
 

 

 

RESOLUCION N° 
Expte. Grabado N° (1508589).- 

 

Provincia cie Entre Abs 
 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION PARANA; 1 2 MAR 2014 
 

• VISTO: 

 

La Ley dc EducaciOn Nacional N° 26.206 que en su ArtIculo 86 dispone que “Las 

Provincias  (....) establecerán contenidos curriculares acordes a sits realidades sociales, 

culturales y productivas, y promoverán la deflnición de proyectos institucionales que permitan a 

las instituciones educativas postular sits propios desarrollos curriculares, en el marco de los 

objeflvosypautas comunes deJmnidaspor es/a ley. “; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Quc por ci ArtIculo 76 de la citada Ley de EducaciOn Nacional se crea ci Instituto 

Nacional dc Formación Docente como Organismo responsabic a Nivel Nacional de la foniiación 

docente en ci pats, entre cuyas funciones ticne la de “Promover poiuticas nacionales y 

lineamientos básicos curriculares para la formación docente inicial y contináa. “(l’nciso d) del 

referido ArtIculo); 

 

Que La Resolución N° 24/07 C.F.E., en ci Anexo I, piantea que el Estado Nacional tiene 

ci coinpromiso dc trabajar para la superación de la fragmentaciOn y desigualdad educativa, con la 

construcción de una escuela que forme para una ciudadanIa activa  que  apunte a una sociedad 
justa,  planteando ci desaflo de eicvar los niveics de calidad dc la educación; 

 

Que Ia Lcy de EducaciOn Provincial N° 9.890, en ci ArtIcuio 108°, estabiece La finalidad 
de Ia formacion docente inicial, orientada a “...formar y preparar profesionales  en conocimiento 

y valores para la vida democrdtica, la integración regional y latinoamericana, capaces de 

enseñar, generar conocimientos y juicio critico necesarios para la formacion integral de las 
personas, con compromiso con el contexto cultural, social, localy provincial y elfortalecimiento 

del sistema democrático federal. - 

 

Quc asimismo en su Articuio 111° la precitada Ley dc Educación Provinciai establece 
quc “El Consejo General de Educacidn elaborará los Diseños Curriculares Provincialespara la 

formación docente inicial de los dferentes niveles, con espacios comunes y divers4fIcados segán 

los niveles y modalidades, con un minimo de cuatro (4) años de duración, en el marco de los 

acuerdos del Consejo Federal de Educaciony del Instituto Nacional de Formación Docente... “; 

 

Que Ia DirecciOn de EducaciOn Superior constituyó un Equipo para Ia construcciOn 
participativa dci diseflo curricular dc La Carrera “Profesorado dc Educación Secundaria  en 
FIsica”; 

 

 

Que en ci proceso de eiaboración se ilevaron a cabo instancias provinciales, regionales e 

institucionales de consufta a los diferentes actores reiacionados a los Institutos Superiores de 

FormaciOn Docente dc gestión estatal y privada, reflejadas en ci documento producido, como asI 

también de un representante de ia Asociación Gremial dci Magisterio de Entre RIos (AGMER), 
garantizando las instancias de participación, dialogo y construcciOn democrática; 
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I//I 
Que en el marco del Plan Educativo Provincial 2011 - 2015, constituye una prioridad 

para la actual gcstión educativa avanzar en el fortalecimiento de los aspectos curriculares de la 

formacion docente inicial; 

 

Que tornado conocimiento Ia Titular d&L Organisrnô autoriza el dictado de la presente 

norma legal; 
 

Por ello; 

 

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO1 Aprobar el Diseflo Curricular de la Carrera “Profesorado de Educación 

Secundaria en FIsica” para la Provincia de Entre RIos, el que como Anexo forma parte de la 

presente Resolución. - 
 

ARTICULO 2 Establecer que ci Diseflo Curricular aprobado en el ArtIculo precedente 

comenzará a implementarse en los Institutos de Formación Docente de Gestión Estatal y Privada, 

a partir del aflo Académico 2014.- 

 

ARTICULO 30• Registrar, comunicar, publicar en el Boletin Oficial y remitir copia a: 

Presidencia, Vocalia, Secretarla General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y 

Disciplina, DirecciOri General de Planeamiento Educativo, Dirección de Educación Secundaria, 

Dirección de J3ducaciOn de Jóvencs y Adultos, Dirección de Educación Técnico Profesional, 

Direcciôn de Educaciôn de Gestiôn Privada, Departamentos: Auditoria Interim, Centro de 

Docurnentac iOn e JnformaciOn Educativa, Departamento LegalizaciOn, HomologaciOn, 

Competencia Docente e Incumbencias Profesionales de TItulos y Equivalencias de Estudios, 

Coordinacion de TecnologIas de la InformaciOn y la ComunicaciOn, Direcciones 

Departamentales de Escuelas, Establecimientos Educativos y remitir las actuaciones a Ia 
DirecciOn de EducaciOn Superior a sus efectos.- 
LEV.- 

ES COPIA 
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El Equipo Provincial de Diseflo y el  proceso de deflnición curricular se inició  durante  Ia gestidn  de  Ia Prof. 

Graciela Bar en Ia Preside icia dcl CGE y de la Lic. Analla Matas en la DirecciOn de EducaciOn Superior (2011- 

2013) 
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La Constitución Provincial2, en su articulo 11°, enuncia: “Todos los habitantes do Ia Provincia 

gozan del derecho de enseñar y aprender conforme a las Leyes quo reglamenten su ejerciclo.” 
 

 

La polItica educativa provincial y nacional, expresada en las distintas normativas y documentos 

tales como: Ley de Educación Nacional N° 26206, Ley do Educación Provincial N° 9890, 

Resoluciones N° 23/C7, 24/07, 30/07 y 74/08 del Consejo Federal do Educaciôn, el Plan 

Educativo Provincial 2011-2015, entre otros, so orienta al fortalecimiento do Ia Formacián 

Docente Inicial, a travEs do Ia actualización do los Diseños Curriculares. 

La oducaciôn y el conocimionto, en tanto bien pUblico y derecho personal y social de los 

sujetos, se erige como prioridad nacional para Ia construcción de una sociedad més justa y 

mãs democrática. 

 

 

En este sentido, el Estado, restituido en su lugar indelegable como principal agente educador 

ofreco a Ia Fo.rrnaciôri Docente Inicial, un lugar dave para los procesos do transformaciOn 

curricular. 
 

 

Las politicas educativas provinciales so redefinen en lineas do acciOn quo apuostan a: 
 

• Fortalocer Ia formaciOn integral do las personas y promovor .on cada ostudiante Ia 

posibilidad do dotinir su proyocto do vida, basado on valores tales como libertad, paz, 

solidaridad, igualdad, rospoto por ol otro, justicia, rosponsabilidad y bion comün. 

• Contribuir a Ia formaciOn do los sujetos, en sus dirnonsiones fIsica, intelectual, afectiva, 

histOrica, politica, cultural, social, ética, y espiritual, fomentando el respeto a Ia pluralidad, 

al diálogo, gonerando democrãticamente consensos y resolución pacifica do conflictos. 

• Promover Ia formaciOn, producciOn, y distribucián do conocimientos, Ia croatividad y el 

ospiritu crItico, Ia cultura del esfuerzo, el trabajo solidario, responsabilidad por los 

rosultados y dofonsa do los dorochos humanos. 

• Mojorar las condiciones laborales docontos, rospotando los lineamientos quo on matoria 

salarial dofino ol Ministerio do EducaciOn de Ia NaciOn. 
 

• Asegurar espacios  y  tiempos  compartidos para  el  trabajo  cooperativo,   autonomia 

           institucional y dernocratizaciOn de las insfituciones. 
 

 

 

2 
Sancionada el 30 de Octu,re de 2008 y promulgada el l°de Noviembre del mismo aflo 
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Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

 

Brindar a las penionas con discapacidad una propuesta pedagOgica que les permita el 

pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de sus posibitidades y su integraciôn. 
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En torno al concepto de curriculum existen multiplicidad de  debates, producciones y 

significados. Alicia de Alba sostiene que currIculo es Ia sintesis de elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta politico 

educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son 

diversos y contradictorios. (...) SIntesis a Ia cual se arriba a través de diversos mecanismos de 

negociaciOn e imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales — formales y 

procesuales prácticos, asi como por dimensiones generales y particulares qua interactQan en el 

devenir de los curriculos en las instituciones. .. 

