos de geometria (topológica, proyectiva y euclidiana). 

construcción del espacio en el jardín Maternal y en el Nivel Inicial. 
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El abordaje de las transformaciones planas en el Nivel Inicial. 

La construcción de ' de magnitud y de las etapas progresivas sobre el abordaje de la longitud, 

capacidad, masay tiempo como magnitudes no mensurables en este Nivel. 
La enseñanza y el aprendizaje de los números (usos y funciones, numeración escrita y oral, etc.) y de los 

procedimientos de cardinalización y orden. 

El tratamiento de la aritmética informal en las estrategias aditivas y de reparto y partición en el Nivel 

Inicial. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

Marco Explicativo 

Los saberes que seposeen y transmiten, pueden mediar en la educación ciudadana critica, en la 

4 

produc ‘ 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 socio culturales, 

sistemas de signicado y experiencias culturales y para invalidar otras formas de capital simbólico. 

Para que los saberes adquieran sentido social deben Ieorganizarse de acuerdo con la interpelación del 

mundo actual y atender a los intereses politicos de formación de una sociedad y de una ciudadanía 

democrática y critica, antes de adecuarse y estructurarse,_por lo general, de una forma rígida, técnica de 

acuerdo con una lógica interna de las disciplinas. 



‘Año del Bicentenario de In visita a San Juan, del Gobernador Intendente de Cuyo, General Don los! de San Martín’ 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA ' 1 Ü 5 y 1 g 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SAN ¡para 
RESOLUCIÓN m -ME- 
SANJUAN 

Las Ciencias Sociales conforman un área de conocimiento que remite al análisis de la cultura y de las 

sociedades como objeto de estudio desde una mirada cientica. Como toda área, que Uabaja a partir de 

supuestos epistemológicos y de conocimiento que producen las disciplinas, se caracteriza por las 

a ‘ ‘ como u de la cientíca y tiene un carácter no neutral, en el 

sentido que se asuma el carácter político que tiene la formación de futuros educadores, y no natural, si 

la entendemos como una construcción socio-histórica, lo que remite a la provisoriedad del 

conocimiento. 

Las Ciencias Sociales son construcción particular que se hace en función de las prácticas sociales, cuentan 

con una riqueza conceptual en la que conuyen o entran en conlctos distintos enfoques, lecturas, 

visiones de la realidad. Se trata de un amplio campo de saberes, prácticas y experiencias que se hallan en 

permanente construcción. Es decir, que se producen rupturas, cambios y nuevos desarrollos 

conceptuales que acompañan el devenir de las sociedades aio largo del tiempo. 

En este marco, se debe plantear la especicidad de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales en 

la escuela: la Historia y la Geografía, en un fecundo diálogo con la Sociología, la Economía, la 

Antropología, la Ciencia Politica. 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 dimensio (política, 

económica, social y cultural), que permite establecer relaciones de multicausalidad y que se aborda 

desde los ejes estructurantes y los principios explicativos de las Ciencias Sociales. 

La denición de realidad social alude a la totalidad, producto de las relaciones entre ellos y con el medio 

geográco. En esta realidad pueden reconocerse diferentes elemento (aspectos materiales, imágenes, 

representaciones‘. Una de las caracteristicas de la realidad social es su complejidad. Al denir la realidad 

social se hace referencia al presente pero también al pasado y a lo que los hombres y mujeres imaginan 

o planican para el futuro. Esta totalidad es, por lo tanto, dinámica. Esto hace que en el mundo vivido se 

aprecien transformaciones y cambios pero también, rasgos que persisten en el tiempo. 

Las Ciencias Sociales, en la formación, deben aportar una serie de uleuramientas que no sólo aluden al 

nivel de conocimiento necesario para la acción cotidiana, entendida como generación de situaciones 

didácticas, sino también reeren a ellos saberes que colaboran para que el docente pueda alcanzar 

una práctica fundamentada, reexiva y una implicación critica. Esto signica que el reconocimiento de 

los saberes necesarios para enseñar Ciencias Sociales pasa no sólo por la identicación de las situaciones 

que hay que gestionar, los problemas que hay que resolver, las decisiones a tomar, sino por la 

posibilidad de explicitación de los supuestos, de las necesarias orientaciones éticas que sustenta la toma 

de tales decisiones. 

La formación en Ciencias Sociales para el Nivel Inicial debe recuperar las perspectivas múltiples a n de 

que los estudiantes puedan acercarse a discursos plurales, c ‘ , ricos, fundamentados, potentes y 

creativos en el campo social y su didáctica, de modo de disponer de variadas oportunidades interesantes 

nriquecedoras. 
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Finalldades formativas del Área Ciendas Sociales 

o‘ Promover el estudio de las Ciencias Sociales como una forma de conocimiento valiosa para la 
‘y ' comprensión del mundo y para generar compromiso con la construcción de sociedades basadas 

en los derechos que hacen a la ciudadania plena y participativa. 

- Propiciar el conocimiento en que se produjeron y producen los saberes disciplinares que 

conforman las Ciencias Sociales, su controversialidad, asl como las principales preocupaciones a 

las que dieron respuestas y las caracteristicas que este tipo de conocimientos fueron adoptando 

en su proceso histórico de construcción como disciplinas, como ámbitos académicos especlcos. 

o Brindar hen ' que permitan ' , amplíary pi ' sus - num‘ sobre la 

diversidad de lo social en el pasado y en el presente, incorporando Ia necesidad de la referencia 

a la producción cientico-social. 

n Brindar conocimientos acerca de la realidad social a partir de los conceptos cauui. urantes del 

área atendiendo a 1 disciplinares y epistemológícos actualizados. 

o. Promover la reexión y apropiación del sentido formativo de enseñar Ciencias Sociales en el 

Nivel Inicial. 

o Promover la aplicación de conceptos y procedimientos en lia-producción de-estrategia didácticas 

considerando las especicidades de los ‘ aumentos curriculares, las condicionesde apropiación 
‘ _de los contenidos del área en función de las posibilidades cognitivas de l'ús niños entre 45 días y 

5 añosy‘ los contextos de actuación profesional. > 

o‘ Favorecer el análisis y la selección critica de la producción editorial y de los materiales didácticos. 

o Propiciar el diseño de instrumentos de evaluación coherentes ¡con las expectativas de logro y las 

Í formas de intervención didáctica. 

CIENCIAS SOCIALES 

Denominación: CIÉNCIAS SOCIALES 

Formato: Asignatura 
' Régimen de cursada: ‘Cuatrimestral - 

Ubicación en el Diseño Curricular: Campo de la Formación Especíca, 1'Año, 2"Cuatrimestre. 

Aslgna “ 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. 

Finalldades Formativas 

o r elcoi " enlos‘ ‘ ' u de las Ciencias Sociales y su objeto 

de estudio. l - . - r 

- . Brindar herramientas que permitan comprender la complejidad de la realidad social y las diversas 

relaciones entre los actores sociales. 

a Promover el abordaje de diversas fuentes para Ia ccmprerisióu de Ia dinámica social en Ia 

construcción de la espacialidad y Ia tempoialidad 
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Marco conceptual 

El saber disciplinar brindado desde las Ciencias Sociales debe procurar el aprendizaje en los futuros 

docentes de conocimientos que, junto con las actitudes y competencias, los habiliten para comprender 

el mundo en que viven, y para operar de manera reexiva en el mismo, como ciudadano crítico y 

participativo. 

La formación en los contenidos curriculares de Ciencias Sociales contribuirá a que los futuros docentes 

comprendan, que si bien cada disciplina realiza un recorte particular, el estudio de los fenómenos y 

procesos de la realidad social, requiere de un abordaje que integre los enfoques interdisciplinario, 

multidisciplinario y transdisciplinario. 

Para que los saberes adquieran sentido social deben reorganizarse de acuerdo a la interpretación del 

mundo actual y atender a los intereses políticos de formación de una sociedad y de una ciudadanía 

democrática y critica, antes de adecuarse y estructurase, por lo general de una forma rígida, técnica de 

acuerdo con una lógica interna delas disciplinas. 

Las Ciencias Sociales confonnan un área de conocimiento que remite al análisis de la cultura y las 

sociedades como objetos de estudio desde una mirada cientica. como toda área que trabaja a partir de 

supuestos epistemológicos y de conocimiento que producen las disciplinas, se caracteriza por las 

continuas revisiones como resultado de la actividad cientíca, y tiene un carácter no neutral en el 

sentido que se asuma el carácter político que tiene la formación de futuros docentes y no natural, si la 

entendemos como una constmcción socio-histórica, lo que remite ala provisoriedad del conocimiento. 

Las Ciencias Sociales son construcción particular que se hace en función de las prácticas sociales, cuentan 

con una riqueza conceptual en la que conuyen o entran en conflicto distintos enfoques, lecturas, 

visiones de la realidad. Se trata de un amplio campo devsaberes, prácticas y experiencias que se halla en 

permanente construcción. Es decir que se producen rupturas, cambios y nuevos desarrollos 

conceptuales que acompañan el devenir de las sociedades a lo largo del tiempo. 

Ejes de contenido 

El Campo de las Ciencias sociales. 

Conceptualizaciones básicas. Su objeto de conocimiento: la realidad social. Enfoque epistemológico 

actual. Categorias de análisis: Conceptos estructurantes: actores y sujetos sociales, espacio geográco y 

tiempo histórico. Principios explicativos: conícto, multicausalidad, rnultiperspectividad, interjuego de 

escala, complejidad social. 

Las Sociedades a través del Tiempo. 

Las sociedades y el tiempo: cambio y permanencias. Uso de distintas fuentes para el conocimiento del 

pasado: los objetos culturales materiales y simbólicos, 

Los protagonistas: actores y grupos sociales. 

Las sociedades americanas antes de la conquista europea: la diversidad cultural y las formas de 

invisibiliz_ación de las com unidades indigenas en el pasado. Los pueblos originarios en el presente. 
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El proceso de conquista y colonización española. La organización de la Sociedad Colonial: Instituciones y 

actores sociales. 

El proceso de Revolución e Independencia. Las luchas por el poder, las sociedades y las economías 

regionales. La formación del Estado Nacional. 

Las Sociedades y los Espacios Geográficos. 

El conocimiento de la espacialidad y el espacio geográco. Diferencias entre Ambiente, Territorio y 

Espacio. La organización del Territorio. 

cartográca, Elementos del mapa mental o cognitivo. Técnicas cartográcas. Lectura e Interpretación de 

distintas fuentes. 

El ambiente como resultado de la interacción natural-social, Los recursos naturales: oferta, localización y 

manejo a diversas escalas. Análisis de casos. 

La Dinámica poblacional Distribución dela población en el territorio nacional y provincial. 

Sistema Urbano y Rural: caracteristicas y análisis de casos a distintas escalas. Jerarqulas y Funciones. 

_ Circuitos Productivos: Componentesy condicionantes. Análisis regional y‘ local a través del estudio de 

casos. i ‘ y 

i Los Problemas ambientales" origen, localización y participación de distintos "actores. Riesgos y 
‘vulnerabilidad. Terremotos, Análisis del ambiente áriddsismico sanjuanino. 

Bibliografia básica 
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DlDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

' Denominación: DIDÁCTICA DE lAS CIENCIAS SOCIALES 

' Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: Cuatrimestral l 

Ubicación en el Dlselio Curricular: campo de la Formación Especica, 3‘Año, Tcuatrimestre. 

Aslgnac ‘ horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 6 hs. cátedra; 4hs. reloj. I 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Total cuatrimestrales: 11Ghs cátedra; 77h 20m reloj. 

Flnalldades formativas 

La Didáctica de las Ciencias Sociales en el Nivel Inicial deberá: 

a Promover Ia reexión y apropiación del sentido formativo de enseñar Ciencias Sociales en los 

primeros años de escolaridad, de manera tal, que permita la aplicación de conceptos y 

procedimientos propios del área, en la producción de estrategias didácticas especícas (el juego, 

la dramatización y la observación), en relación a las posibilidades ' ' s de los niños y a los 

contextos de actuación profesional. ' 

a Favorecer el análisis y Ia reexión crítica de la producción curricular, académica y editorial y de 

los materiales didácticos a n de propiciar el diseño de propuestas de enseñanza y de 

evaluación, coherentes con las expectativas de logro y las formas de intervención didáctica. 

Marco conceptual 

La Didáctica de las Ciencias Sociales supone, por un lado, reconocer que el objeto de estudio, la realidad 

social, es una realidad compleja y dinámica en la que intervienen diversos actores sociales. Los futuros 

docentes deberán ir construyendo con sus alumnos las nociones de tiempo y de espacio a partir de 

recortes contextualizados: por ejemplo la idea de cambio en Ia práctica de ciertos festejos o costumbres 

u ola apr al espacio mediante el estudio del barrio. 

Por el otro, debera brindar las herramientas necesarias para la enseñanza del ambiente natural, social y 

cultural en el Nivel Inicial, a partir de la elección de estrategias de enseñanzas adecuadas a las 

posibilidades cognitivas de los estudiantes, tales como el juego, las dramatizacione y la observación. 
Por lo que, al cambio paradigmático de la Ciencias Sociales le corresponde un cambio programática, en 

la medida en que no es sólo un cambio en las actividades pu p sino “un cambio en la mirada, lo 

que conlleva a una transformación de las propuestas didácticas." (Goris, Beatriz. 2006). 

La Didáctica de las Ciencias Sociales debe generar el espacio para el análisis de documentos curriculares 

y propuestas editoriales, con el n de que puedan elaborar sus propias propuestas didácticas: unidades 

y proye , que promuevan el respeto por la infancia, por Ia diversidad cultural y las particularidades 

la escolaridad en los primeros años. 
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Ejes de ontenldo 

La enseñanza de las Ciencias Sociales en el Nivel lnlclal 

La realidad social como objeto de enseñanza de las Ciencias Sociales a partir de preguntas organizadoras 

o "problemas". 

Eltiempo y el espacio en la educación inicial y su enseñanza en el Nivel Inicial. Las discusiones en torno a 

lo cercano y lo lejano en tiempo y espacio. 

Lectura e interpretación de producción académica del campo disciplinar y didáctica. Identicación de 

corrientes de pensamientoexplícitas o implícitas en el material académico. 

Planicación en el Nivel lnlcial 

Los Diseños Curriculares. La toma de decisiones en torno al desarrollo curricular. La secuenciación y 

jerarquización didáctica de los contenidos. 

‘Las estrategias didácticas: revisión sobre la introduccion de la cción en los relatos sobre temas 

históricos para niños pequeños. El juego y las dramatizacione para abordar el ámbito socio-cultural. La 

experiencia directa para el trabajo sobre espacio geográco. El abordaje de las efemérides en el nivel 
Inicial. El recorte de la realidad social mediante la contextualización  su análisis ' a través de la 

" confrontación de fuentes. 

Análisis delas prácticas evaluátivas en Jardin Maternal y Jardin de Infantes del Nivel Inicial. 

Análisis y diseño de propuestas para la enseñanza del área en el Nivel Inicial ' , 

Análisis critico de las Documentos Curriculares Nacional y Jurisdiccional para el Nivel Inicial en el área 

Ciencias Sociales. 

f Análisis crítico de material didáctico propuesto por editoriales en el pasado y en el presente. 

Observación y análisis critico de planicaciones y trabajo en sala. 

Diseño de propuestas didácticas para enseñar  evaluar en el área en relación a Jardin Maternal y Jardín 

de Infantes del Nivel de Ia Educación Inicial. 

Bibliografia básica 

Candia, M. (Coord.) (2011). La planicación ‘en la Educación Infantil. Organización Didáctica de la 
enseñanza. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

Goris, B, 12006) Las Ciencias Sociales en el jardín de ' ‘ 
Aires, Homo Sapiens. . 

lnsaurralde, M. (Coord.) (2009). Ciencias Sociales: Líneas de acción didáctica y perspectivas 
epistemalágicus. Buenos Aires: Noveduc. . 

Kac, M. y otros (2012). Efemérides e historia. Caminos para abordar las Ciencias Sociales. Buenos Aires: 
ovedades Educativas. 

Ministerio de Educación, Ciencia yTecnoIogía. (2004). Núcleos de Aprendizajes Priaritarios. Nivel Inicial. 

Ministerio de Educación de la Nación. (2012) Actualizar el debate en Ia Educación Inicial: Políticas de 

nseñanzaArgentina. 
Ministerio de Educación de San Juan. (2014) Diseño Curricular de Educación Inicial. Provincia _de San Juan. 

. unidades didácticas y proyectos. Buenos 

ÁREA CIENCIAS NATURALES 

Marco explicativo 

En el presente documento se presentan algunos criterios relativos al sentido y pertinencia de las Ciencias 

Naturales y su enseñanza, en la formación del profesorado de Educación Inicial. 

La formación debe procurar ofrecer a los futuros docentes, un conjunto de saberes que les permitan 

eleccionar y organizar contenidos de Ciencias Naturales, en diferentes estructuras didácticas, construir 
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criterios para diseñar ydesarrollar actividades de indagación del ambiente natural acordes a las 

diferentes franjas etarias del nivel, evaluar su propia práctica y los aprendizajes de sus alumnos en 

relación con las ciencias naturales. 

Los u que se despliegan en estas instancias curriculares, deben ampliarse, enriquecerse y 

articularse con otras instancias del campo de la Formación Especíca y General. Es indispensable 

promover en los futuros docentes una reexión, que vincule los modos particulares en que los sujetos 

del nivel inicial aprenden contenidos de las Ciencias Naturales, y algunos de los contenidos de las 

disciplinas de referencia con cuestiones relativas a su enseñanza, reconocida por otras disciplinas como 

generadora de modelos propios aplicados a Ia especialidad. ' 

Para tener en claro hacia dónde se orienta la metodolo ’ con la que se enseña, se debe 

primeramente tomar conciencia de que la forma de enseñar. El modelo didáctico que se adopte, va de la 

mano de creencias o concepciones implícitas acerca del hombre y la naturaleza, que dejan (dejarán) 

alguna impronta en el quehacer profesional del futuro docente. De allí que en la Formación inicial se 

debaten diferentes alternativas de modelos didácticos históricos y su convivencia con nuevos modelos, o 

bien con desarrollos conceptuales incipientes que aún resultan objeto de debates. 

distintas epistemologías c ‘neas el marco losóco de la Didáctica de la Ciencia. En 

los aspectos , ' r ' ' se ‘ los ‘ ' u _ ‘ ' ' yconstructivistas, como así también 

la ‘ ‘mín de’ ' in’ -empirica ’ esmayuuirar‘ , ' ' yconstructivista. 

Finalidades Formativas del área de Clenclas Naturales 

o Propiciar la reconstrucción de un marco conceptual básico que contemple las pci , ‘vas 

lógica, psicológica, histórica, sociológica y epistemológica de las ' ' disciplinas que integran 

el área de las Ciencias Naturales, que permita al alumno seleccionar 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 Contribuir a la apropiación de Ia metodología cientíca de modo tal que, a partir del 

conocimiento y uso dela misma, el alumno pueda acceder,procesar y organizar la información 

utilizada tanto en su labor como docente como de investigaciur. en el aula. 

o Fortalecer la concepción de conocimiento cientico como producción social e histórica. 

o Promover acciones tendientes al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de inferir las 

causas y consecuencias de los fenómenos naturales, de transferir criterios de interpretación 

cientíca a situaciones extra cienticas y de integrar aportes interdisciplinarios que permitan al 

alumno intervenir adecuadamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 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 formación de 

uturos docentes críticos, responsables y participativos, 
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o Fortalecer la función social de la tarea docente en relación con la prevención y promoción de la 

salud del niño y su familia. 

CIENCIAS NATURALES 

Denominación: CIENCIAS NAÏURALES 

Formato: Asignatura 

Régimen de da: cuatrimestral 

Ubicacion en el diseño curricular: Campo de la Formación Especica, 2° Año, 1' 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. 

_ Finalídadesformatlvas 

n fortalecer la comprensión de la dinámica, estructura, composición, distribución y cambios naturales 

y articiales de los subsistemas de la ‘erra, reconociendo el desarrollo de los distintos ambientes y 

g‘ " i v recursosnaturales, siendo ' “ r able actuar sobre ellos con criterio responsable. 
o _ Propiciar el conocimiento y análisis de reacciones químicas-elementales presentes en los materiales 

de los subsistemas terrestres; teniendo presente su relación con-Ia noción de la naturaleza 

microscópica‘ de la materia, las transformaciones de materia y-energia‘, su interacción con 

fenómenos ondulatorios y electromagnéticos. ' _ 

z o Comprender el funcionamiento de los principales sistemas vitales del organismo humano, 

adoptandoactitudes que contribuyen al cuidado de Ia salud. ' 
o ikearmar losvconocimientos de la diversidad animal y vegetal e_n los diversos ambientes y sus 

adaptaciones, comprendiendo las interacciones que existen entre las comunidades y su ambiente 
físico 

n Promover la investigación del tipo experimental que permita el planteo de preguntas y explicaciones 

provisorias acerca del mundo natural, ‘ V‘ “ problemas sencillos, utilizando instrumentos de 

medición y técnicas que permitan organizar, analizar y comunicar la infonnación. 

Marco Conceptual 

La enseñanza de las Ciencias Naturales,ven el marco de la alfabetización cientíca, se orienta a superar Ia 

habitual transmisión "aséptica" de conocimientos cientícos, incluyendo una aproximación a la 

naturaleza de la ciencia y a la práctica cientica-y sobre todo pone énfasis en las relaciones ciencia- 

tecnologia-sociedad, con vistas a favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones 

fundamentadas. Las formas de resolucion curricular para este campo responden a los principios de 

globalización e integración del currículo donde se articula la identidad de las disciplinas que integran el 

área, abordando los fenómenos y procesos que ocurren en el mundo natural. Esto se realiza utilizando 

estrategias de tipo exploratoria y experimental que permiten eI continuo cuestionamiento ‘en base a un 

trabajo cooperativo, que integre contenidos. 