Comprender el curriculum desde esta perspectiva, exigió habilitar tiempos y espacios para Ia 

participación y negociacián, a fin de elaborar colectivamente una propuesta de diseño curricular 

para Is formacián docente que permitiera visualizar el acercamiento entre los polos de las 

multiples tensiones qu’a atraviesan el campo social y se hacen presentes en el curricular. 

Este diseño curricular ntenta superar Ia fragmentaciOn del sistema educativo y de Ia formaciôn 

docente, que se proyecta al interior del curriculum; y construir una propuesta comUn que 

reconozca las diferencias. Intenta otorgar flexibilidad sin caer en Ia desarticulaciôn. 

Esto implica un posicionamiento politico1 epistemolOgico y pedagágico, expresado en los 

acuerdos en relaciOr; a propOsitos, organizacián y selecciOn de unidades curriculares, 

contenidos, marco teôrico, configuraciones didãcticas para Ia formaciOn docente inicial de los 

profesorados de EducaciOn Secundaria. 

El proceso de diseño, desarrollo y evaluaciOn curricular no puede ser resuelto desde un lugar 

ajeno a los institutos de formaciôn docente, ya que ellos son uno de los ámbitos más 

importantes donde se materializa el curriculum. Esto significO habilitar Ia participaciOn con 

fuerte carácter deliberativo, tomar decisiones a partir del diálogo critico, habilitando Ia palabra y 

Ia expresión de diferentes perspectivas de los sujetos involucrados. 

La construccián de lo comün es posible a partir del análisis permanente de 10 que une, de 

puntos posibles de encuentro, factibles de ser deseados y alcanzados por todos, de Ia 

consideraciOn de las cliferencias especIficas y los diversos caminos que puedan recorrerse a 

partir de ellas, en vistas a aquello que permite identificarnos como un colectivo. 
 

 

 

 

 

 

3ALBA A: curriculum, crisis,  r’ito y perspedtivas, Mino y Dévila, Buenos Aires, 1995. 



12  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proviricia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N° 075ft 
Expte. Grabado N° (1508589).- 

 

Un curriculum en el cual Jo cornUn ya no significa lo mismo, sino apertura a Ia diversidad de 

experiencias humanas, que implica el debate y Ia promocián activa de un proyecto formativo 

que prepare a los estudiantes para vivir en una sociedad cada vez més plural. 

La consideraciôn de Ia diferencia no significa que el texto curricular explicite detalladamente 

contenidos, proyectos o exclusivamente situaciones particulares, sino que, de alguna manera, 

contenga a todos. 

Entendemos este cambio curricular corno propuesta que recupera los tránsitos realizados, Las 

historias institucionales y de formaciOn. Es fruto de consensos y disensos,  resuLtado de Ia 

disposiciôn para mirarse, escucharse, expresarse, comprenderse y respetarse. 

La consolidaciOn de esta construcciOn  curricular  participativa, articulada,  flexible y abierta 
 

requiere también de definiciones y acciones pollticas, a nivel nacional y provincial. 
 

Las decisiones no son sencillas ni neutras, son politicas y éticas. Se han tornado desde el 

compromiso con Ia vida, Ia Libertad, el diálogo, Ia educaciOn para las sociedades democráticas 

participativas y sustentables, desde un conocirniento,  construido  socialrnente  que  permita 

generar  nuevos vinculos. 

 

La Formaciôn  Docente en  Ia  Provincia  de  Entre  RIos. Origenes  y  legados 

tPor qué incluir en un diseño curricular Ia historia de La formacián docente? Partimos del 

supuesto que toda práctica educativa es situada, se temporaliza, se vivericia. Está ubicada en 

un territorio irnaginark’ y real, tiene rnernoria, sabe a decepciones y esperanzas. Aludimos en 

este sentido a quo todo vmnculo pedagágico está inmerso en proyectos, contextos e 

intencionalidades, que es construido por sujetos quo en estos tiempos comunican Ia escuela 

con el rnundo. 

Asornarnos a este paisaje conceptual, nos enfoca en los propôsitos de “mirar” y “rnirarnos” en 

Ia genesis de una escritura curricular que adrnite, un cruce do concepciones y perspectivas 

pedagOgicas y discipLinares, pero que está anclada en una época, en un momento histárico, 

que como tal reconoce, el diálogo, los intereses, las pasiones, los consensos; dinámicas que 

los seres humanos en tiempos breves o largos con rupturas y continuidades, con decisiones 

yb  alianzas, config uran intervenciones pollticas. 

Si revisarnos las historias que dieron origen a los institutos, Las mismas dan cuenta de 

reuniones de grupos de docentes, recolecciOn de firmas de estudiantes, solicitudes de Las 
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comunidades de vecinos, notas y gestiones de funcionarios, que van configurando, casi en un 

paisaje costumbrista, ci mItico expediente. 

En las narraciones institucionales, hay marcas de un registro identitario que se evidencia como 

matriz turidacional, los horarios de funcionamiento vespertinos y nocturnos que muchas veces 

no se evidencian en Ia memoria ciudadana, una matricula mayoritaria de trabajadores y Ia 

“casa propia”, que refteradas veces se constituye en una errancia, en un vagabundeo por 

distintas instituciones. Estas cualidades operan, de alguna manera como resguardo y tambiAn, 

como una intimidad ajena, que muchas veces resta decisiOn y autoridad para debatir, participar 

e intervenir en Ia vida escolar y social de los pueblos y ciudades. 

Pensar Ia historia de os institutos de formaciOn docente para el nivel secundario en nuestra 

provincia, implica peisar los sucesos del sistema educativo entrerriano,  asI como las 

transformaciones curriculares operadas en el nivel, que en forma tenue o con mãs convicciOn 

en los Qitimos años, presiona sobre Ia institucionalidad formadora. 

Las cuestiones educativas no admiten una mirada parcelada, las problemáticas y las urgencias 
 

que recorren las escu&las, requieren de propuestas de trabajo, que superen las fronteras de las 

instituciones, hacer pUblicas las demandas de Ia enseñanza, no implica estigmatizar a una 

escuela y sus docentes como buenos o malos, sino fortalecer el circuito democrãtico de un 

sistema formador que está en diálogo con el mundo, permeable a los desafios que una época 

nueva está necesitando. 

Trazar Ia periodicidad de Ia historia de Ia formaciOn docente en nuestra provincia, permite 
 

reconocer procesos en los cuales el interjuego de las politicas nacionales y sus 

reacomodamientos er el ámbito de Ia provincia, traccionaron y definieron una “trama” de 

sentidos. Estos trazos, y con sus matices, autorizan o impugnan coordenadas histOricas que se 

visualizan en diferentes pIanos: polItico, econOmico y social. Esta superficie multidimensional 

determina al interior del campo de Ia formación docente, una raiz cultural profesional que es 

compleja y ambigua, ir’dependientemente del turno histórico correspondiente. 

En el año 1870 se funda en Ia ciudad de Paraná, Ia primera Escuela Normal del pals, hito 

politico-pedagOgico en Ia constituciôn de Ia docencia y Ia ciudadanla nacional.  Considerando 

este punto de partida, podemos aproximarnos a prácticas o hábitos en Ia formaciOn docente 

vernácula. 

La formaciOn docente de los profesorados de secundaria, no queda exenta del movimiento 

normalista y Ia referetia no es sOlo al sitio, ya que muchos  profesorados de Ia provincia 

funcionan en las Escu las Normales, sino al discurso del normalismo. Esto sumado a Ia férrea 
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formaciOn disciplinar, diseñada por el positivismo escinden Ia forrnaciOn en dos mundos 

irreconciliables: teoria y prãctica. Esta divisoria se naturaliza en los planes curriculares de los 

profesorados. 