También se seleccionan, organizan  jerarquizan los contenidos alrededor de ejes temáticos que 
V representen relevancia y signicado para sus vidas y posibiliten la transferencia de lo aprendido en el 

profesorado, en el desarrollo de la práctica docente. 
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Cada bloque temático se aborda teniendo en cuenta el Nivel Inicial, con _' diferentes que 

involucran el desarrollo de capacidades, que fortalecen estructuras de comprensión, análisis, 

investigación y trabajo l. operativo. Las interacciones experimentales y exploratorias, permiten el 

planteo de preguntas y explicaciones provisorias acerca del mundo natural, resolviend p: as 

sencillos utilizando ¡Ilau de medición y técnicas que posibiliten organizar, analizar y comunicar 

la información. 

Ejes de contenido 

Materia y transformacion de energia 

Materia y Energía: propiedades generales y especicas. Cambios fisicos y quimicos. Las mezclas 

heterogéneas y homogéneas. Métodos de separación. Materia orgánica e inorgánica. 

La energía fuentes, formas y transformaciones. 

La Tierra en el Universo: origen del universo, teoria del Big Bang. Sistema Solar. Movimientos de 

traslación y rotación planeta Tierra: subsistemas terrestres 

La unidad estructural y funcional dela vida 

Célula: teoría celular. Composición quimica. Estructura y función. Célula animal y vegetal. Diversidad de 

los seres vivos Reinos y Dominios. La biodiversidad, animal, adaptaciones mascotas, animales de la 

huerta. ' ‘ ‘ ’ vegetal, ger ' ¡n huerta, “ " " y “ ' de los seres 

vivos. 

El hombre como unidad funcional 

Sistemas de nutrición: caracteristicas generales. Órganos y función de cada sistema. Sistemas 

reproductores femenino y masculina: caracteristicas generales. Organos y función. Prevención de 

enfermedades sexuales y cuidados del sistema. 

Bibliografía básica 

Aduriz- Bravo, A. y otros (2006) ' ' ' ' y ' ‘ ' ‘ Genética y F ' . Buenos 
Aires: Editorial Santillana 

Aduriz Brava, A. (2005). Una Introducción a Ia Naturaleza de la Ciencia. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

Barderi, M. (2005) y Otros. Biología 2. Buenos Aires: Santillana Hoy. 
Bassarsky, M. y Otros (2006) ‘Tiendas Naturaes 9. Buenos Aires: Kapelusz. 
Botto J. y Otros. (Z006) Biologia 1. Buenos Aires: Editorial ‘nta Fresca. 

Bocalandro, N. Y Socolovsky, L. (2010) Biología 4 E5. AMESTOY. Buenos Aires: Editorial Estrada. 
Furman, M. (2009) La aventura de enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires: Aique Educación. 
Galagovski, L. y otros. (2008) ¿Qué tienen de naturales las ciencias naturales? Buenos Aires: Biblos. 
Garcia, M. Y Dominguez, R. (2011) La Enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel inicial. Buenos 

Aires: Homo Sapiens. 
Gellon, G. (2008). Historia dela Ciencia: Un recurso para enseñar. El Manitar de la Educación, 16, 32-34. 
Gutierrez, A. (2008). La evaluación de las competencias cientícas en PISA: perles en los estudiantes 

iberoamericanos. Alambique, 57, 23-31; 

Liguori, L. y Noste, M. (2005) Didáctica delas Ciencias Naturales. Buenos Aires: Homo sapiens Ediciones.’ 
Sanmartín, N. (2007). Evaluar para aprender. 10 ideas clave. Barcelona: Editorial Graó. 
Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2014) Manual de Educación Ambiente de la 

Provincia de San Juan. Argentina. 

tekolaschik, G. y Frid, D. (2013) Biología 2. Buenos Aires: Editorial Puerto de Palos. 
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES l 

Denominación: DlDÁCm DE [AS CIENCIAS NATURALES I 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular Campo de Formación Especíca. 3° Año. Tcuatrimestre 

Asignación horaria semanal y total (horas cátedra y reloj): 

Semanales: 6 hs. cátedra; 4hs. reloj. 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizañ fuera 

del aula del ISFD. 

Total cuatrimestrales: 116hs cátedra; 77h 20m reloj. 

' finalidades formativas de la Unidad Curricular 

o Desarrollar: _ i. 1;."" , '._.¿¡... 4 '..'y ' ’ "_..' an. " J 

enel campo dela enseñanza de las-Ciencias Naturales. 

- Elaborar y desarrollar estrategias de enseñanza propias del área de las Ciencias Naturales, acorde a 

los procesos de producción ‘del conocimiento cientico y al modelo didactico de resolución de 

problemas o de investigación. 

Marco conceptual I 

Enseñar ciencias es abrir una nueva perspectiva para mirar la realidad. Implica generar en el aula un 

espacio de diálogo e intercambio entre diversas formas de ver, de hablar y de pensar el mundo, donde 

alumnos y maestros ponen en juego los distintos conocimientos que han construido de la realidad. 

Enseñar ciencias signica también proveer cambios en los ‘ ' de‘ pensamiento iniciales de los 
' alumnos, para acercarlos progresivamente a representar esos objetos y fenómeno mediante modelos 

teóricos. Enseñar ciencias es entonces "tender puentes" entre los hechos familiares y entidades 

conceptuales construidas por la ciencia para poder explicarlos. 

Se tratan los contenidos especícos del área en forma paralela y relacionándolos con la didáctica de las 

Ciencias Naturales, tendiendo aldesarrollar las capacidades que le permitan elaborar, conducir y evaluar 

estrategias de enseñanza, en el Nivel Inicial  Maternal. ' 

El objetivo de Ia práctica se describe en  ‘saber hacer, en el que se ponen en acción distintas 

estrategias de enseñanza, criterios de selección, jerarquización y organización de contenidos alrededor 

de ejes temáticos que representen relevancia y signicado para sus posibilitando Ia transferencia de lo 

aprendido en el profesorado en el desarrollo de la práctica docente. 

La puesta en práctica de la tarea docente se plantea de manera progresiva, comenzando por 

observaciones para luego poner en juego lo aprendido. En este "saber hacer‘ se pretende desarrollar no 

sólo los saberes conceptuales, sino también aquellos procedimientos cientícos inherentes a las ciencias 

y las actitudes que impliquen el desarrollo de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad 

en la que viven. 
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Ejes de Contenido 

Fundamentos y nalldad de las Ciencias Naturales 

ciencia y conocimiento cientifico. Producción y evaluación del conocimiento cientíco. El proceso de 

observación y su relación con la producción teórica. 

Corrientes epistemológicas. Fundamentos epistemológico de las Ciencias Naturales y sus ‘ ' s 

didácticos. El modelo investigativo, los c r estructurantes, uso de ideas previas, estrategias, 

actividades recursos y evaluación. 

Protección de la Salud 

Nutrientes: hidratos de Carbono, Proteínas, Lípidos, Vitaminas, agua v Sales Minerales. Función y fuentes 

de cada uno. Pirámide de alimentacion y el óvala alimenticio Nutrición y los alimentos: clasicación, 

valor nutritivo, formas de conservación, normas de higiene. Protección de la salud, higiene personal, la 

salud bucal. Las defensas del organismo, vacunas y sueros. 

OBSERVACIÓN: Las contenidos , de éste eje se abordan para desarrollar Secuencia didáctica 

y Proyecto para el Jardin Maternal v Jardin de Infantes. 

Bibliografía basica 

Bocalandro, N. y Socolovsky, L. (2010) Biologia 4. Buenos Aires: Estrada. 
Cuniglio F, Barderi M, y otros, (2000) Educación para Ia Salud. Buenos Aires: Ed. Santillana 
Furman, M. y Podestá, M. (2009) La aventura de enseña! Ciencias Naturales. Buenos Aires: Aique. 
Galagovsky, L. (2008) ¿Que tienen de "naturales" las Ciencias Naturales? Buenas Aires: Biblos. 
Garcia, M. y Dominguez, R. (2011) La Enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel Inicial. Buenos 

Aires:Homo Sapiens. 

IJguori, L. (2005) Didáctica delas Ciencias Naturales. Buenos Aires: Homo Sapiens 
Ma ncuso M.; Rodríguez, A. y otros (Z010) Ciencias Naturales en el Primer Ciclo. Volumen N‘ 1 y 2. 

Buenos Aires:El Lugar. 

Mosquera M. y otros (2010) Didáctica de Las Ciencias Naturales en el Nivel Inicial. Buenas Aires: Bonun. 
Ruina, M. (2011) EI docente de ciencias y los cambias en la enseñanza. Nuevos desafíos para información 

docente. Madrid: Editorial Académica Española. 

Tricarico, H. R. (2006) Enseñanza de las Ciencias. Buenos Aires: El Ateneo. 

ÁREA ESTÉTICO-EXPRESIVA 

Marco explicativa 

Los lenguajes artísticas y su enseñanza" 

Se considera el Área estéticoexpresiva como una de los pilares fundamentales en Ia formación docente 

para Ia Educación Inicial, dada la importancia que cobran las lenguajes artísticos tanto para los maestros 

como para los niños en sus primeros años de vida, en tanto ‘ la expresión, la unicación y 

construyen cultura. _ 

La dimensión estética atraviesa Ia vida cotidiana y no se limita a lo que tradicionalmente llamamos bellas 

artes, ya que está presente en las ciencias y en otros campos del conocimiento humana. Desde el 

“Argentina. Ministerio de Educacion (2009). para la de diseños ' de sumarán Inicial. 
nos Aires. IÍ ed. 
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periodo paleolitico a nuestros dias, es posible encontrar y disfrutar de los simbolos que la humanidad 

deja plasmados a través de distintos lenguajes para expresar su mundo interior y relacionarse con el 

mundo exterior. De alli que la expresion a través del cuerpo, las imágenes y los sonidos, se plasme en 

huellas que, a través de sus distintos discursos sin palabras dan cuenta de su pensamiento, sus 

sentimientos y sus sensaciones. Además de Ia impronta personal y de la huella de identidad que 

constituye cada obra artística, el arte de hoy y de ayer es el exponente de la cultura en que ha sido 

creado. 

Las recomendaciones curriculares para el Área estético-expresiva plantean Ia necesidad de sostener y 

, sustentar la especicidad de cada uno de los lenguajes artísticos no verbales que la conforman: 

— el lenguaje plástico- visual 

- el lenguaje musical 

- el lenguaje corporal 

Si bien la música, la plástica y la expresión corporal, en tanto lenguajes artísticos expresivos poseen 

múltiples aspectos que comparten y articulan en posibles experiencias globalizadoras, es fundamental 

que no se desdibuje la particularidad de cada uno de ellos en la formación docente. Ésta armación se 

funda en lo quecada uno de estos lenguajes signica a través de sus distintos codigos, aporta en saberes 

particulares y desarrolla comocapacidades, tanto en la formación personal y profesional delos futuros 

maestros, como en su proyección hacia la construcción de la subjetividad de losriiños de 45ldias a 5 

‘años, a los que está dirigida la enseñanza en el Nivel Inicial. Por ello serecomienda que cada lenguaje y 

su enseñanza "sea objeto de instancias curriculares especicas. 

Se propone el formato Taller, orientado a la producción e instrumentación requerida para la acción 

profesional, promoviendo la resolución práctica de situaciones de alto valor-para la formación docente. 

El ‘desarrolló de las ¡capacidades que’ involucran desempeños prácticos envuelve una diversidad y 

complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no sereducen a un hacer, sino que se 
constituyen como un hacer creativo y reflexivo en‘ el que tanto se ponen en juego los marcos 

conceptuales disponibles como se inicia la búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios 
para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción, Entre aquellas capacidades que 

resultan relevantes de trabajar en el ámbito de'un tarllerhse incluyen las competencias lingüísticas para la 

búsqueda y organización de la información, para la identificación diagnóstica, para la interacción social y 
lacoordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo 

de proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de alumnos con alguna‘ discapacidad, 

etcétera. como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis 

alternativas de acción, la toma de decisiones y las producciones innovadoras. 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 la selección de 

metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en 

práctica. 

Finalidades formativas en el Área Artistica: Plástica, Música y Expresión Corporal. 
o Promover el conocimiento para la difusión del patrimonio cultural, provincial, nacional, 

latinoamericano y universal. 

o Propiciar el conocimiento del código expresivo particular de cada lenguaje artistico. 
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o Conocer la especicidad de cada lenguaje artístico para r integrarlos en propuestas didácticas 

que sean adecuadas a cada franja etaria (desde 45 días a 5 años). 

o Construir el pensamiento critico que desarrolle la sensibilidad, estimule la percepción, potencie 

la creatividad y Ia imaginación a partir de cada lenguaje artistico. 

PLÁSTICA Y su DIDÁCTICA 
. .a—" ‘g 

Denominación: PLÁsTIm v su DIDÁCTICA y‘ , . » 

_ Formato: Taller 

Régimen de do: Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de Fon-nación Especica. 2‘ Año, 1° Cuatrimestre. 

Asignación horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales Cátedra: 7 hs; Reloj: 4 hs. 40m. 

Acreditación de 20 hs cátedra adiciona‘ para aL ¡vidades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Cuatrimestrales Total: 132hs cátedra; 88 hs. reloj 

Finalldades formativas 

- Conocer e interpretar la imagen bidimension ‘y tridimensional ' en cuenta cada uno de los 

elementos del código visual. 

o Producir imágenes por medio de diversas técnicas y materiales y la contextualización de ella Io cual 

permite comprender la relación entre la cultura y los objetos producidos en un momento 

determinado, como así también las variables sociales que dan lugar a un hecho artistico. 

o Comprender la inuencia de cada uno de los elementos visuales en producciones infantiles de 

acuerdo al desarrollo de la capacidad creadora. 

Marco Conceptual 

El arte es una forma de conocimiento que requiere de un objeto que conoce, (artista contemplador) y 

un objeto (la obra de arte). Jean Piaget dice’; el conocimiento verdadero constituye cierta relación 

entre un sujeto (a) y un objeto (b)..." Así ante una obra de arte, el contemplador realiza actividades 

mentales, ‘ una red de relaciones al percibirde manera estructural. 

La percepción es una actividad cognoscitiva, como, sostiene Rudolf Arnheim "(...) la percepción visual es 

pensamiento visual (m) la inteligencia interviene en la mismaercepcián (...)" por medio de ella el ojo '  

u.» selecciona, discrimina, abstrae, etc. 

El arte es producto de la cultura asi como lo es el lenguaje, la religión, la ciencia, etc. y está vinculado con 

ideologías. El arte es una producción simbólica y comprende la creación de productos culturales que 

intervienen en Ia comunicación visual. 

La circulación social ha ampliado los mensajes artísticos, visuales, por ello es necesario educar 

‘sualmente al alumno, para que pueda hacer uso de los códigos visuales y que pueda de esta manera 
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‘leer’ visualmente, interpretar, es decir convertirse en un sujeto receptor activo frente a los estímulos 

visuales del medio. 
La Educación Plástica tendra’ como propósito, el conocimiento e interpretación de la imagen teniendo en 

cuenta cada uno de los elementos del código visual, la producción de imágenes por medio de diversas 

técnicas y materiales y la L ntextualización de ella, lo cual permite comprender la relación entre la 

cultura y los objetos producidos en un momento determinado, como asi también las variables sociales 

que dan lugar a un hecho artístico. Educar para saber mirar, analizar y comprender Ia imagen, en pos de 

una adecuada producción de la misma, favorece una actitud critica y reflexiva como así también 

valorativa (involucrando lo conceptual, lo formal y lo sensible). Mediante la lectura de imagen, el 

alumno se inicia como contemplador activo, capaz de desarrollar criterios personales de selección y de 

una conciencia crítica. También mediante la educación artística se le brinda (brindará) al alumno la 

posibilidad de ser capaz de proponer múltiples respuestas y soluciones ante una situación problemática. 

El alumno debe ser un sujeto que construye, transforma o modica lo que aprende, se trata de hacer 

signicativo el api ndizajef 

El docente debe guiar, coordinar actividades prestando atención 4a las sugerencias del‘ grupo, a los 

interesesgrupales o individuales, para producir cambios, cosas nuevas, dejando un margen de libertad e 

 iniciativas grupales." AI ‘mismo tiempo debe -estimular Ia ‘ atíva propia de cada alumno aceptando 
_ diferentes puntos d_e vis-ta.‘ ' - 

La met ‘ ‘ deenseñanza y aprendizaje consistirá en el aula taller, asi permitirá al educando 

V. transformar la ‘realidad, construirel conocimiento, variando, modicando las posibilidades de 

representación de un tema dado, integrando nuevos conocimientos a los ya adquiridos‘. A través de este 

aprendizaje se desarrolla la inteligencia sensorio- motriz, posibilitando el conocimiento de los ‘materiales 
y ‘las técnicas tan importantes en el nivel inicial. El aprendizaje se realiza en-una situación de experiencia 

‘compartida, porque el aprendizaje humano es siempre social, se realiza dentro de un grupo, en una 
sociedad y está ligado a la vida. 

‘La enseñanza de la educación plástica en el profesorado de Nivel Inicial, debe promover el desarrollo de 

la creatividad en el proceso de enseñanza — aprendizaje. El pensamiento creativo es de gran importancia 

porque es generador de toda producción cultural. 

Ejesde ontenido 

Elementos del Código Visual y producción de obras 4 

Punto: agrupación — dispersión .Linea: tipos y formas-recta, horizontal, vertical, oblicuas, quebrada, 

curva, ondulada, mixta. Forma: orgánica, inorgánica, abierta, cerrada — gurativa y abstracta. Color y 

dimensiones del color: Primarios, secundarios, cromátícos, acromáticos, contraste, fríos, cálidos, 

armónicos, tinte, valor y saturación. Textura: visual y táctil. _Direccionalidad y densidad: Espacio: 

bidimensional y u‘ ' mal — espacios cóncavos y convexos 

Composición: Equilibrio, ritmo, simetría. 

,_ ' ión y contextualizaci de obras 

Lectura de imagen: factores estructurales y funcionales. Apreciación de pinturas, dibujos, grabados, 

fotografías, videos, esculturas y nuevas formas del arte visual no convencional. 

investigación sobre los contextos en los que se producen ciertos objetos artísticos. 
Las sociedades que dan origen a las diferentes manifestacione y la inuencia del medio. 
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Arte y Educación 

Estudio de concepciones de creatividad e imaginación en la infancia. Signicado del arte en la educación. 

El arte y su relación con el aprendizaje. 

La plástica en el maternal: Etapas ‘vas en el desarrollo del grasmo infantil. 

La plástica en jardín de cuatro y cinco años: Etapas evolutivas en el desarrollo del grasmo infantil. 

Reexion y análisis de estereotipos vinculados con la enseñanza y aprendizaje de la educación artistica. 

Didáctica de la educación artística en el Nivel de la Educación lnlclal. 

Planificación y desarrollo de secuencias didácticas. Selección, organización y secuenciación de los 

contenidos de plástica en el nivel inicial y sus posibles articul en proyectos integrados. Análisis de 

los dlseñosjurisdlccionales. 

Bibliografia básica 

Aparici, R. y Matilla-Garcia, A.Lectura de Imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre. 
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Nun, 8.; Brandt, E. y Bianchi, L. (2000) Educación Plástica expresión, arre, creación. La educación en los 

primeras años. Buenos Aires: Ediciones Novedades educativas. 
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Akal, s. A. 

EXPRESIÓN CORPORAL Y SU DlDÁCTICA 

Denominación: EXPRESIÓN CORPORAL v su DIDÁCTICA 

Formato: Taller 

Régimen de . Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: campo de la formación especica. 2do. Año. 2' cuatrimestr 

Asigna " horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales Cátedra: 7 hs; Reloj: 4 hs. 40m. 

Acreditación de Z0 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. 

Cuatrimestrales Total: 13Zhs cátedra; 88 hs. reloj 
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Flnalirlades formativas h" wa“ " ' " 

- Promover el conocimiento de los códigos y elementos propios de la Expresió Corporal, mediante la 

práctica sistemática de juegos y aL ividades especicos de este lenguaje artistico, para potenciar en 

el alumno su futuro rol docente. 

o Favorecer la vivencia corporal, a través de la percepción, la participación y la apreciación de 

creaciones artísticas propias y ajenas, hacia la adopción de una postura con sensibilidad crítica y 

estética. 

- incentivar el estudio y análisis del Diseño Curricular de Educación Inicial, para la elaboración y 

ejecución de diseños áulicos y de secuencias didácticas. 

o Propiciar la asimilación de herramientas ‘ ' ‘ a , postulados teóricos y técnicas de la 

Expresión Corporal, para lograr una planicación adecuada a la Unidad Curricular. 

o Promover la comprensión de los recursos pedagógico — didácticos, a través de la praxis y del ejercicio 

re de los elementos que los constituyen, para aplicarlos en la enseñanza de la Expresión 

Corporal en el Nivel Inicial. 

Marco conceptual ' - - W v . u 

EI-hombre se expresa mediantesu cuerpo. El cuerpo hace posible, ‘visible la expresión, es el dato 

fenomenológico de la expresión que el hombre hace de si mismo reuniendo el mensaje y el canal, el 

contenido y Ia fonna. Por Io tanto, no hay posibilidad de expresión sin considerar el cuerpo. ' 

‘Si todo hombre ¡es y, a la vez, tiene cuerpo y si entendemos a la Expresión Corporal como el lenguaje del 

movimiento expresivo, comunicativo y reflexivo, no hay dudas de que la herramienta fundamental de 

esta disciplina artistica, es el cuerpo con el cual el individuo tiene derecno a manifestarse. ' 

¿Qué "' ’ Sus ideas, ' ' , emociones, ' - dudas, ‘I certezas, 

simpatías, etc. 

¿Por qué necesita manifestarse? Porque es, ante todo, un sujeto social y necesita compartir sus 

experiencias con otros. 

La Expresión Corporal es un lenguaje que permite ponerse en contacto con uno mismo y como 

consecuencia de ello, auto-reconocerse, expresarse y comunicarse con los demás. Su enseñanza ,. , 

una oportunidad‘ para todos, pero la respuesta corporal debe ser única, irrepetible y propia de cada 

ejecutante. 

El hombre se expresa mediante signos verbales y no verbales. La codicación de estos últimos signos en 

la Expresión Corporal y la transmisión de los mismos, se conjugan en un hecho humano c ,,robable, en 

una conducta. ' V 

Siendo una conducta, expresar “es siempre un vinculo convel otro, una relación interpersonal“. En este 

marco, el alumno es un ser concebido desde una perspectiva pluridimensional donde lo sensitivo — 

perceptivo - motor, lo afectivo, lo cognitivo y lo sociocultural conuyen en un carácter de mutua 

necesidad. l ' 

La práctica de la Expresión Corporal posibilita reformular los signicados socialmente ‘atribuidos al 

cuerpo, asi como adquirir herramientas para gestar los propios valores estéticos, en la medida en que el 

alumno pueda expresar media nte el movimiento lo que siente, lo quepiensa, lo que quiere, lo que es. 

5 Bleger. J. (1983) Psicologia dela conducta. Buenos Áires: Paidós. 
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La recuperación y la apreciación del lenguaje corporal posibilita reducir la dualidad mente — cuerpo, 

revalorizar lo sensible y artistico y no sobrevalorar la actividad intelectual y el lenguaje verbal. 

Como disciplina artistica, pone énfasis en los valores estéticos de la danza. Su intencionalidad es que la 

persona pueda construir desde la exploración personal, el placer de bailar y de crear en movimiento su 

propia danza, para compartirla y comunicarle. 

Como tarea educativa, favorece la buena lectura del acontecer corporal en los niños. Por esta razón, 

resulta una condición necesaria que los futuros docentes, "vivan" la experiencia, ya que sólo desde la 

vivencia individual y colectiva se puede adquirir conanza en las adquisiciones corporales propias, 

entender mejor el proceso de aprendizaje en los otros y actuar con mayor seguridad y libertad. 

Por lo tanto, a partir de este espacio curricular, se intenta dar al alumno una visión sobre qué es y qué 

involucra la Expresión Corporal y su Didáctica, brindar el conocimiento teórico en el cual fundamentará 

su práctica yvivenclar diversas experiencias de reconocimiento de posibilidades y limitaciones, para que 

como futuro docente realice una transmisión áulica positiva, dispuesto a compartir corporalmente la 

tarea con niños y a promover la presencia de la Expresión Corporal en el contexto escolar, con una 

actitud abierta y participativa que incentive en los niños vivir con plenitud y espontaneidad el lenguaje 

del movimiento corporal. 

Abordar la Expresión Corporal y su Didáctica implica un trabajo de descubrimiento, análisis y 

transformación de la capacidad expresiva a traves del movimiento vivenciado, es decir, el movimiento 

bien vivido, con todo el ser. El descubrimiento implica reconocimiento; el análisis, la reexión, la toma de 

conciencia y el estudio; la transformación supone potencializar la realidad personal. 

La Expresión Corporal es comunicación, expresión y conocimiento de si mismo en la construcción del 

individuo. Los conceptos previos permiten visualizar a la Expresión Corporal como medio para reconocer 

habilidades, destrezas y capacidades en escenarios de enseñanza » aprendizajes creativos, llenos de 

imaginación, espontaneidad, goce e improvisación. 

Ejes de contenido 

La Expresión Corporal 

Concepto. Historia de la Expresión Corporal y sus origenes. Finalidades artisticas y educativas de la 

Expresión Corporal. Expresión Corporal Cotidiana. Expresión Corporal desde la Cuna. Expresión Corporal 

desde los Primeros Años. Expresión Corporal-Danza. Expresión Corporal en el Nivel Inicial. 

Personalidades destacadas. 

Área del Cuerpo 

Concepto, caracteristicas y distintos enfoques teóricos. El cuerpo en movimiento y quietud. Esquema 

corporal. Imagen corporal. Eje corporal. Sensopercepción: propioceptividad y exteroceptividad. 

Calidades de movimiento. El cuerpo en el espacio: personal - parcial — total -— social - lugar físico — 

niveles espaciales. Corporización de los elementos de la Música. Apoyos. Psicomotricidad. Tono 

muscular. Eutonia. 

Página 115 de 165 



Área dela comunicación 

El cuerpo en comunicación: intrapersonal — interpersonal — grupal — intergrupal - con terceros. La 

vivencia corporal. Diálogo corporal. Imitación. Espejo. Preguntas y resr en el lenguaje corporal. 

Códigos compartidos en las clases de Expresión Corporal. 

Área de la Creatividad. 

Creatividad y Arte. El proceso de la creación artistica y sus etapas. Factores facilitadores e inhibidores de 

Ia Expresión Corporal. La improvisación. Improvisación individual y colectiva. Imágenes y. ‘ y 

reproductivas. Los objetos: soportes y desencadenantes de la expresión. Los Estímulos o Recursos 

Auxiliares: lo real, lo imaginario, lo polimorfo. La Expresión Corporal y el aporte de otros lenguajes 

artísticos. 

La Expresión Corporal y su Didáctica 

La práctica de la enseñanza en Sala Maternal y en Salas de 3, 4 y S años. Componentes de la 

planicación: lineamientos teóricos, contenidos, propósitos, estrategias, actividades, ‘ 

técnicas y recursos de la Expresión Corporal y su desarrollo como micro-experiencias áulicas. Actitud 

corporal y comunicativa del futuro docente. Diseños áulicos y secuencias didácticas. 

Bibliografía básica 
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Stokoe, P. (1978) Expresión Corporal. Guia didáctica para el docentmBuenos Aires: Ricordi. 
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MÚSICA v su DIDÁCTICA 

‘Denominación: MÚSIU\ V SU DIDÁCTICA 

Formato: Taller 

Régimen de ‘ . cuatrirnestral. 

bicación en el diseño curricular: Campo de Formación Especica. 3°Año, 1°Cuatrimestre 
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Asignación horaria semanal y total del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Semanales: Cátedra: 7 hs; Reloj: 4 hs. 40m. 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizara’ fuera 

del aula del ISFD. 

Cuatrimestrales Total: 132hs cátedra; 88 hs. reloj 

Flnalidades fonnatlvas 

La música cumple un rol relevante en la etapa de Formación ya que el futuro docente deberá disponer 

de medios, recursos y conocimientos para su mejor desempeño musical en el Nivel Inicial. 

Se plantean como objetivos: 

- Transitar experiencias musicales sensibilizadoras que acrecienten la posibilidad de acción: corporal, 

vocal e instrumental, incrementando la capacidad de escucha sonora y musical con el 

reconocimiento y la discriminación de aspectos de la música contenidos en el Cancionero infantil y 

en un repertorio musical de diferente género y estilo, 

o Acceder a los códigos, elementos y caracteristicas propias del lenguaje musical a n de identicados 

en diversas producciones del patrimonio cultural propio y el de otras regiones o tiempos, para 

apreciar, valorar, disfrutar y difundir. A l 

- Enriquecer las vivencias personales, a partir de la percepción, la experimentación, el análisis, el 

reconocimiento, la interpretación, la ejecución y realización de producciones musicales y sus 

mensajes, favoreciendo las posibilidades de expresión y creación con sentido estético. 

v Reconocer e identicar criterios pedagógicos, que permitan la enseñanza de la música en edades 

tempranas, analizando diversas metodologías para una óptima elahoración de planicaciones, 

seleccionando y/o construyendo recursos didácticos acordes con una adecuada implementación en 

las salas de Nivel Inicial. 

Marco conceptual 

La disciplina Música constituye, junto con otros lenguajes artísticos: Artes Visuales, Plástica, Danza, 

Expresion Corporal y Teatro, la Dimensión comunicativa y Artistica que propone el Diseño Curricular 

Provincial para el Nivel Inicial 2013, de ahísu valoración y relevancia en Ia carrera. 

El conocimiento de la disciplina, su implementación pedagógica - didáctica y caracteristicas evolutivas de 

los niños respecto de la experiencia musical, permiten concientizar al futuro docente, desde la vivencia 

en el aula, de las múltiples relaciones que pueden producirse entre esos aspectos, sin perder de vista la 

naturaleza pluridimensional del ser humano, donde lo sensitivo-perceptivo-motor, lo cognitivo, Io 

afectivo y lo sociocultural conuyen en Ia persona y sus prácticas, conjugándose con carácter de mutua 

necesidad. De ahl la importancia fundamental de estimular esta y otras capacidades en los individuos. 

La música es un medio de expresión y comunicación, un lenguaje que posibilita el conocimiento del 

mundo, de sí mismo y de los demás y un medio que posibilita al individuo desarrollarse como ser 

creativo. En este sentido, es digno destacar que este campo del saber cómo cualquier disciplina artística 

se enseña y se aprende apuntando al desarrollo estético desde la variable social, es decir, es un lenguaje 
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egxpresivo que permite al individuo conocer sus potencialidades y adquirir otros lenguajes que faciliten su 
inserción en el medio social en el cual se desarrolla. 

 progreso del aprendizaje musical de los alumnos está determinado por la herencia, el adie tramiento, 
‘es decir a la interacción con el entorno y Ia cultura, y a la relación constante entre ambos factores 

quienes facilitan el desarrollo de este tipo de inteligencia, según lo expresa Howard Gardner en su Teoria 

de inteligencias Múltiples 

Este proceso que se llama de sensibilización a través de la propia experiencia, le va a permitir poco a 

poco acercarse y disfrutar de las producciones artisticas del mundo que lo rodea. 

Laintención del espacio curricular es promover ' ' de ,. ' j ycanaies de n ' ' | 

que desarrollen ese potencial en los alumnos en formación, que acrecienten el acervo cultural individual, 

con apertura hacia las múltiples culturas y estéticas que cohabitan en la ‘idad, para respetar v 

valorar lo diferente o lo ajeno a la propia, como bagaje que les permite comprender y enfrentar las 

diversas realidades socio-culturales. 

"Conocer, disfrutar y difundir el patrimonio cultural, el propio v el de otras regiones o tiempos, es tarea 

que la educacion debeasumir corno esencial. En este sentido, el acercamiento al ‘patrimonio cultural 

será uno de los propósitos de la formación docente, ofreciendo distintas experiencias y espacios de 

encuentro entre los alumnos y la obra artística Abrir las puertas aloicotldiano con la,‘ tención de 

descubrir y conocer nuevos espacios y manifestaciuue artísticas originales, favorece el intercambio de 

"experiencias, saberes y sentires, favoreciendo el intercambio de experiencias, saberes y sentiras. Dejar 

fiuirel conocimiento propiciado por el asombro y la reexión. ayuda al crecimiento personal y 

profesionali“ ' ' .‘ ' ' ‘ ' 
Es preciso comprometerse con vivencias y procesosconel n de producir trasformaciones sustanciales 

en los futuros docentes y que esto impacte en‘ los ‘niños de la sala. Teniendo en cuenta que la 

comprensión _deI mundo sonoro forma parte de la vida humana, esa comprensión permite que se 

considere a la educación a través de la música como uno de los pilares del desarrollo integral del ser 

humano. EI jardin maternal es muy importante porque cubre una necesidad social; es un lugar rico en 
calidad de enseñanza en los primeros años. 

Según Fabrizio Origlio y otros autores, en el jardín de hoy la educación musical no puede descuidar los 

siguientes espacios, que son inseparables: l 

Hacer música (tocar, cantar, etc.) 

Escuchar (apreciar) distintas músicas 

Pensar (discutir, criticar, relacionar) sobre música 

Promover el pensamiento crítico, estimular la sensibilida‘ y la percepción, nutrir la imaginación, 

propiciar las diferentes miradas, invitar a la curiosidad, provocar y desestructurar el pensamiento lineal, 
a n de désmiticar ciertos prejuicios con respecto al hecho artístico, romper estructuras rígidas de 

conocimiento y desobturar matrices estereotipadas,_favoreciendo procesos creativos, redundarán en 

benecio de la educación de los niños a los cuales va destinada la enseñanza en el Nivel Inicial. 

1° Recomendaciones para la elaboración de Diseños Cu! ‘ . Profesorado de Educación Inicial. (2009). Buenos 

ires, Ministerio de Educación. Presidencia dela Nación. INFOD. 
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Ejes de contenido 

El sonido, El sonido en la música. Generalidades. EI sonido y sus atributos o cualidades: altura, 

intensidad, timbre, duración. Textura: Lisa- Rugosa.‘ Sonidos del entorno natural y social. Silencio. Ruido. 

El sonido en la música, su organización. 

Los componentes musicales. Ritmo: ritmo, pulso acento. Métrica regular - pulsación regular, 

acentuación periódica, tempo estriado. Esquemas rítmicos. Velocidad. Métrica libre, acentuación no 

periódica, tempo liso, Ritmo del Lenguaje hablado. Melodía: contorno melódico. Movimientos 

ascendentes y descendentes. Armonía: dominante- tónica (Tensión y reposo). Forma: frases, partes que 

se repiten, que contrastan, que retornan. Textura musical: relaciones yjerarquías. Monodia, polifonla. 

Monodia acompañada. Ostinato rítmico-melódico. Quodlibet. Canon. 

Géneros y estilos: vocal e instrumental. 

Campos genéricos: música popular, folklórica, étnica y académica. 

Los modos y medios expresivos. La voz. Denición. Diferencias entre la voz hablada y cantada, usos. La 

voz infantil, caracteristicas. Clasificación por género y registro. Conocimiento del registro y timbre de su 

propia voz, de las voces de sus compañeros y maestro. Tipos de agrupaciones. 

La percusión corporal: conocimiento de la producción sonora de su propio cuerpo. Planos sonoros 

(dedos, palmas, muslos, pies). Los instrumentos musicales convencionales y no convencionales 

cotidiafonos (Fuentes sonoras). Objetos sonoros (juguetes). Denición. Caracteristicas. Relación entre 

materiales y propiedades sonoras: supercie, tamaño, textura, forma con respecto al registro, sonoridad. 

Clasicación (Familias instrumentales). Modos de acción y mediadores para producir sonidos. Tipos de 

agrupaciones. 

Los modos de conocimiento musical. 

La audición sonora y musical. Denición. Apreciación y análisis musical de músicas de diversos estilos y 

producciones audiovisuales. La ejecución, interpretación o producción musical. Denición. 

interpretación de un repertorio de canciones. Ejecuciones vocales. Denición. El canto, el recitadola 

improvisación o creación. Denición. Climas sonoros, ambientaciones sonoras, cuadros sonoros o relatos 

sonoros, paisajes sonoros. Utilización de textos literarios. Sonorización. 

La música y su didáctica. 

La educación musical. Denición. Fundamentación de su inclusión en la Educación Inicial. Secuencia. 

criterios de evaluación. Educación Inicial: Jardin Maternal y Jardín de Infantes. Caracteristicas. 

Metodologías. Procedimientos. Contenidos de Educación Artistica: Música (NAP, DCP, otros Documentos 

Curriculares). Recursos musicales para la sala. Relación con otras áreas curriculares. 

Bibliografia básica 

Akoschky, J. (2007). Música en el Nivel Inicial. En Estudios sobre Ia Educación Incial. Lenguajes Artísticos- 
Expresivas en lo Educación Inicial. e- Eccleston. Año 3. Número 6. Vera no. 21-35. ISPEI ”Sara C. de 
Eccleston". - Ministerio de Educación. DGES. On line 
enhtt : ieseccleston.buenosairesedu.ar Revista%20N%BA%206 Akosch . df 

koschky, 1., Alsina, P., Díaz, M. & Giradles, A. (Z009). La música en la escuela infantil (0-6). España: 
Graó. 
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Federico, G. (2003) Creciendo con música. Buenos Aires: Grupo Editorial Agedit S.A. 
Fernández Calvo, D., Frega, A. L. (2000). Sonido, músico y ecoacústica. Buenos Aires: Marymar. 

Frega, A L. (2005). Didáctica de la Música: las enseñanzas musicales en Perspectiva. Buenos Aires: 
"k Bonum. 

Mairet, S. y Malvicini de Benini, K. (2012), Didáctico de la Música del nivel inicial. Buenos Aires: Bonum. 
Malbrán, S. (1991). El aprendizaje musical de los niños. Buenos Aires: Actilibro. 
Malbrán, 5., GraciaMalbrán, 5., Regla, I. y Sauber, M. (2000). Sonidos para los sentidos‘ Buenos Aires: 

Universidad Nacional de La Plata. 

Origlio, F. (2007). Canciones y ritmos para jugar en el jardín. San Martin: Trayectos. 1' Ed. 
Origlio, F., Barnes, F. (2006). Jugar con sonidos, jugar con el cuerpo: propuestas lúdicas de música y 

expresión corporal para Nivel Inicial. Buenos Aires: Hola Chicos. 
Sauber, M. (2007) La música y los bebés. Experiencias integrales de educación musical con niños de 3 a 

24 meses. Recuperado de : 

www.educared.org.ar¿infaniaenred¿educrianza[glg7 lzjespecialistaasg 
Simonovich, A. (2001). La música al alcance de todos. Buenos Aires: Su impres. 
Vigotsky, L (2009) La Imaginación y e/Arte en la Infancia. Buenos AireszAkal. 
Documentos curriculares: 

Consejo Federal de Educación. (2007). Núcieos de Aprendizajes Priaritarios de Educación Artística -NAP- 
Resolución N937/07. Argentina. htt : ortaLeducacion. v.ar rimaria les 2010 01 37-07. df 

Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. (2013). Diseño Curricular para el Nivel Inicial. 

Argentina. Argentina. GCBA. y 
Secretaria de Educación. (2000) Pre-diseño curricular para la educacíánjniciol. Niños de 45 días a 2 años 

y Niños de 2 y 3 años. Buenos Aires. Z000, Argentina. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
n Partituras _ . 

-Gianni, C. (1983). Canción dela Maestra Jard¡nera..Bs. As; Ricordi Americana.‘ 

-Himnq a Sarmiento -de Nivel Inicial. Autorizado por el área de Superyisión de Educación Musical del 
v _ _ Ministerio de Educación de San Juan, ' -. 

v -Cancioneros tradicionales ' - « 

Discografía (música infantil tradicional y autoral algunos ejemplos) . 
María Elena Walsh. Conjunto Promúsica de Rosario. JudithAkoschky. ‘ .' Luis María Pescetti. 
Los Musiqueros_. Caracachumba. Cielo arriba. Tribumadre. lndio universo. Graciela Mendoza. Mariana 

_ Baggia. Magdalena Fleitas. Los tinguiritas. Canticuénticos. 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NIVEL INIcIAI. 
 

Denominación: EDUCACIÓN FÍSICA EN ELNIVEl INICIAL> v‘ u 

Formato: Taller 

Réglrnen de cursada: Cuatrimestral‘ 
Ubicación en el diseño curricular: Campo dela Formación Especíca. 3' Año, 2' cuatrimestre. 

Aslgna ‘horaria semanal y total del estudiante (horas áulicasy reloj): 

Semanales: cátedrazAhs; Reloj: 2h 40 rn _ 

Acreditación de 20 hs cátedra adicionales para actividades formativas que el estudiante realizará fuera 

del aula del ISFD. _ ‘ ' 

Cuatrimestrales Total: 84 hs cátedra; S6 hs reloj. 

Marco conceptual. 

La Educación Física es fundamental para el desarrollo armónico físico, social y afectivo del niño como un 

ser integral. Se concibe a la Educación Fisica corno una disciplina pedagógica , ‘ de considerar y de 

crear las condiciones para incidirlen el desarrollo dela corporeidad y de la motricidad como 

dimensi L nas, capaz de dar uespuesta a sujetos en situación y necesidad de aprendizaje, 

contextualizado en una sociedad cambiante, atravesado por conflictos de clases y capitales culturales 

diferentes. Estos conceptos de "corporeldad y motricidad", hablan de un cuerpo que no solo es una 
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expresión biológica, sino que está expresando sentimientos, intensiones y una forma de ser y estar en 

un lugar y tiempo, detenninado por condiciones sociales, históricas políticas y culturales, etc. 

Dice J. Gómez: “Desde la corporeidad construimos permanentemente una unidad psicofisica, espiritual, 

motora, afectiva, social e intelectual del ser humano a partir de lo que tiene signicado para él y para su 

sociedad". Es este ser íntegro el sujeto de aprendizaje, y su formación cabal la que orienta la mirada en 

los procesos de enseñanza. 

La especicidad de esta disciplina es propia de los profesores de Educación Fisica, pero su conocimiento 

y abordaje básico en aspectos teóricos-prácticos por parte de los futuros docentes contribuirá a conocer 

y comprender al niño y sus manifestaciones, enriqueciendo asi su formación docente. 

La interdisciplinariedad solo es posible cuando se reconoce y valora la intervención y 

complementariedad de las areas, lugar que la Educación Física debe fortalecer con fundamentos 

cientícos y con su praxis, Y que las demás áreas deben aceptar, abriéndose a ellos en busca de mejores 

resultados. 