Hasta fines de Ia década del sesenta, tal formación estaba dividida en dos recorridos, los 

maestros, que se formaban en las escuelas normales y los profesores en las universidades. Si 

bien a fines del siglo XIX se crea el Instituto Nacional del Profesorado y en 1903 se organiza Ia 

formaciOn de profesores de secundaria, recién por el año 1948 en nuestra provincia, se funda 

el Instituto del Profesorado Secundario en Filosofia y PedagogIa en ía ciudad de Paraná. 

En los matices, trazos e imágenes de nuestro devenir histôrico, en 1958 los debates referidos a 
 

quienes apoyaban La laicidad de Ia educacián y quienes sostenlan Ia libertad de enseñanza, 

culmina dice Adriana Puiggrós4 “con el dictedo de Ia legislaciOn  educative  necesaria  pare 

facilitar el subsidio estatal a! sector privado y capacitarlo pare expedir tItulos habifitantes en el 

nivel terciarlo” A este hecho se suma Ia creaciOn en 1960 de Ia  Superintendencia  de 

Enseñanza Privada. Estos acontecimientos proyectari en Ia provincia, Ia creaciOn en Ia década 

del sesenta de varios Institutos de gestiOn privada que albergan profesorados de nivel 

secundario. 

En el año 1969, los carnbios educativos, establecen Ia terciarizaciOn en Ia formaciOn de los 

maestros, estas transformaciones impulsan al inicio de Ia década del setenta, Ia creación de los 

institutos en el sur provincial: GualeguaychU y Gualeguay, son referencias puntuales y 

significativas en Ia microrregión de aquellas latitudes. 

La Ultima dictadura militar, acaecida entre 1976 y 1983, no solo erosionO los lazos sociales y 

politicos de Ia sociedad argentina, generó una “conciencia ciudadana” de sospecha hacia Ia 

democracia y su regreso institucional. El sector docente no quedO al margen de las 

persecuciones y violaciones a los derechos humanos. El autoritarismo de muchas prácticas 

educativas en los institutos formadores es un rasgo emergente de aquel pasado. 

Con el retorno de Ia democracia en 1983 se instaló un importante debate educativo alrededor 
 

de Ia necesidad de Ia transformaciOn de las instituciones y las prácticas escolares afectadas 

durante tantos años por el control y el aislamiento. 

Se generaron procesos participativos tendientes a que docentes y estudiantes alcanzaran 

autonomia propia y pensaran en forma critics. 
 

 

 

4PUJGGROS,  ADRIANA (2000)    Qué paso  en ía educacidn argentina? Desde  ía Conquista hasta el Menemismo 

Buenos Aires, Kapelusz 
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La TransformaciOn Curricular se iniciô en Entre RIos en 1986 en un grupo de escuelas de 

educaciôn media como experiencia piloto; tuvo continuidad y se expandió a partir de 1987 no 

sOlo a todas las escuelas de este nivel, sino tarnbién a escuelas primarias y a Ia formaciOn 

docente del Nivel Superior. 

Este proyecto provincial tuvo directa relación con procesos impulsados en el pals a partir del 

retorno a Ia democracia, y el eje de Fe formaciOn docente fue puesto en Ia necesidad de 

transformar las instituciones y prácticas escolares. 

En esta etapa de innovaciones pedagOgicas se puso el acento en: 
 

1. La actualizaciOn cientifica de los contenidos de enseñanza, su regionalizaciôn y 

vinculaciôn con Ia realidad socio-cultural. 

2. Una organizacOn de Ia enseñanza interdisciplinaria a través de Nücleos Problemáticos, 

sin que las disciplinas perdieran su identidad, y sostenid? por una organizaciOn 

institucional del trabajo docente con horas extra-áulicas. 

3. La democratización de las relaciones institucionales con La implementaciôn de los 

Consejos Directivos y Ia organizaciôn de los Centros de Estudiantes. 

Las reformas en Ia formacián docente se produjeron a partir de 1988, cuando se planteO como 

experiencia piloto en escuelas normales Ia modificaciOn del curriculum a travOs del Proyecto 

Maestros de Ensenanza Bésica (MEB) del que egresaron apenas dos promociones. 

En Ia década del noventa se instalá el Programa de  TransformaciOn de Ia FormaciOn Docente 
 

(PTFD)J interrumpido por Ia reforma educativa iniciada en 1993. Como señala Maria Cristina 

Davini5 “las dos propuestas curriculares introcfucen Ia idea cia diseño que no solo rompe con Ia 

tradiciOn anterior sino que prevé diversos tormatos, articulaciones, secuencias y ritrnos. 

Adoptan Ia organizacit5n en areas, integradas por mOdulos y talleres y Ia residencia docenta. 

Ambos proyectos se colocan conceptualmente en Ia Ilnea cia ía formación docente dirigida a la 

integraciOn de Ia teoria y Ia prâctica (...).“ 

Cabe recordar que ál  alor de las politicas neoliberales, de esos años, el Congreso Nacional en 

el año 1993, sanciona Ia Ley Federal de EducaciOn, a partir de entonces las provincias deben 

econOmicamente hacerse cargo de los institutos nacionales, ya que Ia Ley de Transferencia de 

los Servicios  Educativos asI lo deja instituido. 
 

 

 

 

6DAVINI, M (1998). El c .rriculo de formación del magisterlo en Ia Argentina. Planes de estudio y programas de 

enseflanza. Propuesta educativa Nro. 19, Aflo 9. Editorial Novedades Educativas. 13s. As. 
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En este contexto, los institutos de formaciôn docente, deben estar articulados en un sistema 

nacional denominado Red Nacional de FormaciOn Docente Continua (RDFC). Siguiendo a 

Jorge Cardelli6 

“Los Institutos de caca provincia se articulan en torno a una Cabecera Provincial y todos, a 

través de estas cabecoras quedan articulados a una Cabecera Nacional que as a! Ministerio de 

Educación de Ia NaciOn. Las cabeceras provinciales están en los ministerios de Educación de 

las provincias. Pertenücer a Ia Red para un instituto es una cuestiOn crucial porque a partir de 

all! puede seguir siendo leyltimo el tItulo que se está entregando” 

En 2001 Ia Legislaturn Provincial crea Ia Universidad AutOnoma de Entre Rios, par lo tanto los 

Institutos de FormaciOn Docente de Paraná y de Concepciôn del Uruguay pasan a formar parte 

de ella. Situacián que genera amplios debates, ya que al interior del sistema educativo 

provincial angina dos ‘ircuitos de formaciOn docente diferenciados, uno de rango universitario y 

otro “histOrico” de nivel terciario. 

Los institutos que continuaron dependiendo del Consejo General de Educación (CGE) 

modificaron su curricula siendo aprobadas par eLDecreto N° 1631/01 del MGJE de Ia Provincia 

de Entre RIos. Estos diseños’ introducen cambios y perspectivas al interior de las diferentes 

disciplinas. Los campos del conocimiento se abordan en trayectos que intentan introducir 

modificaciones a los espacios curriculares, abriendo un diálogo con las herencias y legados 

clásicos. 

La sanciOn do Ia Ley do Educacián Nacional, en eF año 2006, da un giro a las politicas de 

formaciOn docente, ya que entre sus decisiones, el articulo 76 establece “Crease en el ámbito 

del Ministerio de Educación, Ciencia y TecnologIa el Instituto Nacional de FormaciOn Docente 

como organisrno responsable. . Cuya funciôn se menciona en el inciso “d” del articulo 76: 

“Promover polIticas nacionales y ilneamientos básicos curriculares para Ia t’ormación docente 

inicial y continua”: Esta regulación perrnite avizorar una perspectiva restituyente par parte del 

Estado en cuanto a las polIticas para el nivel superior, que no solo hacen hincapié en el piano 

curricular, sino en el a’ompañamiento a través de diferentes programas, prayectos y becas. 

Desde este  nuevo encenario  Ia formación  de profesores  para el nivel secundario,  se via 

afectada par: Ia expLosiOn de Ia matricula en el nivel y Ia creacián de numerosas escuelas con 

diferentes trayectos y terminalidades. Estos acontecimientos marcaron el inicio educativo del 

       siglo XXI  en nuestra  provincia, al requerir de nuevos docentes  para este escenario.  Esta 
 

6CARDELLI, J (2000) Lafonnación docente en los zltimos 20 años. En Cuaclernos de Educación, Serie FormaciOn 

Docente Aflo 2 N°3. Buen Aires, CTERA. 
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situación evidencia Ia creaciOn en este tiempo de numerosos profesorados en varias ciudades 

de Ia provincia. 