Si bien la Educación Fisica es el ámbito propicio y especíco para el desarrollo de la motricidad y 

corporeidad en los niños, los demás ámbitos no están excepto de serlo, y los docentes deben estar 

atentos a las posibilidades que esas otras situaciones ofrecen, contribuyendo así la formación de seres 

integrales, 

El juego es uno de los ejes del modelo didáctico para la construcción de las propuestas de enseñanza del 

área y debe estar presente en la formación a través de unidades curriculares que lo aborden 

especialmente, como de manera transversal en las diferentes áreas disciplinares y de manera articulada 

con el campo dela práctica. Es la Educación Física una disciplina que aborda especícamente el juego, no 

sólo como medio de enseñanza y aprendizaje, sino como contenido, en forma integral desde la teoría y 

la práctica. La inclusión de la Educación Fisica como unidad curricular (asignatura), con la valoración y 

uso que hace del juego, permitirá a los futuros docentes entender, abordar y favorecer el juego como un 

medio y un n en sí mismo, como parte dela formación del niño. 

Flnalidades formativas 

o Reconocer el valor educativo de la Educación Fisica en la formación del niño como un ser integral. 

- Promover la práctica de una Educación Fisica que permita satisfacer las necesidades de movimiento 

y expresión de los niños. 

n Reexionar sobre las posibilidades de aprendizaje motor del niño en sus diferentes etapas, 

adaptando las propuestas de acción a cada realidad, de modo que se conviertan en aprendizajes 

signicativos. 

Elaborar propuestas y secuencias didácticas a partir del Diseño Curricular de la Jurisdicción. 
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Eles de contenidos 

Educación Física. 

"Conceptahbenición. Objetivos de la educación física infantil. 
Caracteristicas fisicas, motrices y socio afectivas de los nlilos del Nivel Inicial. 

Desarrollo motor y características corporales y ¡Udo-motrices de las niños del nivel, 

Aspecto socio afectivo en las experiencias motrices. 

El... ' ' yla " delos " dela ‘ ' FÍsicaenelNlvel Inicial. 

Estructuración del propio cuerpo, del espacio, del tiempo y de los objetos. 

l "“ ‘ básicas‘ ' ymau ‘ ‘ Combinación de habilidades. 

Prácticas corporales luda motrices. 

Psicomotricidad. 

¿ . 

Caracteristicas, ontenidos y p. s. Organizadores del desarrollo psicomotor infantil 

El Juego. 

El juego motor: caracteristicas, evolución, clasicación. 

I Acción educativa. Juegos tradicionales. Las actividades recreativas y ludo-rnotrices, al aire libre, en el 

medio natural ybtros. V 

La Educación Física su didáctica . 
Análisis del I-Jiseño Carricular del Nivel Inicial de la Jurisdicción. 

i Elaboración de diseños aulicos y secuencias didácticas. Componentes de la planicación. 

Experiencias y estrategias de enseñanzade Ia Educacion Fisica para el Nivel Inicial. 

Bibliografía básica 
Calmels, D. (2003) ¿Qué es la psicamotricidad? Buenos Aires: Lumen. 
ChokIenM. (1988). Los organizadores del desarrollo psícomotar. Del mecanicismo a la psicamatricidad 

_ operativa. Buenos Aires: Cinco. - l 

Gómez, J. e lncarbone, O. (1997) Juega y movimiento en eljardin de infantes. Buenos Aires: Novelibro. 
Gómez, R. H. (2003). El aprendizaje de las habilidades y esquemas matrices en el niño y el joven. 

signicación, estructura y psicogénesis. liuenosvAires: Editorial Stadium. 
Gómez, R. H. (Z004). La enseñanza de la educacion fisica. Una didáctica de la disponibilidad corporal. 

Buenos Aires: Editorial Stadium. - 

González, L. y Gómez, J. (1992) La Educación Física en la primera infancia. Buenos Aires: Stadium. 
González de Álvarez, M. L. y Rada de Rey, B. (1997). La Educación FÍSÍCD infantil y su didáctica. Buenos 

Aires: AZ Editora. ' 

Ministerio de Educación 12011) Diseño curricular de educación inicial. Gobierno de ia Provincia De San 
Juan. Argentina. ‘ 

Ministerio de Educación (1999). Diseño curricular de EGB 1 y 2. Gobierno De La Provincia De San Juan. 

Argentina. . 4 
Le Baulch, J. (1977).La educación psicomatriz desde el nacimiento a los seis años. Buenos Aires: Editorial 

Paidós. 

Parlebas, P. (2001). Léxico de praxio/agia motriz. Barcelona: Paidatribo. 
Porstein, A. (2009) Cuerpo, juego y movimiento en el Nivel Inicial. Santa Fe: Homo sapiens. 
Red Federal de Formación Docente (2005) La educación física en el nivel inicial. Prof. Alicia Franchina 

Prof. Daniel Naveiras. Buenos Aires. 
Red Federal de la Educación (2000) La transformación pedagógica y curricular de la educación fisica para 

el Nivel inicial, E681, 2 y 3. Disponible en: www. efdepartes. com.ar 
Ruiz Pérez (2000). Desarrollo Matar y Educación. Buenos Aires: Stadium. 
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III. CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA. 

PROFESIONAL 

Marco etpllcatlvo 

El campo de la Formación en la Práctica Profesional esta’ orientado al aprendizaje del desempeño 

docente en instituciones educativas de Nivel de Educación Inicial. La organización transita distintos 

niveles de análisis que se inician con el contexto socio-político-histórico-cultural, el institucional, el 

áulico y el trabajo docente. 

Este Campo ofrece instancias de articulación e integración de saberes con los Campos de la Formación 

General y de la Formación Específica desarrollando criterios de trabajo articulados, en relación con las 

exigencias de las asignaturas y las propias de las prácticas. Asimismo pretende superar la fractura entre 

los I.S.F.D. y las escuelas mediados por los docentes a cargo de las Prácticas. 

La práctica implica un hacer pedagógico constante y ésta es la síntesis 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 los otros actores institucionales. Implica una permanente toma de 

decisiones y resolución de problemáticas, en un hacer creativo, fruto de la reexión, que permite 

modificar y transformar la realidad. El pensamiento reflexivo interroga, interpela, problematiza, discute 

la práctica reiterada, ritualizada y cotidiana. La reexión sistemática y compartida con otros es un muy 

buen aporte para reconceptualizar la práctica, en vistas a mejorar su calidad. 

Promover una actitud de investigacion y reflexión crítica, requiere como condición necesaria recurrir a 

instrumentos y herramientas de la ' ‘ ión educativa, recuperando las últimas teorizaciones y 

debates realizados en este campo de investigación que aporten y enriquezcan las experiencias de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Se puede representar el Campo de la Práctica como un proceso de focalización de lo macro a lo micro, 

suponiendo procesos de intercambio, de visualizacion, de pliegues, de quiebres, de tensiones, de 

construcción de modo espiralado. Es un dispositivo a modo de ‘zoom’ que se acerca, aleja y se detiene 

para su análisis, comprension, modicación, transformación, y toma de decisiones desde el propio 

proceso en “ de los .- 

La práctica docente, en tanto práctica social, se constituye a partir de relaciones interpersonales entre 

‘ tes-aIumnos-saber y está determinada por factores contextuales, institucionales y sociales que la 

atraviesan. 

La práctica docente trasciende la práctica de la enseñanza implicando actividades, interacciones, 

relaciones que conguran el campo laboral del docente. Esto determina reexionar sobre la propia 

acción y la de los otros, hacerlo críticamente, involucrándose en la internalización y producción del 

, mediante un trabajo de análisis, investigación y reexión para explicar las modalidades en 

que se presenta el conocimiento que circula en el aula, sus lógicas y condicionamiento sociales. Es 
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necesario repensar la relación teoria práctica, las concepciones, ideas y experiencias que se tengan en 

relación a éstas. 

[a Práctica de Ia Enseñanza es el trabajo que se da ai interior del aula y necesita ocupar un espacio 

sustantivo en Ia formación, ya que tiene que ver con la enseñanza de los contenidos ' ' ‘ ms que 

son la base curricular para cada sala, cada ciclo del Nivel Inicial. Se pretende que los futuros docentes 

aprendan efectivamente a enseñar en el maroo de las nalidades nas, sociales y políticas y con los 

determinantes’ ' ‘ y Contextuales que los condicionan. 

La práctica como hacer pedagógico es la síntesis de la propia formación, de sus matrices de aprendizaje, 

de las experiencias, marcos teóricos, trayectoria docente, junto a la de profesores y alumnos y otros 

actores institucionales. Es necesaria la toma de decisiones y la resolución de problemas en forma 

creativa que modica y transforma la realidad fruto del análisis y Ia reexion. 

Las prácticas docentes se convierten en ‘objeto de estudio‘, esto es, reexionar críticamente sobre los 

marcos teóricos, prejuicios, intenciones, ideologías, concepciones políticas. losócas, éticas que 

’ permitan develar lo oculto, cuestionar lo obvio, repensar lo subyacente. 

. desarrollo es necesario recurrir a-instrumentos  herramientas de la investijgación ‘_ ' _ . 

f inalldadesïormatïvas  

La Práctica requiere ‘un trabajo de investigación, reexión, construocióny produccion de saber, 

explicando el conocimiento que circula en el aula, sus lógicas, funciones _y fundamentos. Para este 

o "Resignicar, desde el saber hacer, los saberes del campo "de FormaciónlGeneral y de la 

Formación Especica. k ' i‘ 
o ‘Promover el desarrollo y aprendizaje sistemático del trabajo docente en las aulas y en las 

escuelas, en diferentes contextos reales. A 

_ o Favorecer la formación de un docente que pueda analizar la realidad en Ia que actúa, a partir de 

la explicitación de los supuestas teóricos que sustentan sus prácticas y de una actitud critica 

ante situaciones cambiante. V y 

o Generar los espacios y los tiempos institucionales para el análisis, reflexión y la comprensión 

(anto individual como colectiva, en ysobre la práctica contextualizada. 

- Posibilitar la ‘ “n de docente con conciencia histórica, política, social y cultural capaces de 

comprender y valorar el carácter diverso, complejo y ,.' ' ' ' que dene el contexto de 

intervención pedagógico didáctico. _ 

o Viabilizar Ia construcción de saberes docentes que permitan reconstruir desandar, y desinstalar 

marcar de los procesos de escolarización. 

Organí ' de las Unidades curriculares del Campo de la Formación en la Práctica 
Profesional 

PRÁCTICÁI 

DenominaciómPRÁCïICA l “Ap. ' “ a las ' m‘ y 4 " en su 

contexto”. 

Formato: Prácticas docentes 

églmen de cursada: Anual. 
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Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación en la Práctica Profesional. 19 año. 

Aslgnadón horaria semanal y total para el estudiante: 

Cátedra: 2 horas semanales; 64 horas anuales. 

Reloj: 1h 20m semanales; 42h 40m anuales. 

Prácticas en terreno: 20 hs. cátedra anuales. 

Total: 84 hs cátedra anuales; 56 hs reloj anuales. 

finalidades formativas 

o Focalizar el abordaje, de diversas instituciones socioculturales y educativas y su vinculación con 

la comunidad. 

- Promover la comprensión de las prácticas sociales e institucionales posibilitando la 

reconceptualización de la práctica desde la teoría. 
o Favorecer el acercamiento a la institución escolar, su dinamismo y características según el contexto 

socio-histórico y cultural propio. 

- Propiciar la construcción de instrumentos metodológicos de recolección, procesamiento, análisis e 

interpretación dela información para el trabajo de campo. 

a Favorecer la alfabetización académica a través de diversas producciones escritas y del análisis, 

sistematización y comunicación de la información a través dela elaboración del informe. 

Marco conceptual 

La práctica docente trasciende la práctica dela enseñanza al implicar, un conjunto de actividades, 

interacciones, relaciones que conguran al campo laboral del docente. 

Para que las prácticas docentes sean situadas y puedan contribuir a la igualdad de oportunidades, es 

menester superar las fronteras entre los dominios del conocimiento y establecer nexos que posibiliten la 

comprensión de las culturas y los contextos 

Las singularidades de este escenario reclaman apelar, en la formación docente, a mediaciones que 

posibiliten interpretar las interdependencias entre Io global y lo local y analizar las características macro 

y micro Contextuales que enmarcan y condicionan las interacciones educativas y el aprendizaje de los 

sujetos. 

En Práctica l se propone una primera "Aproximación a las instituciones socio-culturales y educativas en 

su contexto" a partir de análisis de casos y narrativas de experiencias locales y regionales, recuperando 

experiencias, en organizaciones, espacios socio-culturales y educativas en diversos contextos, pudiendo 

indagarse también sobre proyectos socio-comunitario de las escuelas en relación con su comunidad. Se 

focaliza en diversas instituciones socio-culturales y educativas y su vinculación con la comunidad. Este 

abordaje se realiza desde un tratamiento conceptual que analice las prácticas socio-culturales y 

educativas, recuperando e integrando los contenidos de las unidades curriculares de primer año que se 

reere a distintos ámbitos de la vida institucional, 
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El trabajo de Campo aborda "Experiencias de aproximación y análisis cualitativo en instituciones 

socioculturales y educativas”; integra algunas LUHCGDÍUBÍÍZBCÍOHES articuladas con distintas asignaturas, 

¡"que permitirán el análisis de prácticas socioculturales e inter-institucionales educativas en diversos 
contextos. El n es generar un criterio amplio y creativo, un cúmulo de posibilidades de acciones, 

observaciones e intercambios de experiencias que colaboren en una concientización situada 

cumextualmente, crítica y reexiva, acerca de las diferentes formas de vincularse e incidir en los 

diferentes ámbitos institucionales. 

Ejes de Contenido 

soclo- 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. P‘ Imes 

dela vida institucional. 

‘ ' Las demandas sociales a la Institución escolar. Modos de relación entre institución escolar y comunidad 

en escenarios locales e históricos especicos. Trabajo en redes interinstitucionales. interculturalidad y 

ruralidad. , v’ 
El Nivel Inicial en eI-Sistema Educativo Argentino: historicidad, fracturas y conictos. identidad del Nivel 

Inicial como unidad compleja: entre el asistencialismo y la educación,.'entre la alfabetización y la 

socialización. l ' _ ‘ 

Experiencias de aproximaci yanállsls cualitativo en instituciones socioazulturalesy ‘ ' . 

Trabajo de Campo’: caracterización. Métodos cualitativos y c l ‘ ¡vos en investigación educativa. 

, socio- ‘vgicu. her ' ' 2 de recolección" de la información. 

Sistematización y análisis cualitativo de Ia información recabada en instituciones socioculturales y 

educativas en diversos contextos. Redacción de informes de investigación cualitativa: pautas vigentes 

para su elaboracion. 

Bibliograa básica 
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PRÁCTICA u 

Denominación. PRÁCTICA li "Las instituciones y las as curriculares" 
Formato: Prácticas docentes 

Régimen de cursada. Anual 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de Formación en la Práctica Profesional. 2° año. 

Asi ' horaria semanal y total para el estudiante: 

Cátedra: Z horas semanales; 64 horas anuales. 

Reloj: 1h 20m semanales; 42h 40m anuales 

Prácticas en terreno: 40 hs. cátedra anuales, 

Total: 104 hs. cátedra anuales; 79 hs 20m reloj anuales. 

nalidades formativas 

o Favorecer el acercamiento a la institución escolar, su dinamismo y cam. ' ticas en contextos socio- 

histórico y culturales diferenciados. 

o Promover el análisis de las objetivaciones curriculares en los diversos niveles de especicación 

curricular. 

o Integrar teoria y práctica en un proceso dialéctica de articulación, de construcción y de reflexión. 

- Favorecer la alfabetización al. ' ‘ a través del análisis, Ia sistematizació y c ‘cación de Ia 

información a traves de la elaboración del informe. 

Marco conceptual 

Con Practica Docente Il, se pretende asumir la formación docente y el ocio de formador en relación a 

un modelo ‘ , pensando el conocimiento de una manera diferente. incorporarla c mpiejidad, de 

aportes de la teoria dela subjetividad, pam objetivar las propias prácticas como objeto de estudio. 

Se p que los alumnos que lo inician, puedan realizar una socialización de intercambios y 

reexiones conjuntas, por el análisis teórico, que posibilite comenzar a interpretar cuestiones 

básicas de Ia formación del perl del profesor para el nivel, Se busca despertar el sabor y placer del ser 

docente en la revisión de la propia historia escolar, y en el acercamiento a ' ‘ ' del nivel, que 

romuevan un encuentro con la realidad. 
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Se incluye el atravesamiento de otros ejes de análisis, como la situacionalidad histórica, las relaciones de 

poder—saber, la relación teoría-práctica y la vida cotidiana, 

‘¡Según Violeta Guyot la relación teoría-práctica se concibe como un modo peculiar de ser por parte de 
los sujetos, fruto de su historización personal, en Ia cual la capacidad de hacer y ser se retroalimentan y 

sostienen mutuamente como fundamento dela accion creativa del hombre. 

Los saberes que orientan las prácticas docentes son la base constitutiva de una red de conceptos, 

representaciones, certezas y creencias que fundan nuestros ,, , y propósitos de intervención 

docente. 

La docencia, como práctica social, se inserta entre educación y sociedad, entre sujetos mediatizados por 

el conocimiento, como producción social y el objeto de enseñanza, en la formación de formadores es 

precisamente el ' ' o del ocio del docente. 

Como la educación funda maneras de pensar el saber, el docente está condicionado por los obstáculos 

"transferido? y entrenamientos especícos que forman parte del tejido de saberes cotidianos, 

favoreciendo la función reproductora de la educación. _ 
Gloria Edelstein y Adela Coria (1995) ’ l que entender la práctica docente como practica social es 

interpretada e_n su ‘complejidad, la que devienede su desarrollo en escenariossíngulares, bordeados y 

Vsurcados porel contexto en el que acontece. La "multiplicidad de ‘dimensiones que entran eh juego en la 

‘práctica docente lpersonál,‘ interpersonal, institucional, social, didáctica,’ axiológica, etc.) y la 
simultaneidad de las mismas en el quehacer cotidiano de la vida escolar, tienen por efecto resultados en 

granrnedida imprevisibles. f V ' 
Los valores qué se ponen en juego y Ia emergenciade contradicciones y conflictos en los procesos 

interactivos, demandan de los doc esen tantos responsables directos de la enseñanza-decisiones 
‘éticos y politicos en las que se tensan condiciones subjetivas y objetivas. _ 
Las autoras mencionadas diferencian claramente el concepto de Práctica de la enseñanza y práctica 

docente. En relación a la primera, preocupa dejar en claro que el trabajo en el interior del aula necesita 

ocupar 'un espacio sustantivo en la formación ya que tiene que ver con la enseñanza de los contenidos 

disciplinarios que son la base curricular para cada nivel y modalidad. 

En simultáneo, se requiere recuperar la convicción de que los estudiantes pueden aprender a enseñar. 

Esta cuestión, fundamental, es de gran importancia para los profesores de prácticas. 

Es necesario, recuperar la centralidad de la enseñanza, como práctica deliberada dirigida a que los 

futuros docentes aprendan efectivamente y en forma cotidiana, en el marco de grandes nalidades 

humanas, sociales y políticas. 

Ejes de contenido - 

la Instituciones f‘ y ' en ‘ 

La institución educativa en diversos contextos (urbano, suburbano, rural, aborigen, otros). Cultura 

institucional. Actores Institucionales y trabajo docente._ Poder y conflicto. Costumbres, mitos, nitinas y 

rituales, ' A .4 

La gestión institucional y su incidencia en las ¡prácticas docentes. Modelos organizacionales en Ia 

Educación inicial: iempo, espacio agrupamiento. institución escolar: Su organización: Proyecto Educativo 

Institucional.¿EI-Caracteristicas ydimensiones: Pedagógica, UI ' ‘ ‘, administrativa, ‘ '- 

y socio comunitaria. 
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Jardin Maternal: instituciones formales y no formales de salud y de encierro, de gestión estatal  

privada. Jardin de Infantes: espacios formales de circulación de saberes, 

Análisis de objetlvaciones curriculares y sus procesos de producción 

Documentos curriculares: prescripciones nacionales -Núcleos de Ap. ndizaie Prior¡zados- y Diseño 

Jurisdiccíonal de la Educación Inicial de la Provincia de San Juan. Proyecto curricular institucional. 

Planicaciones anuales. Unidades didácticas. Proyectos. Plan Áulico. 

Técnicas de análisis documental, entrevistas, encuestas, observación, narrativas y su 

reconceptualizaci’ , frente a problemáticas de la enseñanza y del aprendizaje en contexto. 

Producciones escritas: registro de observación y registro anecdótico. Redacción de informe de 

y pautas ',, para su 
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PRÁCFICA m 

 
Denominación: Práctica Ill “El aula como escenario de las d enseñanza, de análisis, 

intervención y reexión". 

Formato: Prácticas docentes 
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Régimen de cursada: Anual 

ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación en la Práctica Profesional. 39 año. 
 

Kslagnaclónliorarla semanal y total para el estudiante: 
Áulicas: 3 hs.; 96 hs anuales. 

Reloj: 2 hs semanales; 64 hs anuales. 

Prácticas en terreno: 90 hs. cátedra anuales 

(Práctica en terreno en Jardín Maternal: 45 hs cátedra. Práctica en terreno en Jardín de Infantes: 45 hs 

cátedra). 

Total: 186 horas anuales; 124 hs. reloj anuales. 

nalidades Formativas 

_e>'tperiencias en ‘la sala, valorando l_a importancia de poner en relación dialógi’ 

Generar diversas experiencias de aprendizaje que promuevan en los estudiantes la I " " , el 

análisis, el debate, el cuestionamiento, la explicacion y la argumentación que les permita 

posicionarse corno protagonistas de sus propios aprendizajes. 

_Procurar Ia_ preparación‘ rnetódica para iniciarse paulatinamente en las etapas de diseño, 

irriplementación y evaluación" de los procesos de enseñanza y aprendizajeen ayudantias y 
 los conceptos 

I teóricos y los resultados del análisis reflexivo sobre la propia práctica. . 

Contribuira la formación de practicantes reexivos y críticos, comprometidos con sus prácticas, 
partiendo del registro de observaciones, registros de clases, entrevistas-ici. " " de 

_ documentación," etcj; que permitirán realizar análisis, diagnósticos, "diseños dejntervencion 

- alternativos y de propuestas especícas de enseñanza. 

Favorecer la alfabetización académica a través del análisis, la sistematizaciái. y comunicación de Ia 

información en producciones escritas y elaboración de infonne. 

Marco conceptual 

En elespacio de la Práctica Úocente convergen, en una concepción integradora de la acción pedagógica, 

todos Ios- ' ' y i»- que los 1V ' durante su formación. 

La Práctica Docente supone la inserción del alumno en la realidad escolar, a la ‘que llega con referentes 

teóricos con los que puede confrontarla. En Ia acción pedagógica, descubre facetas insospechadas de la 

realidad, situación que lo induce a retornar a los marcos teóricos con la necesidad de su revisión y 

cornplejización o bien al replanteo de su práctica. 
AI futuro docente se lo forma para practicar la teoría y teorizar sobre la práctica en dialéctica constante: 

ésta es la concepción de Ia práctica como praxis. 

Desde este espacio se concibe a la tarea en el aula como una de las dimensione de la práctica docente, 

pero no la única y -mucho menos--la excluyente. Por el contrario, forma parte de las prácticas 

institucionales y contextualizadas socialmente, con lo que adquiere su conguración de‘ práctica social. 

La experiencia en las escuelas y en el aula requerirán de un trabajo de de tutoría en ayudantía, con 

carácter reexivo entre parejas pedagógicas, partiendo del registro observaciones, registro de clase, 

‘entrevista, recopilación de documentación, etc.; que permitirán realizar análisis, diagnóstico, diseños de 
intervención alternativos y de propuestas especicas de enseñanza. 
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La reflexión se llevará a cabo en forma colectiva en distintas instancias (con los pares, docentes del 

instituto de formación, pudiendo incorporarse docentes de las escuelas asociadas, etc). 

En este espacio se comienza a ejercer, de esta manera, 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 especícos o unidades didácticas en distintos campos uisciplinares, que promuevan Ia 

realización de micro-experiencias innovadoras en el mismo Instituto, como anticipadoras de prácticas en 

Ia escuela asociadas. 

Ejes de Contenidos 

la Sala de Jardin Maternal y la Sala de Jardin de Infantes como escenarios de las de 

enseñanza, análisis, intervención y reexión 

La sala como espacio de circulación y construcción de saberes. Proceso de investigación sobre la práctica 

docente de otrosy sobre la propia práctica: observación, registro _, u, sistematización y análisis. 

Propuestas didáctico- curriculares: Criterios de selección y un, ' “ l de contenidos especícos y 

situados. Adecuaciones curriculares. Especicidad del abordaje de contenidos según el área disciplinar, 

sus estrategias metodológica , criterios de agrupamientos y de evaluación. 

La transposición didáctica del conocimiento y las modalidades de circulación del conocimiento en el aula. 

Prácticas de enseñanza en las salas de ambos ciclos. Desarrollo de propuestas didácticas como primeros 

desempeños. Diseños alternativos. Programación, producción de medios y materiales didácticos, 

evaluación de los aprendizajes. 

Relatos de experiencia: Escrituras , ’ ' ' a Textos de ue- -  " ¡fm crítica y p" i- i: 

de las experiencias. Construcción de categorias teóricas de análisis e interpretación que den cuenta de 

las categorias sociales circulantes en el aula. 

Historias de formación y trayectorias académicas. Biografías escolares. Registros y relatos de formación. 

Narrativas y documentación r ‘ ‘ . Escritura de crónicas de clases (propias y de otros) y su análisis 

reflexivo, favoreciendo Ia ieconceptualización y posicionamiento de los futuros docentes. 

Implicancia y transferencia de teorías de aprendizaje en las salas. 

Convivencia escolar. Coninos. 

Redacción de Informe de investigación cualitativa y pautas vigentes para su elaboración. 
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Sarlé, P.M.y otros....(2D10). Eljuega en el Nivel Inicial. Propuestos de Enseñanza. Serie, N°3. [Versión 

Electrónica]. Buenos Aires: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. Recuperado de httgzawwwoei.org.ar¿weblímageslstoriesJNKN3.gdf 

Spakowsky, E. (2011) Prácticas Pedagógicas de evaluación en el Nível inicial. Rosario: Homo Sapiens. 

‘ PRÁCTICA IV 

Denominación: Práctica IV: ¡esidenclha Pedagógi , Trabajo y Rol Docente 

Formatozliesidencia pedagógica ' ' ' 
Régimen de cursada: anual _ 

Ubicación en el diseño curricular: Campo de la Formación en la eráctica Profesional. 4° año, 
Asign ' horaria semanal ytotal para el estudiante: i ' 

Áulicas: 4 hs semanales; 128 hs. anuales. 

Reloj: 2h 40m semanales; 85h 20m anuales. 

Prácticas en terreno: 240 hs. áulicas 

(120 hs. áulicas’ en Jardín de Infantes. 120 hsoáulicas en Jardín Maternal) ‘ 

Flnalidades formativas’ 

o Facilitar la articulación de manera constante de las prácticas como lugares de reconstrucción y 

reela boración del conocimiento,_de recreación de propuestas y de innovación. _ 

o Propiciar la comprensión de la situación de enseñanta como ompleja en la que interjuegan 

múltiples factores. _ 

a Promover procesos reexivos en la práctica  sobrevla práctica que pennitan a los alumnos 

residentes rec. ' a. el marco teórico con el que analizan, explican, orientan e implementan sus 

acciones pedagógicas i 

- Favorecer los espacios de debate, dialogo, creatividad, reexión, confrontación, respetando la 

polisemia de opiniones dentro de un marco de respeto y tolerancia _ 
o V Favorecer la elaboración de diseños viables, para su implementación, a partir de un planteo teórico- 

crítico a la luz de los marcos teóricos. . 

n Ofrecer un proceso de enseñanzaaprendizaje, creativo, abierto y exible que brinde una dinámica 

áulica favorable en los diferentes encuentros, guiando a los alumnos en la resolución de problemas y 

al arribo de conclusiones individuales y grupales. 
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o Plantear a través del desarrollo de talleres, el encuentro con pares y docentes en un ámbito que 

provoque opiniones y hábitos de vida democrática enriquecedores. 

o Facilitar Ia elaboración de los miedos propios del inicio en la profesión docente. 

o - Visualizar "el proceso de la práctica de residencia” como una situación compleja, teniendo en cuenta 

las dimensiones epistemológicas, psicológicas, didácticas y socio-políticas culturales que se 

entrecruzan y entrelazan permanentemente 

o Favorecer la alfabetización académica a través del análisis, Ia sistematización y comunicación de la 

información a través dela elaboración del producciones escritas e Informes 

‘Año del Bicentenario dela visita usan Iuan, del Gobernador Intendente de Cuyo, General Don los! de San Martín’ 

Marco conceptual 

La Unidad curricular de práctica y residencia constituye un periodo de profundización y integración del 

recorrido formativo, en donde se combina el trabajo conceptual con la tarea en campo (Jardines 

‘ Maternales y Jardines de Infantes) para lograr la construcción de su rol docente. Esta inserción requiere 
de un trabajo reexivo que involucra la observación, el diagnóstico y la toma de decisiones para diseñar 

e implementar recorridos didácticos, secuencia de actividades, proyectos y/o unidades didácticas. El 

análisis y la reexión de la propia práctica y de la práctica de otros a través de crónicas, registros, 

biografías y narrativas. 

La unidad curricular de La Practica lV, Residencia Pedagógica, es un espacio donde el alumno tiene la 

posibilidad de articular los contenidos que se enseñan en otros espacios a lo largo de su trayectoria 

Educativa Profesional, tratando de re signicar lo teórico y poder mirar la complejidad de las situaciones 

y áulicas, por medio del análisis y Ia reflexión. 

En las prácticas de residencia, se anudan sentidos cargados de diversidad y recurrencia, de continuidad, 

desplazamiento y ruptura, de esta manera se podrla pensar a la práctica docente "residencia" a partir 

de tres ejes centrales del programa: formación, acción y reexión, considerando el contexto diverso de la 

comunidad educativa y la posibilidad de la acción docente creativa. Por lo tanto la Práctica Docente "es 

una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los signicados, las percepciones y las 

acciones de los agentes implicados en el proceso maestros, alumnos, autoridades educativas y padres 

de familia- así, como los aspectos políticos institucionales, administrativos y normativos que, según el 

Proyecto Educativo de cada país, delimitan la función del maestro" (Fierro, Cecilia: "Transformando la 

Práctica Docente“) 

Por lo tanto siguiendo el marco explicativo del Diseño Curricular del Nivel Superior, se entiende por el 

termino Residencia; al periodo de profundización e integración del recorrido formativo que vehiculiza un 

nexo signicativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia pemianente para los 

sujetos que la realizan: la Institución Formadora (ISFD) y las escuelas asociadas: Jardines Maternales y 

Jardines de Infantes. 

Cabe destacar, respecto de la Residencia, la importancia de la combinación del trabajo conceptual con Ia 

tarea en el campo. 
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Se trabajarán procesos de construcción, deconstrucción y reconstrucción de la función docente, de tal 

modo de comprender y asumir una postura critico-reflexiva de las prácticas, tratando de brindar 

propuestas que impliquen transformaciones que respondan a las demandas socio-culturales. 
Se comienza a ejercer, en esta instancia, la toma de decisiones para la accion docente, involucrando a los 

estudiantes enla construcción de diseños áulicos iormulados en torno a recorridos didácticos (secuencia 

de aL ividades) y unidades didácticas en distintos campos disciplinares, como hipótesis de trabajo 

anticipadoras de sus prácticas en las escuelas asociadas. Esta inserción en la escuela y en las salas 

requiere de un trahajo reexivo que involucra la observación, el diagnóstico, el diseño, Ia 

r‘ " y ' ' i-‘n-de, de 

La reexión se llevará a cabo en forma colectiva en distintas instancias (con los pares, docentes del lSFD, 

pudiendo incorporarse docentes de las escuelas asociadas, etc.). Para lo cual es necesario recurrir a 

dispositivos de metodologías de investigación-acción participativa, de investigación cualitativa, etc, que 

hagan posible Ia objetivacióu de las prácticas mediante crónicas, registros, narrativas que permitan el 

análisis reexivo y compartido, desde categorías teóricas sobre las prácticas de‘ otros y sobre Ia propia 

práctica. 

Ejes de Contenidos 

l Práctica ‘ ‘como comprensión de Ia realidad _ 

. ' ' Aproximacióna la Institución y a las salas. Análisis del contexto. Construcción del porfolio. ; 

La enseñanza como tarea central dela práctica docente 
La sala: los procesos de enseñanza y deaprendizaje. ' y _ 

Traoajo con distintos agruparnientos. Construcción de categorias teóricas queden cuenta de las categorías 
sociales circulantes en elaula. Análisis e interpretaciónde los registros de las prácticas de los docentes de 

lasescuelas donde realizarán la práctica docente intensiva. 
ReIatos'de experiencia: 

¡Análisis y reexión de diseños áulicos 

La organización curricular en plurisalas o salasmultiedades _ _ 

Rol ‘ i : Elaboración de , , s áulicos: las propias prácticas convertidas en objetos de estudio 

para ser apropiadas, construidas o reconstruidas: 

Práctica docente — práctica de la enseñanza situada en la escuela asociada (jardín maternal y jardín de 

infantes) ' 

Propuestas didáctico-curriculares: El proceso de diseño de la enseñanza situada: planicación de 

secuencias didácticas, itinerarios didácticos, unidades didácticas y proyectos, cronogramas diarios y/o 

semanales, integrando las diferentes unidades curriculares, respetando sus componentes estructurantes 

y el contexto. 

La organización del. tiempo y el espacio escolar según Ia edad de los alumnos. 

La evaluación en ambos ciclos del nivel inicial. A A _ V‘ 

Análisis y reexión antes, durante y después dela accidn de prácticas implementadas enla sala. 

Derivaciones de enfoques y teorías pedagógicodidácticos. Implicancia y transferencia de teorias de 

aprendizaje en la sala deljardin maternal y de jardin de infantes. 

Apertura al cambio, reconstrucción y eventual reajuste de su práctica docente. 

Trabajo docente l 
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El trabajo docente en el nivel inicial. La práctica docente como práctica social formadora de las nuevas 

generaciones Condiciones materiales, ' ' y normativas del trabajo docente. Historias, tradiciones, 

metáforas y representaciones sociales sobre la identidad laboral docente que circulan en la Institución y 

en su contexto. Perspectiva ética del trabajo docente. 

Problemáticas del nivel: el sentido de la obligatoriedad y la promoción automática en el Jardin de 

Infantes. 

Relación Escuela-familias y con la comunidad Reuniones para padres: periodos inicial, de desarrollo y 

nal. Proyectos con la comunidad 

Redacción de Informe de investigación cualitativa y pautas vigentes para su elaboración. 

Bibliografia Básica 

Allaiud, A. (2002) Los residentes vuelven a la escuela. Aportes de la biografía escolar. En Davini, M 
(comp) De aprendices a maestros. Enseñar y aprender a enseñar Cap. II Educ. Bs. As. Papers 
editores. 

Andersson, A. Pereyra, L Volturo, M.L. (2012) Planificar para el jardín Maternal. Buenos Aires: 
Novedades educativas. 

De León, A., Malajovich, A., Moreau de Linares, L. (2001) Pensando la educación infantil. La sala de 
bebes. Buenos Aires: Ed Octaedro. 

Edelstein, 6., (2013) Formar y f u. en Ia enseñanza. Buenos Aires: Paidós 
INFOD Proyecto CAIE (Z007) Como escribir relatos pedagógico C ' ' n materiales pedagógicos. 

Martin-Kniep, G (2001) Portfolios del desempeña de maestros directivos. La sabiduría de la práctica. 
Buenos Aires: Paidós. 

MECyT (2006) Núcleos de ¡aprendizajes Prioriiarios de Nivel Inicial. Argentina. 
MECyT -Sl (2012) Diseño Curricular de Nivel Inicial. Argentina, 
Monserrat, A. (coordinadora) (Z012) Planificar Ia etapa 0»6, compromiso de sus agentes y prácticos 

cotidiana . Barcelona: Graó. 

Sanjurjo, L. (Coord.) (2009) Los dispositivos para información en las prácticas profesionales. Rosario: 
Homo Sapiens. 

6.? para|as|"“ deF"'" ' ' ' ' 

La inclusion de unidades curriculares de Definición Institucional en el Diseño Curricular brinda la 

posibilidad a los futuros docentes de elegir dentro de un repertorio posible y orientar Ia formación, 

dentro de sus intereses particulares. Por otra parte, permite que los Institutos formadores realicen 

adecuaciones al Diseño Curricular atendiendo a la ‘ " ‘ ' n de su perl especifico. 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 (tres) UDI para completar la Formación Inicial, para 

ello debera’ optar entre un mínimo de 6 (seis) UDI que los ISFD deben ofrecer como instancias optativas. 

Se ha decidido, en acuerdo con los ISFD, que el LIDI Educación Sexual integral revista carácter obligatorio. 

A comi ión se presentan algunas sugerencias de con ' para las Unidades de Denición 

institucional. Éstas no agotan las posibilidades de los ISFD. 

Las Unidades de Denición Institucional están abiertas a nuevas propuestas innovadoras, a las 

especicidades propias de cada ISFD, las-m- ‘ ‘ ' ‘ por los ‘ ylos pe. 

amhios que la sociedad demanda a la Formación Docente Inicial. 
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6.1. Propuestas de UDI del Campo de la Formación General 

um: EDUCACIÓN EN v ¡un LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

Denominación: EDUCACIÓN EN v PARA LA DIVERSIDAD en LA EDUCACIÓN lNiClAL (Unidad de 
Denición institucional) 
Formato: Taller 

Régimen de ‘ . Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4“ año, 1° cuatrimestre 

Asignación 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 cuatrímestrales. 

Finalldades formativas 

- r Reexionar sobre la atención a la diversidad, tendiente a la construcción de una escuela 

comprensiva,_pluralista y democratizadora. _ 
o Conocer y analizar el marco conceptual que sustenta la c‘ ‘ en y para Ia diversidad. 

V o" Reconocer los derechos de las personas con discapacidad y la normativa vigente.‘ 

o identicar las principales características, causas y posibilidades educativas presentes en niños con 

dicultades de aprendizaje, diferentes décits y trastornos de desarrollo. 
e ‘Reconocer la’ importancia de la detección de necesidades educativas diferenciadas y"e| diseña de la 

' conguraciones de apoyo en la Educación Inicial. _ 4 l 

o ' Valorar el abordaje interdisciplinario en la ate ' de las necesidades de cada alumno y el diseño 

de estiategiasde estimulación temprana_. 

Marco conceptual. ' e ‘ 

El nuevo desao en ia Educación Inicial consiste en dar respuestas une. ' as a las necesidades 

individuales que existen entre los alumnos y ofrecer nuevas formas de enseñanza. Una escuela para 

todos, capai de incluir las diversidades en pos de un proyecto escolar sin chicos excluidos o marginados. 

‘La diversidad es patrimonio de lo humano, y está presente en todos los ámbitos: político, social, cultural, 

económico, biológico, emocional. Se ‘considera lo diverso como una riqueza capaz de ser recuperada y no 

como un problema, dado que el éxito o fracaso en el aprendizaje depende de múltiples factores: el 

contexto social, económico, cultural y ambiental, factores psicológicos, caracteristicas individuales, y 

condiciones curriculares e institucionales. 

La Declaración de Salamanca 11994) establece que “Laintegracion y la participación forman parte de la 

dignidad humana, y del disfrute y ejercicio de los derechos humanos. En el campo de la educación esta 

situación se reeja en el desarrollo de estrategias que posibiliten una auténtica igualdad de 

oportunidades". , l 
Por su parte, Ia Ley de Educación Nacional ‘N’ 26.026 establece en sus art. 79° y 80° que el Estado 

Nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación, 

desarrollará políticas de promoción de la igualdad educatiya, las quedeberán "asegurar las condiciones 

necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos los /as 

niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los L" ios”. En el 

art. 93‘ establece además, que “Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el 
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diseño de programas para la identicación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as 

alumnos/as con capacidades o talentos especiales y la exibilización o ampliación del proceso de 

escolarilación”. 

En esta linea, la incorporación en la propuesta curricular del ISFD de una unidad didáctica de denición 

institucional abccada al abordaje de esta problemática enriquece la propuesta formadora y abre camino 

a la formación permanente sobre necesidades más especícas. Más aún, en la formación de docentes de 

Nivel Inicial, en el cual la detección y evaluación de las problemas de aprendizaje y/o discapacidades, 

temporales o permanentes, constituye un acto primordial y requiere un abordaje interdisciplinario. 

Implica conocer los perles evolutivos del niño, las potencialidades de desarrollo y de aprendizaje, las 

especicidades de cada décit y sus implicaciones en el aprendizaje; valorando al mismo tiempo, el 

diseño de estrategias y los recursos que se requieren en cada caso para lograr su inclusion desde 

temprana edad. 

Para el logro de esta propuesta es necesario el compromiso de todos los actores institucionales y el 

desarrollo de un proyecto institucional que contemple el conjunto de respuestas educativas y 

adecuaciones curriculares y conguraciones de apoyo al aprendizaje requeridas para poder trabajar 

desde la heterogeneidad de los alumnos en el aula. 

Ejes de contenido 

La atención a la cversldad. _ 

Concepto de diversidad, atención a la diversidad, inclusión e integración. La escuela inclusiva. 

Condiciones. Derechos de las personas con discapacidad. Normativa vigente. 

El trabajo con la diversidad en el Nivel Inicial. Aceptación y valoración de la diversidad en el aula. 

Aplicación de los distintos enfoques teóricos a la realidad educativa del Nivel Inicial: posibilidades y 

limitaciones. 

La prevencion y detección temprana en el Nivel lniclal 

La educación de los niños en los primeros años dela vida: avances y desafíos. La estimulación temprana: 

denición. La estimulación del lactante, del desarrollo motor, del lenguaje. 

La prevención y detección temprana. Denición, causas, principales características y respuestas 

educativas para los trastornos del desarrollo, discapacidad intelectual, sensorial, neuro-motora y 

problemáticas vinculadas al contexto social y cultural. 

La diversidad cultural. Diferentes enfoques de abordaje: la mirada puesta en la carencia o en la 

posibilidad. La inclusión de los pueblos originarios: su cultura y necesidades. interculturalidad y 

bilingüismo. 
La educación lnclusiva en el Proyecto Educativo Institucional 

El Valoración de la escuela como ámbito de inclusión abierto a la diversidad. Apertura a los nuevos roles 

y funciones dela educación inicial y el trabajo colaborativo. 
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Respuestas educativas en la educación común: adecuaciones de acceso, curriculares y socio-afectivas o 

de contexto. El ajuste de la programac‘ a las necesidades individuales: conguraciones de apoyo al 

aprendizaje. El trabajo interdisciplinario. 

Bibliografia básica 

American Psychiatric Association (APA) (2013) DSM-S. Manual Diagnóstico y Estadistica de los Trastornos 
Mentales. S’ edición. 

Abramowski, A. (Z006) Educar la mirada. Reexiones a partir de una experiencia de Formación Docente, 
Argentina: FLACSO. 

Arnaiz, P. (2003) Educación inciusíva: una escuela para todos. Málaga: Ediciones Aijibe. 
Blanco, R. (2004). La equidad y la inclusión: Uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy. Revista 

Latinoamericana de educación inclusiva. RlNACE. I.S.S.N. versión electrónica: 0718-7378. 