Otro aspecto relevante para Ia formación docente en Entre Rios es Ia definición de Ia 

obligatoriedad de Ia educacián secundaria en Ia Ley de Educaciôn Nacional N° 26206 y Ia Ley 

do Educaciôn Provincial N° 9.890, como tanibién su constituciOn como unidad pedagOgica y 

organizativa destinada a los/as adolescentes y jôvenes que hayan cumplido con el nivel de 

Educacián Primaria. 

La importancia de Ia obLigatoriedad reside como lo establece el Diseño para Ia EducaciOn 

Secundaria Orientada, no solo en Ia certificaciOn del nivel, sino en lo que implican los 

aprendizajes valiosos pars Is vida de estos sujetos en lo personal, social, profesional-laboral, 

segUn las nuevas demandas do Ia provincia, del pals y do su contexto. 

En estos tiempos contemporáneos nos encontramos con desafIos importantes, en este sentido. 

Flavia Teriggi7 dice: “La docencia es una profesiOn quo hace de los saberes y do Ia transmisiOn 

cultural su sentido sustantivo, pero guarda una relaciOn peculiar con tales saberes. Par un lado, 

porque transmite un saber quo no produce; por otro lado, porque pare poder Ilevar a buen 

término esa transrnisión, produce un saber quo no suele ser reconocido como tal”. 

Si se reconoce que el campo educativo es de naturaleza polltica, Ia elaboraciOn del presente 

diseño curricular, es una oportunidad, es un compartir entre unos y otros, docentes, alumnos, 

graduados y autoridades. Puede significar un lugar para colectiviiar una experiencia 

formadora, que desde las pasiones, Ia militancia o la especulaciOn teOrica, nos permits en los 

institutos, transitargeruinamente,  los avatares de Ia enseñanza. 
 

 

Una mirada sobre Ia situación de Ia formación docente en Ia provincia de 

Entre RIos 

Actualmente  Ia  formación  docente  de  Ia  provincia  de  Entre  RIos,  dependiente  del  Consejo 
 

General de EducaciOn, cuenta con Ia aprobaciOn de los Disenos Curriculares de los 

Profesorados de: EducaciOn Inicial y EducaciOn Primaria (ResoluciOn N° 5420108 CGE y 

ResoluciOn  N° 3425109  CGE);  EducaciOn  Especial (ResoluciOn  N° 0298/10  CGE), Aries 

      Visuales  (Resolución N° 0296/10 CGE), Müsica (Resolución  N° 0297/10  CGE), Eclucacián 
 

 

 

7TERIGI, FLAVIA (2007), ExploraciOn de una idea. En tomb a los saberes sobre lo escolar. En FRIGERIO, 

Graciela, DIKER, Gabriela y BAQUERO, Ricardo (Conips) (2007)Lasforinas de lo escolar, Buenos Aires, Del 

Estante 
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Fisica (ResoluciOn N° 0295/10 CGE) y Profesorado Superior en Ciencias de Ia Educaciôn 

(ResoluciOn N° 0259/11 CGE). 

Acompañando Ia coristrucciOn de los mismos, paralelamente, se fueron generando las 

condiciones institucionales que se requieren para fortalecer una nueva institucionalidad en 

cada profesorado. En este sentido se aprobaron las siguientes normativas: 
Reglamento Orgánico Marco (ResoluciOn N° 2842/09 CGE), el cual asegura y consolida 

- 

 

Ia cultura democrática de las instituciones de Educación Superior, mediante el 

fortaleciniiento de Ia autonomIa y Ia participaciOn en las distintas instancias de gobierno 

del nivel. 

- Reglamento Académico Marco (Resolución N° 1066/09 CGE), que aporta criterios para Ia 

elaboraciôn de Ia normativa institucional en lo referente a  ingreso, trayectoria formativa, 

permanencia y promociOn de los estudiantes en  el  Nivel  Superior.  A  partir del  mismo, 

cada uno de los Institutos Superiores ha construido su Regimen Académico lnstitucional 

(RAI), el cual constituye un dispositivo  capaz  de  acornpañar  y  sostener,  en  su 

complejidad y  especificidad,  Ia trayectoria  formativa  de  los estudiantes.  Trayectoria  que 

se desarrolla en un contexto particular, donde, organizar, generar y sostener 

pedagOgicamente los discursos y précticas de formaciôn, constituyen, junto a otros 

elementos, un principio de identidad docente como práctica politica  con  profundo 

compromiso   socal. 

- Creación de los Oonsejos Evaluadores  (ResoluciOn N° 2832/09 CGE) 
 

- Reglamento de Précticas (Resolucián N° 3266/11 CGE), que dispone politicas de 

fortalecimiento de las relaciones entre los Institutos de Formacián Docente y los distintos 

Niveles y Modalidades del Sistema Educativo para los que forman docentes, con Ia 

participaciOn de los distintos  actores sociales que constituyen las comunidades 

educativaé y las organizaciones del contexto. 

Por otra parte, a partir de definiciones federales, el Instituto Nacional de FormaciOn Docente 

crea el Area de Politicas Estudiantiles, en Ia que se gestionan acciones de formaciOn y 

participaciOn de los estudiantes a través de prácticas democráticas, en los ôrganos de gobierno 

y defensa de sus derechos, como lo expresan Ia Ley Nacional N° 26.877 y Ia Ley Provincial N° 

10.215 sancionadas en el año 2013, las cuales garantizan las condiciones institucionales para 

el funcionamiento de  os Centros de Estudiantes en las instituciones educativas püblicas de 

nivel secundario, los istitutos de educaciOn superior e instituciones de modalidad de adultos. 
“ 
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De este modo, actualmente, todos los lnstitutos de formaciôn dependientes de Ia DirecciOn de 

Educación Superior, cuentan con sus Centros de Estudiantes, legItimamente constituidos. 

La apropiaciOn social del conocimiento se ha visto facilitada por el uso de las T1C. Por eso, y 

como polItica de inclusion del Estado nacional y provincial se incorpora el Programa Conectar 

Igualdad aprobado par Decreto N° 0459/10 del Poder Ejecutivo Nacional, consistente en Ia 

entrega de computaooras portátiles a todos los establecimientos püblicos de EducaciOn 

Secundaria, Especial, Técnico Profesional y de FormaciOn docente y Ia adecuaciOn de las 

infraestructuras necesarias. 

Esta, junto a otras acciones como el uso de software libre, aulas virtuales, portales educativos, 

ciclos de formaciOn, EspecializaciOn Docente de Nivel Superior en EducaciOn y TIC, red de 

nodos institucionales, tienen por objeto, por un Jado reducir las brechas digitales en el territorio 

argentino,  valorizar  Ia educaciOn  pUblica,  democratizar  Ia informaciOn  y el acceso  a los 
 conocimientos, y por otro contribuir a Ia soberania e independencia tecnologica, a Ia cual tienen 

    derecho todas !as comunidades 
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• CategorIas  quo  dan  sentido  a  los  Diseños  Curriculares  de  EducaciOn 

Superior do Ia provincia de Entre RIos 

Pensar una propuesta curricular de Formacián Docente para el Nivel Secundario exige situar Ia 

mirada en lo que se considera prioritario  para La formaciôn inicial. LQué tipo de formación so 

considera necesaria para el ejercicio de Ia docencia en los contextos  actuales?  ,Qué  so 

entiende por sujeto, conocimiento, evaluaciOn, enseñanza y aprendizaje, considerando Ia 

complejidad  e incerbdumbre? 
 

 

FORMACION DOCENTE  
 

Si alguna voz fuo posible pensar Ia formaciOn inicial corno una 

instancia capaz do contonor todas las respuestas a los /nterrogantes 

quo do manora pormanonte plantea el ejerciclo profesional docente, 

en Ia actualidad en camblo el reconoc/miento do Ia complejidad do 

esta tarea sumado a los avances permanentes on  los campos do 

conocinilento cientIfico y peciagOgico inhabilitan cualquior protons/On 

de “corraC o darpor torminado el proceso formativo de un docento en 

esta instancia (...) Ia formaciOn docente debe ser permanento tanto 

en tOrminos do actualizaciOn disciplinaria y didactica como on 

términos do Ia revision, anélisis y ajusto permanente do ía prop/a 

prO ctica. 

Dikor G — Torigi F 
 

 

,Desde qué lugar nos situamos para pensar Ia educación y Ia formación docente, quiénes so 

forman para forniar, quiénes enseñan y quiénes aprenden, en qué contextos, pare qué? 

tHablamos do una formación que se asemeja a dar forma, o hablamos de formaciOn  quo 

habilita lo comün y lo diferente? 
 

Pensar Ia formación dDcente es abordarla como trayectoria do formación, tal como  Ia plantean 

Nicastro y Greco8 “Al hablar do trayoctoria nos referimos a un rocorrido, un camino en 

construcciOn pormanonte, va mucho más altO do algo quo so modoiia, quo so puodo anticipar 

en su totalidad o quo so Ilova a cabo mocOnicamonto  rospondiondo  solo  a algunas pautas  o 
 

 

 

 

8NICASTRO S. y otros (fl09)Entre Trayectoricis. Escencis ypensarnienios en espacios defonnacion. Homo 
Sapiens Rosario. Pág. 23 
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regulaciones. No es in protocolo quo so sigue, proferimos pensarlo como un itinerarlo en 

situaciOn,” 

Itinerarlos que ponen en juego, sujetos, grupos, instituciones a lo largo del tiempo. Trayectorias 

diversas, situadas, qua se entrecruzan con otras y van marcando un itinerario particular, ligado 

a experiencias escolares, familiares, sociales, politicas y culturales. En este sentido Ia 

formación docente remite a un devenir, a un proceso que articula contextos, sujetos, 

aprendizajes e historias en funciôn de prãcticas sociales y educativas. 

La formación docente puede ser pensada entonces, como un texto, un relato con mUltiples 

voces, que cada uno podrã leer o reescribir a su manera. La formaciOn inicial es un punto do 

partida, es un camino a recorrer dentro de un sistema formador donde estudiantes y docentes 

en sus diferentes niveles, tejen mUltiples tramas de lo posible. 

Intentar una mirada compleja e integradora de Ia educaciOn y Ia formaciôn docente implica una 

transformación fundamental de nuestro modo de pensar, percibir y valorar Ia realidad signada 

por un mundQ global que  interconecta pensamieritos y fenOmenos, sucesos y procesos, 

exigiendo un abordaje interdependiente y de contextualizaciOn mUltiple. 

Pensar Ia formaciôn docente es reflexionar sobre Ia relaciôn dialéctica entre formaciOn, historia 

y politica, posibilitando Ia reconstrucciôn critica del conocimiento y Ia acciOn, de las prácticas 

pedagógicas y sociales a través do nuevas perspectivas do comprensiôn. 

Es pensar en précticas sociales protagonizadas por sujetos en èspacios institucionales 

singulares, en formas tie trabajo y modalidades tie gestiOn, en tiempos, encuaclres, tareas y 

encuentros. Implica, en este sentido, considerar las tramas interpersonales, culturales, 

micropoliticas en las cuales se desarrollan las précticas de formacián y el curriculum. 

El carácter integral do Ia formacián docente, tal como lo plantea el artIculo 72 de Ia Ley de 
 

EducaciOn Nacional, da cuenta de Ia necesidad de Ia integraciOn dialOgica de Ia formaciOn 

inicial y continua con Ia investigacián y Ia extensián comunitaria, sin quo esto implique que 

sean subsidiarias éstas Ultimas de Ia primera; es decir, de las diferentes funciones que pueden 

asumir los Institutos do Formación Docente. 

Si bien Ia consideramos como un proceso permanente, Ia formaciôn docente inicial tiene que 

generar las bases para habilitar modos y prácticas de intervenciôn quo promuevan Ia 

posibilidad do pensar Ia escuela como Ambito en el quo los espacios y tiempos faciliten el 

cuentro para Ia reflexiOn y el pensamiento complejo, posibilitando Ia restitución del deseo do 

aprender. 
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En los Lineamientos Curriculares Nacionales para Ia FormaciOn Docente Inicial (Resolucián N° 

24/07 CFE) se asume quo los docentes, son trabajadores intelectuales y trabajadores do Ia 

cultura quo forman parte de un colectivo quo produce conocimientos especIficos a partir do su 

práctica. Desde esta perspoctiva, se piensa Ia formaciOn docento como un trabajo que so 

configura con las sigi:ientes caracteristicas: práctica de mediación cultural reflexiva y critica, 

trabajo profesional institucionalizado en el marco do Ia construcciOn colectiva do intoroses 

pUblicos, prãctica pedagógica construida a partir do Ia transmisiOn do saborosa los sujotos en 

contoxto. 

Recuperar el sentido politico e ideolOgico do la formaciOn es un aspecto central, ya quo como 

espacio do construcciOn tiene que apuntar a Ia autonomia y propiciar Ia enseñanza como tarea 

especifica do carácter ético y politico 
 

 

S1JJETC  

 

El sujeto no es una sumatoria do capécidades, propiedades o 

constituyentes elementales, as una organizaciOn ernergente. El 

sujeto sOlo adviene como tal en la trama relacional do su 

sociedad. Las propiedades ya no estén en las cosas sino entre 

las cosas, en el intercambio.  Desde esta nueva mirada, 

tampoco el sujeto es un ser, una sustancia, una estructura o 

una cosa sino un devenir en las interacciones. Las nociones do 

historia y vInculos son fundamentales para Ia construcción do 

una nueva perspectiva transformadora do nuostra experiencia 

del mundo y do nosotros mismos (...) 

D. Najmanovich 
 

 

En todas las culturas existon institucionos, prãcticas y discursos on las quo so produce 0 

transforma Ia oxporioncia quo ol sujoto tiono do sí mismo. Se puode hablar ontonces do Ia 

formacián doconto corno una sorio do discursos quo crean y modifican subjotividades; o bion, 

on términos do Foucault°, diforentes modos por los cuales los sores humanos son constituidos 

en sujetos, 
 

 

 

9FOUCAULT, M., El sujeto y el poder, en: Revista de Ciencias Sociales Departamento de Sociologia — Facultad de 

Ciencias Sociales Fundacin de Cultura Universitaria, Revista N° 12, Montevideo, 1996 
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El sujeto que se formE para ser docente, además de aprender un corpus de saberes que ha do 

trañsmitir  (algo que, de cierto  modo y hasta algün punto le es exterior, en el sentido que 

podemos decir que es el objeto de su aprendizaje), elabora una relacián reflexiva sobre si 

mismo.  Pero además,  ese  sujeto  es  histôrico  y  contextualizado,  no  puede ser  analizado 

independientemente do los discursos y las praxis que constituyen Ia formacióri docente, puesto 

que es en Ia articulaci in compleja do discursos y prâcticas dondo so constituye en Jo quo osw. 

Por eso, Ia idea de sujeto en Ia formacián docente,  requiere ser construida y reconstruida 

permanentemente, puesto que es histOries y cultural, más aCm cuando aparece vinculada a los 

conceptos  de  educaciOn  y  formaciOn,  también  histOricamente  situados  y  culturalmente 

determinados. 

Corno expresa Larrosa, Ia misma experiencia do sí no es sino el resultado do un complejo 

proceso histórico do fabricación en ol quo so ontrecruzan los discursos quo dofinen Ia yarded 

do! sujeto, las précticas quo rogulan su comportamiento y las formas do subjotividad on las quo 

constituyo su propia intorioridad11. Se trata do pensar, entonces, cOma los discursos 

pedagôgicos y Ia praxis docente contribuyen a generar una subjetividad particular, una 

concepciOn do sujeto incuIado al conocimiento y su transmisiOn. 