Disponible en: http://www.rinace.net ‘a: u/vol4num3/art1.htm 
Benvenuto, A. (2010) ¿Cómo hablar de diferencias en un mundo indiferente? Recuperado de 

http://www.psicoalaisis-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: formación de docentes de 

infancia. Disponible en 

http://www.academia.edu/3169254/lnclusion_educatlva_modeIoJara_arinar 
Casal, V. (2014) Conguraciones de apoyo para la inclusión educativa y sistemas de actividad" Avances 

de un estudioxen el nivel inicial, trabajo presentado en el Vl Congreso Internacional de 

Investigacion ylPráctica Profesional en Psicologia. _ , ' -' 
Casal, V. y Roccella, L. (2014) Tematizar la ' “ Educativa desde la Formación lni_cial.de Educadores y 

durante la Práctica Docente. I Simposio Internacional del Observatorio de Discapacidad. 

_. Universidad de Quilmes. Buenos Aires. Argentina. Iii y 12 de septiembre de 2014. ' V 

Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad (aprobada por Ley 26379 en la República 

Argentina-NOS) ' 
Duck, S. (2010) Claves de la formación de profesores para escuelas inclusivas. Revista Latinoamericana 

de « educación inclusive. RINACE. l.S.S.N. versión electrónica:O718-7378. 

http:¿[wwwrinace.negrlei(numeros¿vol4numZ¿Revista lnclusiva VoI4 N%C2%BO2.gdf. 
Unesco (2004) Dossier: Educar en la Diversidad. Material de formación docente. Proyecto "Educar en la 

diversidad en los paises del MERCOSUR”. Disponible en 

http‘:www.inclusioneducativa.org(content¿documents(educar diversidadgdf 
Vergara, M. y Rios, A. (2010) Diversidad cultural: un reto para las instituciones educativas. México: Edit. 

De la Universidad de GI ‘ ' ' u. 

Yadarola, M. E. (2006). Una mirada desde y hacia la Educación Inclusiva. Boletín Electrónica de 
IntegraRed. > Mayo ‘de. > ' 2006. Publicado en: 
http://www.íntegrarecharg.ar/links_intemas/DÉ/natas/Mndex,asp 

Documentos del Ministerio de Cultura v Educación: '-' 

Diseño Curricular de Nivel Inicial. Provincia de San Juan. 

Ley Nacional de educación N9 26.206 (Z005) 
Sitio WEB: Biblioteca Virtual sobre Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, 

htt otecavirtualinclusíonhlo s ot.com.ar  

6.2. Propuestas de UDI del Campo de la Formación Éspecíoa 

um: EDUCACIÓN SEXUAL _INTEGRAL 

Denominación: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (Unidad de Denición institucional de carácter 

obligatorio) 

Formato: Taller 

Régimen de ‘ .cuatrimestral 

Ubicación en el diseña curricular: 49 año, 1° cuatrimestre 

Asignaci ‘ horaria semanal y taotzl del estudiante (horas cátedravy reloj): 

Cátedra: 4 hs. semanales Total: 64 hs. cuatrimestralesv 

Reloj: 2h 40 m semanales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales.‘ 
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Flnalldades formativas 

n 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. 

a Promover la adquisición de competencias sobre aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, 

éticos, jurídicos y económicos de la educación sexual integral. 

- Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o adolescente 

desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus derechos y responsabilidades, asl como los 

de otras personas. 

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. 

o Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información sobre la dimensión anatómica 

y siológica de la 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 

o Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas fonnas 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 fonnas de discriminación. 

Marco conceptual 

El Espacio de Definición Institucional Educación Sexual Integral se basa en lo establecido en la _Ley N‘ 

26150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral). 

Se parte de denir a la Educación Sexual Integral como “el espacio sistemático de enseñanza y 

aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en 

relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y 

de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. 

- Comprende contenidos de distintas áreas y/o disciplinas, y considera situaciones de Ia vida cotidiana 

del aula y de la escuela, asi como sus formas de organización. 

- Responde a las etapas del desarrollo de las alumnas y los alumnos. 

- Se incluye en el proyecto educativo dela escuela. 

- Promueve el nabajo 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, niñasy 

adolescentes, que son de rango constitucional. 
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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 pedagógica validadas y 

actualizadas que les permita una comprensión integral de la salud, de la sexualidad humana, del rol de Ia 

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 ‘ ' y experiencias personales. 

Es importante que el futuro docente construya una vision crítica de los distintos modelos hegemónic 

de manera de poder combinar los aportes de las distintas posturas, evitando reduccionismos de 

cualquier tipo, tendiendo a un abordaje integral de la temática en el marco de los derechos humanos. 

El enfooue de este espacio abarca diferentes dimensiones: Io cognitivo, lo afectivo y_las prácticas 

concretas referidas-a lo social.‘ ‘ _ ' a 

En lo a _‘ ' , suministra información cientícamente validada y acorde a cada etapapdel desarrollo; así 

_mismo trabaja sobre los prejuicios y las creencias que sostienen _ ' “ discriminatorias y el 

conocimiento de derechos y obligaciones. 
' Respectooa loafectivo‘, posibilita el desarrollo de capacidades emocionales como la solidaridad, la 

 

empatía, la expr ‘ de los sentimientos en el marco del respeto por los demás. 
' En cuanto al saber hacer referido a lo social, se promueve la adqui ' ' ' de prácticas’ tales como la 

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 psicosociales como la expresión de sentimientos y 

afectos. v _ 
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, o 
Transitamos una época de incertidumbres de dudas, replanteos y a veces de muchas frustraciones, por 

ello constituye un desafio importante pensar los mejores modos en que se pueda acompañar y 

promover el desarrollo de la educación sexual integral como un componente importante para una vida 

plena. 

Ejes de contenido 

La Edu Sexual Integral: Marco normativo. Educación Sexual Integral. Ley 26150. Antecedentes 

normativos nacionales más destacados. Ley de Identidad de Género. 

El conoclinlento del propio cuerpo y la_ sexualidad: 

‘y ' ' ‘ E ' " ' l" ‘ nn- dela ' Biológica- " ,. ‘ tiva, 

Socio — Afectiva, Psicológica y Ético — Moral, Juridica y Económica. Sexo. y Género, Masturbación. 

Homosexualidad. Hijos de padres del mismo sexo. Exploración de creencias y representaciones sobre la 

sexualidad humana. 

El conocimiento y exploración del contexto en el Nivel Inicial: distintasformas de organización familiar, 

juego, trabajos, etc. El desarrollo de mpetencia y habilidades psicosociales en Ia Educación lniclal: 
reconocimiento y expresión de los sentimiento , emociones, afectos y necesidades propios y el 

reconocimiento y respeto por los sentimientos, emociones y necesidades de los/as otros/as. 
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La Identicación y valoración de las diferencias físicas de las personas como aspectos inherentes del ser 

humano que lo hacen único e irrepetible, permitiéndoles comprender la importancia de la diversidad. 

identicación de las partes del cuerpo. Utilización de vocabulario. La promoción de conocimientos 

básicos del proceso de gestación y nacimiento. Adecuaciones a los ¡interrogantes que vayan surgiendo 

ante las propias inquietudes de los niños y niñas, con lenguaje simple y a través de explicaciones 

sencillas. 

El cuidado del propio cuerpo. El conocimiento y adquisición de hábitos relacionados con el cuidado de la 

salud, la higiene y seguridad personal y la de los otros/as. La prevención del abuso infantil. Maltrato 

infantil. Trata de personas. 

La escuela y la sexual integral: La Escuela y la Educación Sexual Integral como espacio 

transversal en el Nivel Inicial. Escuela, familia, comunidad y c‘ ‘ón Sexual Integral. Talleres para 

padres. La programación de la Educación sexual. Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual 

Integral en el Nivel Inicial. Contenidos y ,. , 

Bibliograa básica 

s para el aula. 

Aller Atucha, L. M (1991) Pedagogia de Ia sexualidad humana. Buenos Aires, Editorial Galerna. 

Barragán Medero, F. (1991). La educación sexual. Guia teórica 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 antropologia feminista y Ia categoria género. Revista Nueva Antropologia, 

noviembre, año/vol. VIII, número 030. Universidad Nacional Autónoma de México: Distrito 
Federal, México. 

Lanantuoni, E. (2008) Pedagogia de Ia Sexualidad. Buenos Aires: Ed. Banum. 
Ley de Educación Nacional N 9 26,206. Año: Z006. 
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 Z006. 

Martin, 0. y Martin, E. M. (2005) Didáctica dela Educación Sexual. Madrid. Ed.SB. 
Messina, L. y Otras (2008) Educación AfectÍvo-sexual para Ia ESE. Una mirada desde el cono urbana 

bonaerense. Propuestas para el aula Buenos Aires: Ed. UM. Universidad de Morón. 
Ministerio De Educación De La Nación. Ejercicio del derecha a una Educación Sexual Integral (ESI) en la 

Escuela Primaria — DGCyE”. Módulo l y II (Digitalizad 

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 Sexual 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 Integral. Contenidos y 

actividades para el aula. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Rabinovich, J. (2009) Educación sexual desde la primera 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. 

UDI: ALFABETIZACIÓN INICIAL 

Denominación: ALFABETIZACIÓN INICIAL (Unidad de Denición Institucional) 

Formato: Taller 
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Régimen de ‘ . Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4“ año, 2' cuatrimestre 

Asignación horaria semanal ytotal del estudiante (horas cátedra y reloj): 

Cátedra: 4 hs. semanales Total: 64 hs, cuatrimestrales 

Reloj: 2h 40 m semanales. Total: 42hs. 40m cuatrimestrales. 

Finalidades formativas 

o Analizar la importancia de la alfabetización en la sociedad actual. 

- Consolidar saberes lingülsticos en relación con la producción y comprensión escrita y oral de la 

lengua. 

a Introducir en el conocimiento de diferentes perspectivas en el estudio de la enseñanza de la lectura 

y la escritura en el nivel de la Educación Inicial. 

o Analizar diversas situaciones de enseñanza que propician el uso de la lengua escrita desde una 

perspectiva comunicacional. 

o Aportar conocimientos acerca de aspectos teóricos y metodológicos de laiAlfabetización Inicial. 

' o ' Promover la ‘enseñanzalcomo una práctica ‘social compleja y multidimensional que requiere de 

planificación. . ' ' _ ‘ l 4' y l 
'- Analizar los"vdiseños' curriculares y su dimensión legal y politica y sus contradicciones y coincidencias 

con las practicas pedagógicas en las salas de Educación Inicial. 

_- , Motiyar la valoración crítica y empleo fluido de las tecnologías de la información y la comunicación 

"como herramientaspara el propio aprendizaje y como recursos para la lectura y la escritura en el 

_ Nivel inicial. 

Marco conceptual 

El niño adquiere la lengua oral en el seno familiar y se va desarrollando a medida que va creciendo. Es allí 

donde se producen los primeros contactos con la lengua escrita que será más enriquecedor en algunos 

casos o más desfavorable, en función de las posibilidades alfabetizadoras que su entorno le brinde. 

La escuela es la institución que tiene a su cargo Ia misión indelegable de alfabetizar a los niños y, en este 

sentido, el Nivel Inicial juega un rol preponderante ya que tieneque propiciar la inserción de los niños 

en la sociedad Ietrada y para ello, debe brindar_divers_as_ situaciones didácticas en las que la lengua 

escrita tenga un uso concreto, en una situación comunicativa determinada. ' 

Hoy, muchos teóricos enfatizan que de 0 a 8 años se da el período más importante para el desarrollo de 

la alfabetización. Por tanto, se ' ' algunas dem ' ' que cambios de pm 

que resulta imperativo revisar. Se habla de alfabetización emergente (a partir de la década del SO): es la 

que se da en niños/niñas que provienen de hogares letrados, en los que se los preparada diversas y 

espontáneas para que lean y escriban. ' 

Por otra parte, la sociedad nos brinda constantemente, un ambiente letrado: hoy en día, es imposible 

insertarse en ella desconociendo la lengua escrita. Ésta es un objeto de uso que tiene funciones y 

propósitos determinados: leer para informarnos, para realizar algo (por ejemplo, una receta de cocina), 

por placer; escribir para comunicar una idea, para guardar memoria, etc. La sala maternal y el Jardin de 

Infantes deben incluir, en sus prácticas cotidianas, los variados usos sociales de la lengua escrita. En otras 

palabras, la lectoescritura debe constituirse en objeto de enseñanza en el marco de prácticas 

comunicativas y sociales: prácticas con textos reales en contextos concretos de comunicación. 
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El Nivel Inicial debe comunicar esas prácticas de lectura y escritura, orientadas por un propósito 

comunicativo en las que los niños encuentren razones signicativas para leer y escribir, garantizando la 

interacción con variados textos y promoviendo la creación de una comunidad de lectores enla sala. 

Este tipo de alfabetización depende de la exploración del niño y niña, de sus experiencias con la 

mediación del docente en la sala y de la exploración de diversos y variados portadores textuales aún más 

con aquellos niños cuyos entornos son más vulnerables y poco propicios para la alfabetización. 

Surge, así, un concepto más social e Inclusivo: Ia alfabetización temprana. 

Esta alfabetización temprana requiere de una fuerte interacción social, de un papel activo del/de la 

maestro/a y del niño/niña, de entender para qué se lee y se escribe, respetando las formas no 

convencionales de escritura de los niños pero brindando instancias de acercamiento a las formas 

convencionales, a partir delo más conocido por el niño, como por ejemplo "nombre propio”. 

Un trabajo que requiere, sin duda, de acciones y estrategias cooperativas que comienzan en la Educación 

Inicial y siguen articulándose —secuenciadamente— con las acciones y estrategias propias de Ia 

Educación Primaria y van articulando la alfabetización temprana con la alfabetización inicial, trayecto 

específico del Primer Ciclo de la Escuela Primaria. Las intervenciones del maestro y de la maestra, el 

método o el enfoque elegido para alfabetizar, el seguimiento de este largo proceso (que no se agota en 

el inicio de la escolaridad), constituyen un elemento clave que redundará en un buen desempeño del 

niño/niña, o lo conducirá al fracaso que se traduce enla repitencia, en el analfabetismo funcional o, en el 

peor de los casos, en el abandono escolar. Por ello, el Nivel Inicial debe asumir el propósito fundamental 

 en cuanto a alfabetización: pos ilitar la inserción de los niños en la cultura escrita. 

Es por eilo que a los estudiantes de Profesorado se ies debe plantear en primer ténnino en qué consiste 

el complejo campo de la alfabetización, cuáles son las instancias que van determinando su desarrollo y 

en qué etapas de ia formación integral del sujeto se cumplen. 

En segundo término el estudiante debe conocer a fondo los distintos métodos y/o enfoques de 

alfabetización, sus alcances, sus problemas, a qué logros han llegado o por qué han fracasado (lo cual 

incluye revisar sus bases epistemológicas y contextualizarlos históricamente), con el fin de llevar este 

saber a la experiencia de implementar, en Ia práctica docente, la didáctica de un enfoque críticamente 

seleccionado. 

Se debe entender que alfabetizar implica que el alfabetizando pueda convertirse paulatinamente en un 

escritor y en un lector autónomo, que comprenda lo que significa leer y escribir, para qué lo hace y cómo 

lo hace. Que descubra la potencialidad que encierran la lectura y Ia escritura en lo que respecta a 

volverse intérprete (lo que conlleva atender los implícitos), a ser critico, a poder asentir o disentir con 

fundamento, a crear, a convertirse, en denitiva, en un lector y escritor activo. 

Esta alfabetización temprana no está desprovista de una mirada politica —nunca ingenua- ya que 

posibilita Ia formación de la ciudadanía, y es por ello que no termina en el inicio de la escolaridad, sino 

que se sostiene en el tiempo, siempre acompañada por eI/la maestro/a, en Io que algunos autores, como 

por ejemplo Sara Melgar, llaman alfabetización avanzada. 
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Será de vital importancia la presencia de la literatura que resulte signicativa, movilizadora para el 

niño/niña, así como de toda clase de portadores de textos también signicativos e interesantes. El 

estudiante de profesorado —como futuro docente- se comprometerá con la idea de que escritura y 

lectura son procesos que se ahondan, que se profundizan, pero que nunca se clausuran. 

De esta alfabetiza ¡un temprana dependen en buena medida: la alfabetización inicial, la avanzada, y Ia 

alfabetización aL ’ (o en Formación Docente para los lFD) porque constituye la base común a 

todas las áreas, campos del saber y, par supuesto, de Ia vida tidiana y sus haceres". 

Ejes de ntenldos 

La alfabetización enla sociedad actual. La lengua oral y Ia lengua escrita: similitudes y diferencias. 

“ L  emergente. “ L ' ' ,, . A" L ' ¡fm inicial, académica y avanzada. 

Contextos propicios. 

Los métodos analíticos. Los métodos sintéticos: análisis críticos. 

Los enfoques psico-socitrlingülsticos y sus derivaciones: bases epistemológlcas. 

Estrategias didácticas apropiadas para el Jardin de infantes. simulaciones áulicas. Metacognición. 
Fracaso escolar, fracaso del aprendizaje en relación a la alfabetización. A _ 

Albetización inicial inclusive o, eircluyente de la‘ escuela de las sociedades letradas. Politicas 

alfabetizadoras. v l _ ' ‘ ' ' V ' ' > . 

lLa importancia de la literatura en Ia alfabetización enel Jardín Maternal y el Jardín delnfantes. 

Alfabetización y el mercado editorial: análisis y reexión. l _> . _' - 

Aporte de las TIC a la alfabetización inicial: influencia de las TIC en las prácticas de lectura y " ' 
escritura. Cambios en los códigos de comunicación. _ l ' ' 
Criterio de selección y jerarquización de contenidos, relacionados con la alfabetización, para la Educación 
Inicial. ' 

Abordajes didácticosyen _eI Jardín Maternal y en el Jardín de Infantes. 

Documentos Curriculares jurisdiccionales y nacionales para la Educación Inicial. Análisis y reexión. 
' Alfabetización y evaluación 

Bibliografía básica 

Alvarado, M. (2001) Enfoques en la enseñanza de la escritura. En Alvarado, M. y otros. Entre líneas. 
Tear/as. y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura. Buenos Aires, 
Manantial. 

Borzone de Manrique, A. y Signorini, (1988) Del habla a la escritura: la conciencia lingüística como una 

forma de transición natural. Lectura y Vida, N9 9. 

Borzone, A, M. (1999) Conocimientos y estrategias en el aprendizaje inicial del sistema de escritura. 
Lingüística en el aula, Año 3, Número 3. Centro de investigaciones lingüísticas. Facultad de 
Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba. ' 

Braslavsky, B. (2003) ¿Primeras letras o primeras lecturas? Una introducción a la alfabetización 
temprana. Buenos Aires, F.C.E. 

Chartier, A. M. (Z003) Enseñar a leer y escribir, una aproximación histórica. México: Fondo de cultura 
económica. . 

Daviña, L. (1999): Adquisición de la lectaescritura. Revision crítica de métodos y tear/as. Rosario: Horno 
Sapiens. 

Ferreiro, E. et al. (2000) Sistemas de escritura, construcción y educación. A veinte años de la publicación 
de Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Rosario: Homo Sapiens. 

Ferreiro, E. (2006) Nuevas tecnologías y escritura. llevlsta Docencia del Colegio de Profesores de Chile, 
año Xl, n? 30, 

n; 
n Fundamentación de Alfabetizac‘ inicial (2009). Diseño Curricular para la Formación inicial del 

ofesorada de Educación Inicial. Prov. de Santa Fe, 

 



‘Mo del Bicentenario dela visita a San Juan, del Gobernador Intendente de Cuyo, General Dan los! de San Martin’ 

#23 

GOBIERNO DELAPROVINCIA 1 Ü 5 1 g 
MINISTERIO o: EDUCACIÓN 

gurunn 
nzgwaou N! -ME- 
SANJUAN 

Finocchio, A. M. (2005) Escribir en la escuela. Módulo. Diploma Superior en Lectura, escritura y 
educación. Buenos Aires, FLACSO Virtual. 

Lahire, B. (2008). Escrituras domésticas. La domesticación de lo doméstico. Lectura y Vida. Revista 
latinoamericana de lectura, 29, 3, septiembre (pp. 6-23) 

Melgar, S y Zamero, M. (2005) Todos Pueden Aprender, Módulo Lengua, Buenos Aires: Unicef. 
Melgar, Sara. (2005) Aprender a pensar; las bases para Ia aabetlzaclón avanzada. Buenos Alres: Papers. 
Ministerio De Cultura y Educación. (2009-2010) Cuaderno de sugerencias didácticas para Ia enseñanza de 

Ia alfabetización inicial. Buenos Aires: MEC 
Ministerio De Cultura y Educación. (2009-2010) La formación docente en alfabetización inicial. Buenos 

Aires: MEC 
Ministerio De Cultura y Educación. (2009-2010) La formación docente en alfabetización inicial como 

objeto de estudio. 1er estudio nacional. Buenos Aires: MEC 
Ministerio De Cultura Y Educación. (2009-2010) La formación docente en alfabetización inicial: Literatura 

inicial y su didáctic. Buenos Aires: MEC 

Prato, N. L. (1991) Abordaje de la lectura y la escritura desde una perspectiva psicolingülstica. Buenos 
Aires: Ed. Guadalupe. 

Pujato, B. (2009) El ABC dela alfabetiza ion. Buenos Aires: Ed. Horno Sapiens. 

UD]: EDUCAÜÓN TECNOLÓGICA 

Denominación: EDUCACIÓN ÏECNOLÓGICA (Unidad de Denición Institucional) 

Formato: Taller 

Régimen de ‘ . Cuatrimestral 

Ubicación en el diseño curricular: 4' año, 1° cuatrimestre 

Asigna ‘ 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. 