Enriquece esta mirada lo quo plantea CerIettL12 en cuanto al sujeto coma ponsamiento en tanto 

so constituye en un proceso transversal a Ia totalidd de los saberes disponibles a como 

también indica, con resonancias lacanianas agujoreándolos. Entonces no so trata do un sujeto 

individual (tal o cual alumna, ese profesor, etc.) sino quo implies una especial conjunciOn de 

multiplicidades: alumnos, maestros a profesores, saberes, tiempos, lugares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°LARROSA, J., Escuela, oder y SubjetivaciOn, La Piqueta, Barcelona, 1995. 

TransmisiOn se entiende iqul en el sentido en que 1   desarrollan Hannah Arendt, Regis Debray, Jacques 1-lassoun: 

\j- el objeto de transmisión n es preexistente al momento en que es transmitido, y se vincula con aquello que una 

cultura considera tan relevnte que transforma en legsdo para las nuevas generaciones. Sin embargo, Ia transmisiOn 

no es mera repeticiOn, Part que ella exista, debe conigurarse en parte de Ia nueva identidad, debe ser tomada para 

ser transformada. 

‘2CERLETTI, A. (2008) El Sujeto educativo y el sujeto de la educacion en Repetición, novedad y sujeto en la 

Educacidn. Un enfoquefik coJico y polItico. Del Estante editorial. flg. 102. 
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CONOCIMIENTO 
 

El conocimiento es uria construcciOn teárica, linguIstica, cultural, histOrica, politica y social. En 

este proceso se tensicnan prácticas sociales, relaciones de poder, modos de representaciOn de 

Ia realidad, elaboraciones teóricas, modos de ordenacián y categorizacián linguIstica y 

conceptual de ciertos datos empiricos que el rnismo conocimiento hace visibles. 

El carácter infalible del conocimiento instalado por Ia Modernidad ha sido puesto en cuestión, y 

tras numerosos aportes de filósofos, epistemOlogos y cientIficos quedaron en evidencia las 

limitaciones del paradigma positivista. 

Los conceptos de confetura de Popper, y de paradigma de Kuhn, pusieron en crisis Ia idea de 

acumulación y de verc’ad intrInseca. 
 

La Escuela de Frankfurt y Ia hermenéutica, con sus afirmaciones acerca de Ia razán subjetiva, 

Ia definición del componente ideolágico de Ia ciencia y Ia büsqueda desentidos, los aportes de 

Einstein ampliados por Ia fIsica cuántica, el principio de indeterminaciOn, las contribuciones de 

Prigogine, entr! otros. instalaron Ia idea de que el mundo solo puede conocerse a través de las 

formas de los discursos que lo interpretan. De esta manera es descalificada cualquier forma de 

conocimiento o pensamiento con pretensiones de absoluto. Cae a partir de ese momento el 

principio de legitimidad del saber y se instala Ia lOgica de Ia deconstrucciOn; a partir de 

entonces no existen determinaciones fijas de significados y expectativas. 

La modernidad legitimO Ia necesidad de repetir y acumular saber para progresar y alcanzar el 
 

dominlo  del  mundo  con  el conocimiento  autorizado.  Asi,  éste se volviO  mercancia,  y  se 

naturalizO Ia idea de que el saber no puede ser para todos, sino para los más capaces. Como 

dice Freire, “a! saber de las minorIas dominantes castrO el crecer de las mayorIas dominadas13. 

Son los grupos hegemOnicos los que instalan modos de circulaciOn y autorización, circuitos de 

control del conocimiento que regulan Ia creaciOn, la imaginaciOn, Ia diferencia y el debate. 

Las instituciones educativas consolidaron un vinculo con el conocimiento desde Ia perspectiva 

de Ia acumulaciOn propia de Ia ciencia clásica que reduce, fragmenta, simplifica Ia realidad. 

Lo que se puede conocer estã legitimado por Ia construcción de regImenes de verdad en el que 

se inscriben decisiones académicas y politicas, que desde fuera regulan el vinculo del sujeto 

con el conocimiento, anulando Ia dimension del deseo. 
 

 

 

 

 

 

‘3FREIRE P.;  Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI Editores. Argentina, 2002. 
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La concepciôn faucawtiana muestra que no hay saber que se sostenga Si flO estã avalado par 

algün dispositivo de poder. Na hay saber sin pader. Las saberes no abtienen recanocimiento 

püblica, inclusa visibili dad, si les faLta poder. 

Vincular canacimiento y farmaciOn dacente desde una perspectiva crftica, posibilita una visián 

integradora que evita Ia reducciôn y disyunciOn del canocimiento. Se trata de comprender Ia 

relaciôn de contradicciOn entre las polos desde una perspectiva dialéctica del conocimiento, 

superando las dicotomlas para alcanzar un orden más compleja, rico y fecundo. 
 

 

 

ESCUELA  

 

(...) pensar Ia enseñanza escolar como polItics de transmisiOn 

nos pone pot delante el desaflo de imaginar una escuela que 

no se mueva en el dllema clésico iriclusián — exclusiOn, sino, 

antes Men, en el horizonte de In fl/melOn. 

Diker, Gabriela 
 

 

 

 

La escuela es una organizaciOn socialmente canstruida en diferentes pracesas histOricas, en Ia 

cual se desarrollan procesos de interaccián social en relaciOn can los contextas en los que 

funciarra. Genera roles, normas, valores y redes de carnunicaciOn infarmales en el seno de una 

estructura formalmente reglamentada. Crea en el tiempo una cultura prapia, constituida par 

creencias, representaciones y expectativas, tradicianes, rituales y simbologias; Ia cultura 

escalar no es homogénea sina que en un marco multicultural existen reglas de juego, normas 

que se negocian, se imponen y se convierten en objeta de diversos  intercambias  entre  los 

sujetos. 

La escuela se caractEriza por Ia camplejidad de su trama, Ia multiplicidad y ambiguedad de 

objetivas, Ia pluralid2d de los sujetos que Ia transitan y Ia disparidad de intereses. Su 

funcionam iento ardinaria resulta cantradictorio y conflictivo. 

El carácter  discursivo  y  prãctico  de  La  instituciOn  escalar  es  cansustancial  a su concepciOn 
 

coma unidad social compleja, constituida par grupas que actüan en pos de metas rnés 0 menos 

manifiestas. Esta nattiraleza ambigua y a Ia vez dinémica, hace que las percepcianes sean 

muy distintas, segün se pertenezca o no a ellos y segUn cámo quede definida esa pertenencia. 
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La complejidad de Ia escuela plantea Ia necesidad de asumir Las contradicciones y dilemas 

para pensarla como lugar de encuentro de Ia práctica pUblica y social de apropiaciOn, 

distribuciOn, intercambo y producciôn de conocimiento y cultura. 
 

 

 

 

ENSEANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACION 
 

Quien enseña  aprende  a! enseñar y  quien  aprende enseña  a! 

aprender. 

Paulo Frelre 
 

 

 

Consideramos el trabajo docente como constitutivo del proceso de  producciôn,  circulaciôn  y 

distribuciOn de  los  conocimientos  en  la  medida  que  se  compromete  con  Ia  democratización  de 

La cultura y de Ia enseñanza. Enseñanza, entendida corno  acciOn  intencional  y  socialmente 

mediada para Ia transmisión de Ia cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno  de  los 

contextos privilegiados pars dicha transrnisiOn, y para el desarrollo de potencialIdades de los 

estudiantes. Como ta!, Is enseñanza as una acciOn compleja que requiem de ía reflexiOn y 

cornprensiOn  de  Ins   dirnensiones   socio-poffticas,   histOrico-cu!turales,   pedagOgicas, 

metodo!ógloss  y  disciplinarias  para  un  adecuado  desernpeno  en  las  escuelas  y   en   los 

contextos sociales locales,  cuyos efectos alcanzan  a  los  alurnnos  en  distintas  etapas  de 

irnportancia   decisiva   en  su  desarroio  personal)4 

La enseñanza es histOrica, situada y normativa; tiene que ver con Ia ética, Ia polltica y Ia acciôn 

práctica, en La medida en que La representaciOn del mundo que ordena las  prácticas  se 

alimenta de marcos conceptuales  y cuerpos de conocimientos  legitimados socialmente. 

Es un proceso polItico, socio-cultural, ideolOgico, ético en el que juegan  un lugar central ía 
 

dirnensián pedagOgica. Tiene que poner en tensián los saberes pro fesionales-teOricos y los 

saberes précticos de las Irayectorias partioulares, as trabajo en torno al conocirniento (...), 

desnaturalizando 10 obvio, reconociendo lo irnprevisible.’5 

Por eso en las situaciones de enseñanza  es  necesario develar  las matrices de formación 

    construidas como  parte de las biograflas escolares tanto de los formadores como de Los 
 

 

14Ministerio de EducaciOr’ Recomendaciones para la elaboración de los disefios curriculares. Fundarnentos  del 

Campo de FormaciOn Gene:aL 
Conclusiones encuentros regionales Institutos Formación Docente, Septiembre 2008. 
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estudiantes, ya quo han instalado rnodos y expectativas cristalizados quo no pormiten abordar 

los problemas y condiáionos do los contextos. 

Aceptar que escuola y enseñanza estãn atravesadas par discursos quo construyen modos de 

entender y reconocer ci contexto socio-polItico-cultural y los sujetos que habitan en éI, posibilita 

reconocerlos y ponerlos en tension. 

El punto de partida do Ia onsoñanza es Ia asunciOn del ostudianto quo tenomos y no del quo 
 

suponernos a quisiérarnos tener. Hay que fundar Ia ensoñanza en Ia que los sujetos son y en La 

quo portan. 

La enseñanza so orionta a desarrollar procesos do ponsamiento, curiosidad par Ia investigaciOn 
 

y oxploraciôn o instancias que posibiliten explicar, argumentar, preguntar, deliberar, discriminar, 

defender idoas y puntos do vista. Ensonar también implica gonorar rolacionos o intoraccionos 

ontro los sujotos involucrados y el conocimiento. 

Uno do Los rotos os consoguir quo  La enseñanza  sea  promotora  del ponsamiento  apasionado — 

quo incluye el doseo y ía imaginación- para provOcar  una  oducación  comprometida  con  Ia 

sociedad  quo a su voz  dotará  do significado  Ia  vida. 

La onsoñanza os transmisiOn. Par eso, pensar ía transmisiOn en tOrminos do traspaso, pensar 
 

ol traspaso en términos do continuación invontiva do un mundo comUn nos conduce a insistir 

sobro los usos do los ubjetos frégilos o inostimables do Ia transmisiOn, sobro ía transicionalidad 

do ía transmisión y soaro Ia actividad croadora do los sujotos. Llova a ponsar Ia close como un 

espacio potoncial confiado a! ado atento e ingenioso por el cual aquellos quo ya estén all! 

acogen a! otro más Inc sporado en ol horizonto del mundo.’7 

Ensoñar significa  ostablecer  un vinculo  pedagOgico.  Dicho vIncula  surge en el lugar do una 
 

renuncia: a enseñarlo odo y a resignificarlo todo. 

Aprender es un derec[o y un deber que compromete al sujeto en su totalidad. La posthilidad do 

organizer ol universc do oxperioncias, do alcanzar distintos niveles do roprosentaciOn y 

pensamiento esté dado porque a ose sujoto quo aprendo so ía aporta un sostén, una apoyatOra 

vincular..  18
 

 

 

 

 

 

‘6LITWIN, E. (2008) El oj ?cio de enseñar. Condiciones y contextos. Editorial PaidOs. 

17FRIGERIO G. Y D1KF R.G. (Comps) (2004). La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. 
Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 
‘8QtJIROCA A. (1992); Matrices de aprendizaje, C’onstitucidn del sujetc en elproceso de conocimiento. Ediciones 

Cinco. Argentina 
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Quien aprende, coma dice Meirieu, requiere de condiciones de seguridad para atreverse a 
 

hacer alga que no sabe hacerpara aprender a hacerlo’9. 
 

Se aprende a partir d€ Ia necesidad, Ia curiosidad, Ia pregunta, cuando se generan el deseo de 

saber y de aprender. 

El aprendizaje exige accián, reflexiOn, asumir progresivamente Ia palabra propia y apropiarse 
 

de los sentidos del mundo para conquistar Ia autonomIa, Ia construcciOn de si mismo  coma 

sujeto en el mundo. 

Vincular enseñanza, aprendizaje y evaluaciOn significa reconocer su carácter formativo, 

contextualizado y en p.-oceso. 

En este sentido, persar Ia evaluaciOn como formativa implica poder develar, desocultar 

aspectos que hacen a Ia propia práctica coma asi también al funcionamiento institucional que 

no parecen ser tan evidentes ante Ia primera mirada. 

Para poder sostener esta mirada evaluativa, que implica volver a mirar, y mirarnos luego desde 
 

otro lugar, es necesailo operar en dos direcciones, coma nos recuerda Nicastro: salirse de las 

miradas que capturan, aquellas que nos atrapari Ia atenciOn, que nos “hipnotizan” y  de  las 

miradas que clausuran, que nos enclaustran Ia visiOn, que nos permiten sOlo ver Ia mismo, no 

dejándonos ver 10 dife:ente, Ia nuevo. 

Pensando de esta manera, Ia evaluación reconoce Ia complejidad de los procesos educativos, 
 

coma prácticas situadas, coma construcciones histOricas—sociales, coma  proyectos 

pedagOgicos. Enlazándose con otras categorIas coma formaciOn y  experiencia  ya  que  todo 

sujeto cuando tiene Ia posibilidad de observar, se descifra, se interpreta, se describe, se juzga, 

se narra, se domina cuando hace determinadas  cosas consigo  mismo, y esto solo se produce 

en Ia problematizaciOn y en el interior de ciertas prácticas que ayudan a construir diferentes 

historias, en su singularidad y contingencia, permitiendo reconocer lo que se es y Jo que se 

pretende   realizar  en   las  diferentes   situaciones   de  enseñanza. 

La evaluaciOn formati’sa se vincula entonces con una multiplicidad de aristas que dejan entrever 

Ia complejidad  del proceso,  coma fuimos  expresando  más arriba: formaciOn,  experiencia, 

saber. La evaluaciOn vuelve Ia mirada hacia los sujetos, hacia sus trayectorias de formaciOn. 

Generalmente  se asc cia Ia práctica evaluativa como evaluaciOn de los aprendizajes,  pero 

justamente,  Jo que oculta este enunciado es al sujeto. Este corrimiento  puede dar lugar a 

algunas reflexiones: ,Se evalUa al estudiante individual sabre Ia base de una demostraciOn del 
 

 

‘9MEIRIEU P. (1998); Fr  :nkestein educador. Editorial Alertes. Barcelona 
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c5onocimiento de una disciplina? ,O 10 que se evalüa es el conocimiento corriente de Ia 

disciplina a través de Ia demostraciOn  que hace el estudiante do su conocimiento? En el primer 

caso, el referente a partir del cual se emite el juicio de valor es el aprendizaje de  los 

estudiantes, mientras que en el segundo, lo es el campo disciplinar. Cuestionamieritos que nos 

Ilevan  nuevamente  a  los sujetos  que  aprenden.  Por eso  quizás  sea  necesario  preguntarse: 

,Quiénes son? j,COrio y dônde se hacen presentes en Ia elaboracián de Las propuestas 

educativas? 

Edith Litwin (2010) plantea quo el campo de Ia evaluacián da cuenta de posiciones 

controvertidas y polénicas no sOlo desde una perspectiva poiftica, sino también desde una 

perspectiva pedagOgica y didáctica.2° Expresa ademãs que Ia evaluaciOn es el estudio de las 

relaciones y do Las implicancias del enseñar y aprender. 