Flnalldades formativas 

o Identicar los propósitos del área para comprender el qué, el cómo y el para qué de la Educación 

Tecnológica. 

Desarrollar una visión sistémica de los distintos aspectos que intervienen en la realidad circundante 

para poder alcanzar un pensamiento globalizadar e integrador. 

Valorar el trabajo en equipo y de las técnicas de organización generando conanza para enfrenta 

problemas. 

Identicar los campos de acción e interacciones entre Tecnología, Ciencia y Técnica. 

Diseñar propuestas de actividades áulicas para lograr los objetivos de la Educación Tecnológica en el 

Nivel Inicial y que se integren con otras áreas, especialmente Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Comprender que la enseñanza de la Educación Tecnológica se realiza a través de la exploración y el 

descubrimiento de fenómenos técnicos en forma lúdica y resolver problemas técnicos por medio de 

construcciones, reinvenciones y experimentaciones. 
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identicar el conocimiento disciplinar, relacionados con los sistemas tecnológicos, los procesos que 

en ellos ocurren y el impacto y/o efectos que generan tanto en la sociedad, en el medio ambiente 

como en el mundo articial. 

Identicar a través de los procedimientos de resolución de problemas y del análisis de las relaciones 

entre la forma/función, la dependencia de la forma con respecto a la nalidad, el material y el 

procedimiento de fabricacion. 

Desarrollar la comunicación, tanto verbal como no verbal, las habilidades constructivas y el analisis 

técnico para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Marco conceptual 

La tecnologia se caracteriza por la existencia concreta, en el tiempo y el espacio, de un campo de 

fenómenos como resultado de la acción ¡mencionada y organizada del hombre (acción técnica) sobre la 

materia, la energía y la información, que da lugar a una serie de artefactos y procesos que constituyen 

nuestro entorno artificial. 

Esta‘ 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 del 

control de los efectos que produce. Lo que se espera es que los niños puedan plantearse interrogantes y 

ser capaces de encontrar respuestas acerca de algunas de las relaciones entre la técnica y el modo en 

que laspersonlas resuelven problemas de la vida cotidiana (Orta Klein et al. ZOÓ7I). ' ' 

La Educación tecnológica surge al enfocar determinados problemas tecnico sociales‘ dentro de un cierto 

¡narco histórico, económico y sociocultural. En el nivel inicial se trata de aprehender las características 

de las formas.’ técnicas elementales y de comprender Sll valor funcional. La Tecnología es mirada desde 

una concepción socio-técnica y toma nociones organizadoras las de ‘cambio’, ‘continuidad’ y 

‘diversidad’. Esto es la indagación sobre la continuidad y los cambios que experimentan las tecnologias a 

través del tiempo y el interés de la coexistencia de tecnologías diferentes en una misma sociedad o en 

culturas especícas (Fraga Rodríguez, 2011). 

Así en la enseñanza cobra relevancia el concepto de ”sistema", y son objeto de estudio los sistemas 

técnicos que procesan materiales, energía o información, mediante operaciones tales como la 

transformación, el transporte o el almacenamiento. _Se apunta hacia la comprensión, en principio, de Ia 

diferencia entre los procesos naturales y los articiales, es decir, a la produccion económica generada 
por-las voluntades humanas. 

La Educación Tecnológica, como espacio curricular, se propone promover en la formación de las alumnas 

i ' del Profesorado de Educación Inicial, en experi nciastanto en el desarrollo de la capacidad de identicar 

y resolver problemas técnicos como en una mirada que. identique a la tecnología como un aspecto 

fundamental de la cultura, favoreciendo nuevos vírgiculos de los alumnos con el medio tecnológico en el 

que están inmersos. Así, los futuros docentes se prepararán para que en la escuela los niños sean 

iniciados en el estudio de lo que algunos autores denominan "la cultura tecnológica" (Orta Klein y Cwi, 

2007). 

La cultura tecnológica abarca un amplio espectro’ que comprende teoría y práctica, conocimientos y 

habilidades. Por un lado los conocimientos (teóricos y prácticos) relacionados con el espacio construido 

n el que desarrollamos nuestras actividades y con los objetos que forman parte del mismo, y por el otro 

abiIidades, el saber hacer, la actitud creativa que nos posibilite no ser espectadores pasivos en este 

L 
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mundo tecnológico en el que vivimos; en resumen abarca las competencia que nos permitan una 

apropiación del medio como una garantia para evitar caer en la alienación y la dependencia, y además 

poder asi colaborar en la conservación y mejoramiento del medio (natural y articial) en el que se 

desarrolla la vida humana (Gay, 1997). 

Las actividades de enseñanza procurarán desarrollar puntos de vista comprensivos y críticos frente al 

mundo fuertemente articial construido por las sociedades. La , , pedagógica intenta ampliar el 

universo de alumnos para que puedan resolver problemas, seleccionando los medios más adecuados y 

diseñando sus propios productos. la producción comprende los procesos artesanales e industriales, la 

técnica de p! dimientos y la de fabricación. 

La comprensión de los problemas de la forma y de la relación entre la forma y función debe iniciarse en 

la etapa escolar. En la enseñanza inicial, los alumnos deben tener la posibilidad de realizar experiencias 

con hen ’ ¡"su y ‘ asi como realizar montajes y desarmados. Los 

procedimiento artesanales que predominan en ese nivel constituyen la base para la posterior 

comprensión del trabajo de las máquinas y de la producción industrial. "Se busca que los chicos 

reexionen sobre sus capacidades para la planicación y el control de sus acciones y sobre el modo de 

utilizar de manera intencional y deliberada los procedimientos relacionados con la resolución de 

problemas”. [.,.](0rta Klein y Cwi, 2007, p.6). 

La tecnología tiene un "lenguaje" propio que involucra formas de representación y de comunicación, con 

la intencion de volver más eciente el diseño, el uso de un detenninado artefacto o el proceso de 

producción de algún tipo de producto. Dibujando se interioriza el hacer concreto (Piaget), es decir, la 

acción concreta se traduce en términos del lenguaje simbólico y esto desarrolla el pensamiento técnico y 

Ia imaginación. A estos procesos, el lenguaje verbal ya que constituye un importante medio  

para la comprensión y la comunicación de los fenómenos técnicos y expresar su acción y su 

pensamiento.  

La enseñanza de la Educación Tecnológica en el Nivel Inicial, se relaciona con las ciencias sociales y las 

ciencias naturales, por medio de temas interdisciplinarios y de unidades o secuencias didácticas se 

integran los aspectos tecnicos, económicos, sociales y del mundo natural; sobre la base del trabajo 

práctico, pueden realizarse las primeras exploraciones del mundo laboral (UIlrich, 1997), 

Conocer el ambiente natural implica para el niño, indagar objetos de su entorno, las propiedades de los 

mismos, los materiales, explorar los fenómenos que pueden provocar a partir de su accionar, reconocer 

procesos y cambios. La presencia de los ' y ‘ ‘ ' en la vida "' 

constituyen el punto de partida para trabajar en el Nivel Inicial. (Diseño Curricular Jurisdiccional de la 

Provincia de San Juan, 2009). 

Ejes de contenido 

La tecnologia como proceso sociocultural 

La tecnologia como actividad humana y objeto de reexión. Ciencia-tecnica y tecnologia. Diferencias y 

relaciones. Descubrimiento, invención e innovación. Predicción cientíca- Prevención Tecnológica. 
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Historia de la Tecnología. Los cambios y continuidades de los procesos tecnológicos, La tecnología como 

productora de bienes, procesos y servicios. Las ramas de la tecnologia y su relación con el sistema 

productivo. Tecnologías blandas y duras. Modos de producción: industrial y artesanal. Reconocimiento 

de la relación productiva y las actividades tecnológicas Relaciones entre tecnología, sociedad, cultura y 

medio ambiente. Niveles de valoración de los productos: valor de uso, de cambio y de signo. 

Impacto ambiental v social de la actividad tecnológica. Mensajes de los objetos. Relación forma y 

función. Reexión sobre los productos y su incidencia en Ia vida cotidiana. 

Actitud crítica hacia el desarrollo tecnológico y sus consecuencias sociales y ambientales 

Sensibilidad ante las necesidades humanas e interés por hallar soluciones. 

Los procesos tecnológicos y los medios técnicos 

Los sistemas: enfoque analítico y sistémico. Análisis sistémico: visión globalizador y análisis sistémico 

técnico. 

Características de los sistemas tecnológicos. Las operaciones de los sistemas: transformación, transporte, 
' almacenamiento, regulación y control dela materia, la energia y la información. 

Procesos Tecnológicos, Análisis de procesos. Clasicación de los procesos tecnológicos. Estudio de 

procesos tecnológicos en _dist¡ntos contextos de trabajo. Los medios técnicos y las. operaciones. Los 

artefactos como sistemas tecnológicos. Estudio deun sistema tecnológico (artefacto) a través del análisis 

sistémico. V‘ - . _ ‘ i 

Representación de sistemas. 

caracterización de la educación tecnologica 

Importancia de la educación tecnológica. 
Lacultura tecnológica. Mundo articial y mundo natural. Fundamentación de la enseñanza de la 
Tecnologia. Integración de la educación tecnológicajcon otras disciplinas. Reconocimiento de la cultura 

tecnológica y la necesidad de desarrollar educación tecnológica. Aspectos básicos de la Educación 
Tecnológica. Objetivos de la Educación Tecnolovgica El contenido tecnológico y su epistemología. 
Metodologiade la Educación Tecnológica: procedimientos generales Los modelos dela tecnología: su 

lenguaje propio. Los instrumentos lógicos formativos. El enfoque sistémico como perspectiva para la 

comprension de la Tecnología. ' 

Didáctica de la educación tecnológica. 

Documentos Curriculares. Niveles de especicación y antecedentes del espacio curricular. Contenidos 

Básicos Comunes, Diseño Curricular Provincial y Proyecto Curricular Institucional. 

‘Los Núcleos de Aprendizajes Priorita rios (NAP) del área Tecnología. Los cuadernos para el aula. 

Enfoque dela enseñanza de la educación tecnológica. Resolución de problemas técnicos/tecnológicos. La 

‘Resolución de Problemas’ como didáctica y como contenido de la educación tecnológica, Caracteristicas 

de las actividades. Secuencia de acciones de una actividad. 

Modos de intervención docente. Selección de temas. Criterios de selección y de secuenciación de 

contenidos/ actividades. Ideas básicas. 

Disposición y apertura a nuevas propuestas pedagógicas. Aprecio por la pertenencia al grupo, la escuela, 

la comunidad, Ia provincia y el pais. 
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7. Contenidos ‘transversales 

Se |. ' L ' incluir u ' a modo de v ' 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 m “ 

Educación Sexual Integral 

Educación Rural 

Educación Intercultural Bilingüe 

c " Pennanente 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 que de ellas se hagan 

orientaciones, ya que constituyen modalidades especícas previstas por ley. 

ALFABETlZAClÓN ACADÉMICA 

Flnalidadu formavas 

La inclusión de la Alfabetización HL ‘ mica en el Nivel Superior conlleva dos nalidades que, si bien 

están relacionadas, conviene distingui . ' 

- promover el desarrollo de las estrategias involucradas en el procesamiento y la producción del 

lenguaje escrito a partir de la interacción con Ia cultura letrada disciplinar y 
- comprender y producir escritos como medio para aprehender y trasponer los ‘ de las 

disciplinas. 
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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 anualmente propone la Dra. Paula Carlino" implica el 

proceso de enseñanza que favorece el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las 

disciplinas y focaliza las acciones que han de realizar los profesores para que los alumnos de nivel 

superior aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en 

relación, valorar razo namientos, debatir, etcétera. 

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 pertenecientes 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 

especícos de pensar vinculados a formas particulares de escribir, y estas formas deben ser enseñadas 

junto’ con los contenidos. 
La lectura y Iaescritura 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, 

reformulándolosyy complejizándolos ‘en el proceso mismo de aprendizaje. Además, constituye un 

emprendimiento colectivo entanto implica su abordaje a_ lo largo del recorrido propuesta para la 

formación inicial, 

Ejes de contenido: 

competencia comunicativa. La lectura como proceso interactivo y Ia escritura como proceso recursivo. 

 Estrategias cognitivas y lingüí ¡cas implicadas. 

_Los textos exposltivos. La búsqueda de información y la construcción del conocimiento cientíco en el 

aula. Procedimientos explicativos de los textos cientícas y de divulgación cientíca. Las consignas 

escolares. Informes. 
Los textos argumentativos. Interacciones comunicativas  estrategias argumentativas.  argumentación 

en la ciencia: ¡nfonne monográco y ensayo. La conversación y eI debate como medios de comunicación 

y de aprendizaje. 
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EDUCAClÓN SEXUAL lNTEGRAL 

Flnalldades 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, afectivos, 

éticos, Jurídicos y economicos de la educación sexual integral. 

o Ofrecer upul unidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o adolescente 

desarrolla pl su subjetividad, reconociendo sus derechos y responsabilidades, asi como los 

de otras personas. 

o Expresar, reexionar y valorar las emociones y sentimientos presentes en las relaciones humanas 

con respecto a Ia sexualidad; reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. 

u Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información sobre la dimensión anatómica 

y siológica de la sexualidad y promoviendo hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud 

en general y la salud sexual y reproductiva en particular. 

- 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 responsabl ante la sexualidad. 

o 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 

En el marco de la Ley 26,150 se establece que "Todos los educandos tienen derecho a recibir educación 

sexual integral en los e iablecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las 

jurisdicciones nacional, provincial, de la CABA y municipal". Por educación 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 pem-ianente de las 

personas; asegurar la trasmisión de conocimientos pertinentes, precisos, conables y actualizados sobre 

distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; promover actitudes responsables ante la 

sexualidad; prevenir problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en 

particular; procurar la igualdad de trato y upul nidades para varones y mujeres". Las acciones que 

promueva "están destinadas a los educandos que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal 

 o privada, desde el nivel al hasta el nivel superior de formación docente", por ello, resulta necesario 

y conveniente incluir contenidos especicos sobre la temática, teniendo en cuenta que "cada comunidad 

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 
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convicciones de sus miembros" teniendo en cuenta las necesidades de los grupos etarios. Se incluyeron 

l . también los aspectos relativos a la Resolución dales-CFE. 

Se decidió transversalizar contenidos especicos en unidades curriculares del Campo de Ia Formación 

General y del Campo de la Formación Especíca, de tal modo que el docente en formación disponga de 

herramientas tanto para su desarrollo como sujeto de derecho, como agente promotor de los mismos. AI 

mismo tiempo, se sugiere oírecer la UDI Educación Sexual integral con carácter obligatorio. 

E]es de contenido 

La Edu “ Sexual Integral: Marco normativo. Educación Sexual Integral. Ley 25150. Antecedentes 

normativos nacionales más destacados. Ley de Identidad de Género. 

El conocimiento del propio cuerpo y la sexualidad: 

Sexualidad yGenitalidad. Evolución psicosexual. l" ‘ dela "‘ ‘ Biológica- ,. ‘ dv»- 

Socio - Afectiva, Psicológica y Ético — Moral, Juridica y Económica. Sexo y Género. Masturbación. 

Homosexualidad‘. Hïjosde oadres del mismo sexo. Exploración de creencias frebrésentacióne sobre la 

sexualidad humana. Z _ l > V _ _ 

El conocimiento yzeíoloración del contexto en el Nivel Inicial: distintas formas dela. ' y ‘ n familiar, 

juego, trabajos, etcdlEl desarrollo deu mpetencia y habilidades psicosocialeslen Ia_ Educación Inicial: 

yreconocirnientdy exoresion de lossentimientos, ' _ ‘ V, afectos- y necesidades propias y el 
reconocimientoyresbetopor-Ios ‘sentimientos, emoclonesy necesidades} ' ‘I,’ l’ otros/as. . - 
La Identicación y valoraciónde lasldiferencias físicas de las personas como aspectos inherentes del ser 
humano" que-Io hacen unico e irrepetible, permitiéndoles comprender" laimportanciavde la diversidad. 

ldenticaciónde las  del cuerpo.‘ Utilización 'de vocabulario. lapromoción de conocimientos 
basicos del ‘proceso de. ión y nacimiento. Ade-‘cuaciones a los interrogantes que vayan surgiendo 
ante las prooias inquietudes ‘de los niños y niñas,‘ con lenguaje _simple_y‘a"través de ‘explicaciones 

' sencillas. _ _ . ' ’_ ' 

El cuidado del bropio cuerpo. ‘El conocimiento y adquisición de hábitos relacionados con el cuidado de la 

salud, Ia higiene y‘ seguridad oersonal y la de: los otros/as. La prevención delabuso infantil. Maltrato 
irifantiLTrata de personas. '  _  V V _ > 

La escuela y la e‘ " sekual integral: La Escuela y la Educación Sexual Integjral como espacio 

transversal en el Nivel Inicial. Escuela, familia, comunidad y Educación Sexual Integral. Talleres para 

padres. La programacion de la Educación seiual. Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual 

Integral en el Nivel ‘Inicial. Contenidos y oropuestas para el aula. 
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Ley Nacional de Educación Sexual Integral. N 9 26.150: Programa Nacional defducacián Sexual Integral. 

, sancionada el 4 de octubre del 2006 y promulgada el 2_3 de octubre del 2006. 

artín, O. y Martin, E. M. (2005) Didáctica dela Educación Sexual. Madrid. Ed.SB. 

 



‘Año del Bicentenario de lu visito o San Juan, del Eobemodor Intendente de Cuyo, General Dan las! de San Mart/n‘ 

GOBIERNO DELA PROVINCIA 1 0 5 1 g 
MINISTERIO DE EDUCAClÓN 

SANIUAN 
RESOLUCIÓN N! -ME- 
SANJUAN . 

Messina, L. y Otras (2008) Educación Afectivo-sexual para la ESE. Una mirada desde el cono 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) en la 
Escuela Primaria - DGCyE”. Módulo I y II (Digitalizado). 

Morgade, G: (2001) Aprender a ser mujer, aprender o ser varón. Buenos Aires: Ed. l vedades Educativas. 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (2009) Educación Sexual Integral para la educación 

primaria. Serie Cuadernos ESl. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
Programa Nacional de Educación Sexual integral. (2011) Educación Sexual Integral. Para charlar en 

familia. Buenos Aires: Ministerio de Educación dela Nación. 
Programa Nacional de Educación Sexual integral. (2011.) Educacion Sexual integral. 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. I: ' ' Novedades Educativas. 

Turriaga, M., Ollvieri, L. y otros (Z011). Educación sexual Integral. Orientaciones para padres. Buenos 
Aires: CONSUDEC 

Weiss, M. y Greco, B. (1995) Charlando sabre nuestra sexualidad. Buenos Aires: Troquel. 

EDUCACIÓN RURAL 

Flnalldades Íormatlvas 

Favorecer el desarrollo de una mirada critica sobre la educación rural, caracterizando los espacios rurales 

desde diversas dimensiones: económica v/ o productiva, institucional, sociocultural, ambiental y la 

interacción entre ellas. 

- Brindar a los alumnos el espacio para la reexión sobre las problemáticas actuales del desarrollo 

territorial rural y su incidencia en la escuela rural. 

o Propiciar la comprensión de las diversas c  ¡une de los r rurales, '“" ‘ 

pensar en la diversidad de la escuela rural en sus diferentes niveles; en la diversidad marcada en los 

distintos ‘ ' de organización institucional, en lo pedagógico - "“ ' , en lo curricular y en lo 

normativo. 

Propiciar una mirada crítica que contemple las múltiples relaciones entre el espacio rural y sus 

pobladores, la institución y 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 

¡19 La Educación Ruta hace referencia a la educación de la pobl ' rural, atendiendo a las caracteristicas 

diversas de cada zona, considerando la conguración particular del contexto. 

Hablar de la situación actual de la educación rural, en primer lugar es hacer fundamentalmente 

a una mirada historizada de la escuela rural, que en un porcentaje importante han cumplido y están 

cumpliendo su centenario (Esc. de Educación Primaria). La mirada historizada implica prestar atención a 

la construcción de referentes Contextuales que conguran la cotidianeidad y las articulaciones entre 
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diferentes escalas de contextos” para comprender “ ' procesos que denen la ruralidad y por lo 

tanto que atraviesan la escuela. 

Si se tiene en cuenta el origen de la 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 dela provincia y el país. 

AI revisar algunos trabajos de investigación sobre la escuela rural" , esta aparece mostrando una relación 

muy particular con los habitantes de distintas localidades, parajes con la escuela. Desde la perspectiva de 

ellos representa una expectativa de vida, una proyección de futuro, "la 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 iuuclonamient - 

se produjo en casas de familias hasta que llegó la construcción del edicio propio. Además se muestra 

como el lugar de encuentro para viabilizar otras demandas sobre necesidades del lugar que tienen que 

ver con actividades y manifestacione de esas poblaciones. Ahi la escuela rural se transforma en 

productora de procesos simbólicos, promotora de procesos culturales, sociales que articulan lo histórico 

en diferentes momentos. 

Recorriendo _la provin ‘_a donde hay grupos pequeños de pobladores hay una escuela. Enotros lugares 

están como mudote-stimonio dando cuenta de la existencia de" pobladores que ‘migraron y con ello 

provocando interrogaciones sobre Iastransformaciohes que han denido Ia presencia de una escuela y la 

Buscar romper el aislamiento, mejorar las condiciones de ¡vida han sido intenciones ypreocupaciones 

que han guiado y guían diferentes propósitos políticos de trabajo "de organizaciones e instituciones en 

distintos tiempos _en los territorios rurales. 

Esta convivencia, 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 mayoria está 

marcada por la ruralidad. Se encuentra población rural en zonas de montañas, valles, serranias; zonas 

muy aisladas de difícil acceso y otras más cercanas a la capital. Realidades múltiples, dispares y 

contrastantes, que se dan en el ámbito rural, resultantes del entrecruzamiento‘ de diferentes factores 

condicionantesy esto se comparte con el resto del país. También se dan cambios e'n el contexto rural 

. frente a la globalización pudiendo hablar de algunos efectos que urbanizan los comportamientos de los 

 
 

 

habitantes dela zona rural. 

La Ley de Educación Nacional dene la Educación Rural como una modalidad del sistema en los distintos 
niveles de educación, destinada a "garantizarel cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de 

formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales". En 

este sentido, a Ley de Educación de Ia Provincia (2015) detalla en sus articulos 95 y 96 las caracteristicas 

que asume la educación rural y las gar para dar cumplimiento del derecho social a la educación v 

escolaridad obligatoria. , 

Considerando que es el Estado quién debe "garantizar el acceso a los saberes postulados para el 

conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas exibles pue fortalezcan el vinculo con las 

identidades culturales y ‘las actividades productivas locales" y sin desconocer su especicidad, se hace 

 "Achilli, E. (2000) Contextos y: 4 Buenos Aires: r J de , ., Social. UBA. 
Trabajos de investigación sobre Escuelas Rurales del Dpto. Jáchal y Caucete. Vivencias de Maestra Rumi en 

sia, Jáchal, Valle Fértil y Pcia de Bs As, 
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necesario transversalizar contenidos de Educación Rural en Ia formación Inicial, en el Campo de la 

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 Ia organización 

institucional, en lo pedagógico - didáctico, en Io curricular y en lo normativo. 

Ejes de contenido 

Espacios rurales y desarrollos rurala. Verspecva 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 y sus elementos fundamentales. 

Principales lineamientos de acción. Desafios. Los procesos de distribución de los espacios territoriales. 

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 mral y lo urbano; Io rural y Io agrario. Sus relaciones. Lo global y lo local‘ 

El desarrollo rural en la provincia. Indicadores económicos, culturales y sociales. 

Redes: interinstitucionales y comunitarias. La relación con las comunidades. 

La Institución escolar en el espacio rural l 

Historia de las escuelas rurales de la localidad; incidencia de las escuelas rurales en el sistema educativo 

provincial. 

Características y condiciones de las escuelas localizadas en el espacio rural. 

Categorias 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 categorización. Dinámica de trabajo, uso de recursos. 

La organización del tiempo: jornada escolar y 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 enseñanza en contextos rurales 

La organización del currículum en el plungrado. 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 multigrado. 

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 tra bajo familiar. La alta incidencia dela sobreedad y el 

ingreso tardío en los contextos rurales. 

El maestro rural. Historias de vida. Maestros ejemplares rurales de Latinoamérica: aportes a la 

edagogía 
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EDUCACIÓN ÍNTERCULTURAL BILINGÜE 

Finalidades formativas V _ 
o Reconocer la interculturalidad en los contextos de diversidad étnica, cultural y lingüística que 

caracterizan a la Argentina y ala región latinoamericana. ' 
- sustentar teóricamente el bilingüismo y el pluriculturalismo y ofrecer las bases pedagógicas para su 

tratamiento, en el marco de las políticas Iingüísticasy culturales que rigen al paísy a Ia región. 

- Generar ámbitos institucionales y colectivos de desarrollo curricular, a tin de incrementar Ia 

pertinencia cultural, la relevancia social y la signicación del aprendizaje en los niños y niñas 

indigenas y en los diversos contextos en que se desarrollan los procesos educativos. 

o Impulsar la valoración, recuperación, utilización y desarrollo de las lenguas originarias, 

contribuyendo a los esfuerzos por ' ’ las y documentarlas. 

o Fomentar el conocimiento y la valoración de la realidad multilingüe y multicultural de Argentina, 

favoreciendo la construcción y desarrollo de relaciones interculturales entre los ciudadanos. 

e 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 indígenas, como sustento de sus intereses de cono ‘ ' y de su identidad como 

ucandos. 
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- 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 e rablecimientos 

escolares con una dinámica de retroalimentación. 

Marco conceptual 

En las últimas decadas, tal como sucede en el resto de L ica, Argentina ha visibilizado su 

carácter multilingüe y r‘ ‘cultural en relación a los pueblos originarios. En diversos ámbitos del país 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. 

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 itinerancia y otros responden a la propuesta general del resto de la 

Educación Secundaria. Las escuelas que fueron incluidas en los 80 en proyectos de extension horaria, 

ofrecen una propuesta curricular diferenciada en aspectos que abordan actividades relacionadas con lo 

rural. Algunas muy aisladas están organizadas como escuelas albergues, en su mayoría de Personal Único 

(escuelas de educación primaria, con ,’ especial de ¡»- y algunas son ser ias). 

Las reivindicaciones educativas de estos pueblos han derivado en que el Estado gamntice el derecho 

constitucional a una educación bilingüe e intercultural, estableciendo fundamentos políticos y legales 

desde los cuales se legítima el reconocimiento de estos sujetos, en tanto sujetos de derecho. De tal 

modo, la nueva legislación existente integra de pleno derecho a Ia EiB como modalidad del sistema 

educativo y establece que el Estado debe impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y i 

lingüística de los pueblos indígenas, 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 asiente en las herramientas disciplinarias, pedagógicas y didácticas que 

permitan el desarrollo de los procesos de aprendizaje en ambientes multiculturales y multilingües. Estos 

elementos ionados brindarían concordancia nacional y provincial a las propuestas de formación 

docente, - ,. enfoques localistas. 

En San Juan se produce la situación social de emergencia de pueblos Huarpes, en el centro y sur de Ia 

provincia; en tanto que otros pueblos, los Capayanes y ' , comienzan a aparecer en el norte dela 

provincia. Un diagnóstico“ realizado en el ‘mes de octubre de Z008, en los e iauiecimientos de 

Educación Primaria de la provincia, denota Ia emergencia en varias escuelas de educandos que se auto- 

ídentican o son reconocidos como pertenecientes a Pueblos originarios, los cuales están en proceso de 

re-construcción de su cultura e identidad. De estos pueblos ‘ rasgos culturales como creencias y 

prácticas que sobreviven, pero no el cuerpo central de su cultura anterior ni su lengua. En la región de 

u De 289 escuelas que ' a la encuesta‘ ‘ para el ' ' 49 acusan tener alumnos de 

pueblos originarios (17 96). De éstas, Z4 escuelas manifiestan poseer originaria no argentina (pueblos 
originarios de ‘ ' ‘ chilena o L " ' y 25 poseer , ‘ ' escolar de pueblos originarios 

rales. En 22 escuelas los docentes han - a‘ ' ‘ ' y/o las. 
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Cuyo no hay hablantes del Allentíac ni del Kacon, por ello enla realidad social dela 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 co ' una respuesta ' 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 lingüística-cultural de los pueblos 

originarios. La interculturalidad es un proyecto ético, político y epistemológico 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 actitudes 

tendientes a la conformación de un docente respetuoso de la identidad diferente, capaz de intervenir en 

 contextos de diversidad identicando y l ' las p. “ a de ' y ,. ,' que 

estas implican. , ' - 4 

En-virtud de Io expuesto y teniendo en cuenta quela Educación Intercultural Bilingüe es_una modalidad 
del sistema educativo en los niveles de educación que "garantiza ell derecho constitucional de los 

pueblos indígenas, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, 

sulengua, su r ' ‘ ' ' e‘ etnica; a ‘ n- m ' en un mundo multicultural y 

_ a mejorar su calidad ‘de vida", se plantea la transversalización de los contenidos de Ia EIB en el Campo de 

Formación Generaiy el Campo de la Práctica pertenecientes a la estructura curricular de la Formación 

Docente Inicial”. En el primer campo, los contenidos salian transversa tizado en las unidades didácticas: 

Historia Social Argentina y Lai.’ ' ana; ÁportelsdelÉo/ciologia ynuuopología a la E" ión; Estado, 
Sociedad y Educación; Didáctica y Curriculum, y Teoría la Educación. P_ara el segundo campo aludido, 

se considera" que las prácticas profesionales en contexto de diversidad se establecen como un eje 

estructurante de la formacion, 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 elvtrabajo de campo se instauran como una fundamental. El recorrido 

debe seguir un proceso de mplejidad creciente, estructurado a partir de ejes problematizadores. 

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 

desdíbujados como sujetos pedagógicos. 

Ejes de contenido 

Fundamentos dela ' ‘ n Intercultural Bilingüe 

La interculturalidad como fundamento socio-antropológico. La dinámica cultural: los procesos de 

creación, producción, reproducción y recreación cultural. La complejidad lingüístico-cultural de los 

contextos locales  regionales y de las sociedades nacionales. La diversidad cultural y los procesos de 

estratificación social y de hegemonización históricocultural. Las dinámicas de imposición y resistencia 

H Las experiencias iormativas a organizarse deben enmarcarse en un paradigma constructivista y la conformación 

e una "comunidad de aprendixaje" que, además de incluir a estudiantes, ‘ y directivos, integre las 

opuestas y experiencias que escuelas de Eduación Primaria, llevan adelante en la jurisdicción. 
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cultural y lingüística. La conformación de la identidad como proceso multidimensi y constante en los 

contextos multiculturales. La critica conceptual al racismo, la xenofobia y la discriminación en sus 

múltiples expresiones. 

La ulturalldad en el contexto y politico.‘ 

La presencia indígena en los contextos locales, ionales y nacionales en el presente y en el pasado. Las 

perspectivas indigenas sobre la historia argentina y la reformulación intercultural de ésta. 

Las formas de ' " indigena local y supra-local y las expectativas y demandas sobre derechos, 

con especial énfasis a los derechos educativos; 

Los marcos normativos e institucionales ánternacionales, nacionales y provlnciales- 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. 

Bllingülsmo 

El bilingüismo como competencia pragmática. La teoría integral del lenguaje, con enfoque 

constructivista. Los procesos sicolingüisticos y sociolingiiisticos en el aprendizaje y uso de las lenguas. 

Los procesos de socialización lingüística. 

Suletos 

El desarrollo infantil con enfoque socio-genético. La dinámica de la socialización primaria en contextos 

de diversidad lingüística y cultural. Las modalidades formales y no formales de socialización y su relación 

con la modalidad institucional escolar. Los procesos colectivos de construcción del sujeto y la 

singularidad de Ia categoría de individuo. 

la infancia como categoría genérica y la postulación de Ia 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 indigenas y no 

indígenas. Estrategias y recursos para prevenir el fracaso escolar y la repitencia de los alumnos y 

alumnas. Fundamentos éticos del desempeño docente en contextos interculturales. 

Residencia 

Práctica integral en de la modalidad. Es de fundamental importancia la sistematización de las 

experiencias de los residentes en seminarios y talleres de duración variable. Estos estarán dirigidos a 

compartir, presentar y debatir las experiencias, en cuanto a producción de conocimiento sistematizado y 

de su inclusión en el sistema. 

Criterios y técnicas para Ia 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 in de conocimientos indígenas y no 

indigenas. Estrategias y recursos para prevenir el fracaso escolar y la repitencia de los alumnos y 

. éticos del docente en c interculturales. 
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EDUCACIÓN PERMANENTE DE IÓVENES YADULTOS 

Flnalidades formativas 

o Propiciar el abordaje critico de contenidos que recupere las caracteristicas, problemáticas y 

demandas educativas especícas de jóvenes y adultos. 

ya Promover la formación de ‘ con ‘_ ' "‘ Ipdlav’. , M: en la 

. modalidad de jóvenesyadultos _ ; - 3 

o Desarrollar la capacidad de diseño, implementa ¡ón y evaluación de estrategias de 

intervención adecuadas a las características del joven-adulto, de I_as instituciones y del 

contento social. 4 
o 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 dela EPJA relativos al trabajo, salud, la familia, el desarrollo social, entre otros 

Marco conceptual y _ _ _ ’ 

La LEN dene la Educación Permanente ‘Ide Jóyenes yÁdultos como una " modalidad educativa destinada 

a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no la hayan 

completado en la edad establecida reglamentariamente, y brindar posibilidades de educación a lo largo 

de toda la vida". _ 

Tanto en el país como en América Latina, a lo largo de la historia, la exp_resión.co ' , - un eufemism 

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, ¡o queha dado lugar a que sea nombradavlcomo educación de adultos“ (Brusilovsky 2005). 

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 p. esionales, o las reorientan a n de atender sus propias necesidades y las de 

la sociedad. La educación de adultos comprende la ‘educación formal y permanente, la educación no 

ormal y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existente en una sociedad 
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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 origenes como un espacio compensatorio, 

remedial, como un camino para los que, por sus condiciones sociales excluyentes, quedaron fuera de Ia 

escuela. En la actuaiidad 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 característica 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 a un "otro" con potencialidades, 

capacidades, historias, culturas, sueños. 

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, politico y cultural. Tomar como punto 

de partida al joven y 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 la 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 posibilitan-an entre otras cuestiones reconocer la 

heterogeneidad de población escolar que convoca la EPJA, sus demandas legítimas, para traducirlas en 

propuestas pedagógicas adecuadas y exibles, susceptibles de ser apropiadas por los destinatarios. 

La Formación Docente debe asumir el desafío 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 este sentido, 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 puede contribuir a 

eliminar algunas de las formas de discriminación. 

Reconociendo la especicidad y complejidad de la EPJA se considera pertinente que la Formación 

Docente lnicial incluya sus contenidos básicos transversalmente, tanto en el campo de la formación 

general, como 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, sino que su 

inserción enla trama curricular permita desarrollar un bagaje conceptual, competencias y actitudes 

tendientes a la formación de un docente capaz de intervenir en este ámbito, identicando y resolviendo 

s problemáticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje que se le presenten. 
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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 hisióu’ desdibujados como 

sujetos pedagógicos. 

Ejes 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-politica de la 

EPJA: formación para el trabajo, compensatoria, ciudadana, desarrollo social e individual. 

Marcos nacionales y provinciales en politica educativa. Normativa especíca para la modalidad. El 

impacto de la Ley Federal y de la Ley Nacional de Educación. 

Los nuevos escenarios de práctica y reexión. 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, políticos y económicos, a nivel nacional e internacional, especialmente en 

Latinoamérica. 7 
' Problemáticas relacionadas con el trabajo: desocupación, subocupación, incidencia en la vida cotidiana 

de saberes y p. ' de los sujetos: la  individ ual familiar  social. m. 

construcción de criteriosy referencias para la enseñanza. 

La globalización d_e la economia y de las comunicaciones. Situación socioeconómica: impacto en la vida 

delladulto y del adolescente de sectores populares. Desarrollo económico basado en el desarrollo 

huma . Desarrollo sustentable o nido. Contextos de pobreza urbana yrural. Exclusiónïe inclusión. 
' La formación profesional: l. mpetencia y capacidades que demanda la actoalidad. Sistemas de 

acreditación, denominación y clasicación. 

Los ‘distintos escenarios dela formación: emprendedores, pymes, juntasvecinales, gremiose 

instituciones del voluntariado, l l - l 

Sujetos de la EPJA 
Teorias relativas a la génesis del sujeto y al aprendizaje. 

El aprendizaje en el adulto. Saberes previos. Teorias iniciales, 

Identidad de los sujetos, diversidad y complejidad. trayectorias sociales y culturales. Pobreza, exclusión 

y ciudadania. Relación entre educación y pobreza en los contextos internacionales, nacionales y locales. 

Culturas juveniles, Ia situación de los adolescentes. 

Sujetos en contexto de encierro. 

Los aprendizajes en l. s cotidianos. Sus para la ' en u. 

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 la EPJA, contenidos  encuadres. Las prácticas de enseñanza enla EPJA: 

consideraciones pedagógicas didácticas. La diversidad de los sujetos. La infantilización dela EPJA. Las 

rutinas de enseñanza. El trabajo con los saberes de los alumnos. El abordaje de las disciplinas escolares 

la EPJA. 
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Alfabetización Inicial, permanente e integral. Enfoques y programas. La noción de analfabetismo y 

personas aliabetizadas: acceso a la cultura escrita, cultura oral e identidad. 

Marco curricular para la EPJA. Articulación de niveles y modalidades. Las estructuras modulares: diseño 

y construcción de propuestas didácticas innovadoras. La participación de losjóvenes y adultos enla 

construcción curricular. Nuevas tecnologías, educación a distancia, posibilidades y limites. 

Práctica y Residencia 

Práctica integral en ámbitos educativos vinculados con la EPJA. Es de fundamental importancia la 

sistematización de las experiencias de los residentes en seminarios y talleres de duración 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 institucionales de la EPJA en Ia provincia y la diversidad de propuestas formathras, 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 especícos. 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas pedagógico-didácticas en instituciones educativas 

primarias de jóvenes y adultos. 
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El Programa de Actualización Cientíco-Académica“, brinda Ia posibilidad a estudiantes de acreditación 

de su participación en Cursos, Seminarios, Talleres, Congresos, de reconocido rigor academico que se 

desarrollen en el medio, durante su Formacion Inicial docente. A la vez que promueve Ia participación en 

la vida institucional y la apropiación de saberes, producciones cientícas y tecnológicas que circulan en 
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circuitos extra-aulicos facilitando la construcción de su identidad profesional docente como práctica 

social. 

Los estudiantes pueden optar por la acreditación de 64 hs. en el Programa de actualización cientico 

academica. A los efectos de facilitar y sistematizar el proceso de acr " " de esas actividades se 

propone trabajar con un sistema de créditos según el tipo de actividad realizada por los estudiantes. 

En tal sentido, los alumnos deberán 

diferentes actividades a realizar según sus intereses y posibilidades, y de acuerdo a Ia ponderación que a 

continuación se detalla: 

un total de 64 créditos mediante la certicación de 

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. 22 

Participación como miemb Activo (Cu ' , organizador, ‘ L dor, etc.) 17 
en Jornadas, simposios, Talleres, Cursos, 

Participación en proyectos de investigaci 35 
Participación en proyectos institucionales. . 20 
‘Prácticas ’ '.«_ áulicas 17' 

‘Beca de fonnación ’ ' '25 

Participación en Consejos Institucionales, centro de estudiantes, cuerpos de delegados, 
etc. . ' . . . — ' 

" Elaboración de material pedagógicodidáctico. 7 10 

Participación en proyecto o programa jurisdiccional ’ r . 15 
‘ Aprendizajes en c informales (Visitas a instituciones culturales, cívica 08 

tecnológcas, etc.) 
‘ Actividades desarrolladas fuera de la planicación de Cátedra. 

Los créditos obtenidos pueden canjearse por la :- ‘ ón una Unidad de Denición Institucional 

(UDI) -de  hs. áulicas- a excepción de los UDI de carácter obligatorio. 

ojurisdiccional. Los Consejos Académicos de los ISFD de aplicación, deberán especicar el ,. 

interno a seguir, en el marco de la normativa jurisdiccional vigente. 

9. cu. . elatividades 

El sistema de correlatividades“ tienepor objeto facilitar y 

. Todas las actividades deberán ser certicadas por instituciones debidamente reconoddas a nivel nacional 

edimiento 

los estudios y las dinámicas 

institucionales. Constituye un sistema exible de correlatividades que permita a los estudiantes, sujetos 

jóvenes y adultos, espacios de autonomía que les permitan organizar su trayectoria formativa, de 

acuerdo con las necesidades e intereses propios. 

- 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 

Ia materia ' ‘ y esto se ‘ 

necesaria para la sucesiva. 

5 En el marco de las políticas vigentes, están previstas dos instancias de acceso para los alumnos, en el primero y 

n el segundo cuatrimestre de cada año de estudio, evitando demoras innecesarias.- 

en que los n ' de la primera, son la base 
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- En segundo lugar, se encuentran las unidades curriculares que se requieren haber aprobado l 

para cursar la materia subsiguiente, y esto se justica en la organización lógica de la disciplina, 

de los contenidos y del Plan de Estudios. 

o Para poder rendir algunas materias es necesario haber Aprobado la correlativa anterior. 

El Régimen de correlatividades y sus especicaciones está sujeto a la Normativa Jurisdiccicnal 

correspondiente al presente Diseño Curricular. 

10. Artloulacíones y equivalencias del Diseño Curricular 

Las equivalencias entre unidades curriculares, de los diversos Campos de Fonnación, aprobadas en el 

marco del presente Diseño Curricular, son directas, en orden ala normativa vigente. 

Para las equivalencias de las Unidades de Denición Institucional, opcionales para el estudiante, se 

deben establecerse criterios amplios y exibles que respeten las trayectorias formativas y el marco 

institucional de cada lSFD. 

Las equivalencias con otros Planes de Estudios de la Formación Docente deben respetar los criterios de 

exibilidad y amplitud, teniendo en cuenta: 

- Los contenidos abordados, 

- El nivel de desarrollo, 

- Las Cargas horarias de la/Ias unidad/es curricular/es. 

Equivalencias totales y equivalencias parciales: . 

Para conceder Ia equivalencia total, Ia/s unidad/es curricular/es que presenta el estudiante, deben 

f contemplar un minimo del 75%, tanto en contenido como en carga horaria, 
Se prevé Ia adjudicación de equivalencias parciales en los casos que el programa presente al mensos un 

i 50% de las variables señaladas en el párrafo anterior. Las exigencias para completar la equivalencia para 
i la acreditación, 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 resultara’ 

del promedio de la calicación anteriory la asignada a la 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 Titulo, se exige que el alumno haya cumplimentado al menos el 20% del Plan de estudios 

en el ISFD, y que pueda haber acreditado por equivalencias de otros ISFD hasta un 80% del Plan de 

Estudios. 
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