Durante Ia formaciOn inicial deberemos intentar abrir espacios que posibiliten profundizar los 

procesos de reflexián sobre lo que acontece en el aula a los efectos do explicitar y asumir 

dificultades, conflictos, errores, avances, logros vinculados con los conocimiento, Ia 

metodologia de trabaj, Ia relaciOn pedagOgica, las dinámicas grupales, a fin do rooriontar o 

modificar los aspectos a situaciones quo operan como obstaculizadores, y rocuperar y 

profundizar los quo favorocen Ia interacciOn y Ia construcciOn do conocimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20CAMILLONI, A., CELMAN, S., LITWIN, E. y otros (2010) La evaluaciôn de los aprendizajes en ci debate 

didáctico contemporáneo, Buenos Aires, PaidOs Educador, 0g.11 
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ESPECIFICACIONES ACERCA DE LA CARRERA 
 

 

 

 

 

• TITULO QUE SE OTORGA: Profesor de Educación Secundaria en Fisica 
 

 

 

• DIJRACIÔN: 4 años 
 

 

 

• CONDICIONES DE INGRESO 
 

 

Certificado de firializaciOn y aprobaciôn de estudios correspondientes al Nivel Secundario 

o constancia c:orrespondiente. El ingreso de alumnos que adeuden materias de 

EducaciOn Securidaria se permitirá en forma provisoria en el caso de no sumar rnás de 

dos (2) asignatuias pendientes de aprobaciOn, requiriendo Ia presentacián de culminacián 

de sus estudios previo al inicia del receso escolar de invierno. De lo contrario, Ia/el 

interesada/o no podrá avanzar en los estudios de EducaciOn Superior, no computándose 

el cursado y aprobación de instancias de evaluaciôn que hubiere realizado hasta esa 

techa. 

 

 

• PROPOSITOS DE LA FORMACION DOCENTE INICIAL 
 

 

Garantizar el conocimiento pedagOgico - didáctico necesario para incidir en Ia formaciOn 

de los sujetos de aprendizaje del sistema escolar secundarlo, en sus diferentes 

modalidades y en otros ámbitos institucionales. 

Reflexionar y comprender las mUltiples dimensiones sociopolIticas, histOrico-culturales, 

pedagOgicas, metodolOgicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas 

transformadoras del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actUa, dando lugar a 

prácticas  docentes  significativas. 

Propiciar Ia integraciOn entre los contenidos de las diferentes unidades curriculares, 

trasformando Ia forma de pensar Ia enseñanza,  los modos de dialogar y ejercer  Ia 

autoridad pedagOgica. 
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- Promover Ia construcciOn de una identidad docente basada en Ia autonomla para Ia toma 

de decisiones en Ia participaciôn en comUn, el ejercicio ético reflexivo y critico de Ia 

docencia  propiciando  Ia  formaciôn  de  ciudadanos  conscientes  de  sus  deberes  y 

derechos, er vinculo con Ia cultura y Ia sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el 
 

compromiso con Ia igualdad y Ia confianza en las posibilidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Promover Ia capacidad para coordinar situaciones de enseñanza de los contenidos 

integrando  el anlisis de los contextos sociopolitico,  sociocultural  y sociolingUistico. 

- Facilitar Ia selecoiOn y uso de nuevas tecnologIas de manera contextualizada y reflexiva. 
 

- Favorecer y generar el trabajo colectivo-colaborativo para Ia elaboracián, desarrollo y 

evaluacián de proyectos institucionales compartidos. 

- Analizar Ia complejidad del mundo actual, Ia particularidad de las regiones y relaciones, 

para generar experiencias socioeducativas situadas y superadoras desde una 

perspectiva socio-histórica. 

- Indagar las prob!emáticas del contexto educativo desde las dimensiones socioculturales, 

pollticas, econOmicas y legales, asumiendo un posicionarniento y compromise êtico con 

Ia sociedad, Ia instituciôn escolar y el trabajo docente. 

- Comprender Ia ‘ida escolar como parte de Ia realidad social, facilitando La construcciOn 

de Ia subjetividad e identidad de Los sujetos sociales en relaciôn con sus realidades 

históricas, regionales, cuLturaLes y ambientales. 

- Participar en Ia reflexiOn y construccián colectiva de los conocimientos, recuperando el 
 

sentido estético y complejo de Ia enseñanza. 
 

Pensar La práctica docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 
- 

 

proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto 
 

- Articular Ia formaciOn inicial de profesores con Ia EducaciOn Secundaria, fortaleciendo el 

vInculo con las escuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales; 

reconociendo y valorando el aporte que hacen a Ia formación docente inicial. 

- Afianzar Ia formación de los estudiantes en las prácticas de lectura, escritura y oralidad 

secundaria pronia del campo especIfico que enseñan y come estrategia de 

fortalecimiento del rol de mediadores culturales. 

- Contribuir a Ia construcciOn  de marcos teOricos  -pedagOgicos,  disciplinares  y didácticos 
 

que  fundament€ n  los  procesos  de  transmisión  y  constituyan  referentes  valiosos  para 

interpelar, revisa- y mejorar las prácticas de enseñanza en La escuela secundaria. 
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La construcción de n diseño curricular para Ia formación docente inicial, nos posibilita 

resignificar Ia profesión docente, de manera tal de pensarla y concebirla como una práctica 

reflexiva y critica. 

En este sentido pretendemos que el egresado del Profesorado en Educacián Secundaria sea 

un docente comprom€tido ético y polIUcamente con los procesos culturales, sociales, estéticos 

de Ia sociedad en Ia que vive. 

Por 10 expuesto se aspira a formar un docente para Ia educaciôn secundaria con capacidad de: 
 

 

- Asumir como sujeto autOnomo, creativo, con responsabilidad profesional para Ia toma de 

decisiones. 

- Contextualizar las intervenciones de enseñanza en pos de encontrar diferentes y mejores 
 

formas de posibilitar los aprendizajes de los alumnosfas y apoyar procesos democráticos 

al interior de las instituciones educativas y de las aulas. 

- Posicionarse comprometidamente  en Ia configuraciOn y consolidacián de su identidad 
 

como profesional docente. 
 

- Construir espacios de trabajo compartido y colaborativo en las instituciones educativas 
 

- Comprender duterminados marcos conceptuales que lo habiliten para seguir 

profundizando en Ia disciplina, transformando esos conocimientos en contenidos a ser 

enseñados. 

- Seleccionar,   dieñar   y   utilizar   diversos recursos  didácticos, como  elementos de 
 

laboratoric, las TIC, entre otros, en situaciones de enseñanza formal y no formal. 
 

- lnteractuar en diterentes contextos, roles y funciones. 
 

- Implementar reflexivamente los diseños curriculares del nivel secundario vigentes en sus 

diferentes modalidades 

- Construir y desarrollar dispositivos  pedagOgicos-disciplinares  para atender a Ia diversidad 

y Ia integracián de los sujetos, desde Ia confianza en sus posibilidades de aprender y Ia 

compresián de su comunidad 

- Comprometerse con una concepciOn de evaluación multidimensional y multireferencial 

tanto de los aprendizajes como de Ia enseñanza. 
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• Especificacinnes acerca de Ia estructura curricular 
 

 

Conforme con La relevado a través del diagnôstico realizado con los Institutos sobre los diseños 

curriculares vigentes, aparece coma debilidad comün a nivel provincial Ia fragmentaciOn y Ia 

desarticulaciôn curricular, lo que genera superposiciOn y ausencias en Ia formaciOn. 

Para definir Ia estructura curricular, se ha tenido en cuenta: 
 

- Ia historia de Ia formación docente en Entre Rios, 
 

- las recomendaciones del 1NFD. 
 

- las propuestas de los institutos respecto de Ia necesidad de recuperar las disciplinas, Ia 

centralidad de Ia ensçñanza como tarea especifica del docente y Ia relevancia de formar 

docentes comprometidos, conscientes del carácter ético y politico de su acciOn. 

- el paradigms  de Ia complejidad que se instala ante Ia exigencia de formar para dar 

respuesta a los rasgos identitarios del tiempo histOrico que atravesamos. 

A partir de estos aspectos, se ha analizado Ia necesidad de disenar una estructura curricular 
 

que se referencie en distintos campos entendidos como... una red o configuraciOn de 

relaciones objetivas.  Como un juego  de mUltiples factores en tension; relaciones de fuerza 

entre los partIcipes disciplinas-  que define Ia estructura  del campo,  establece reglas  o 
 

modifica las ya intentadas, circunscribe sus lImites o los flexibiliza21. 
 

El desaflo es construir un diseño curricular en el que las tensiones y disputas que se producen 

en el interior de cada campo pueden aportar articulaciones a Ia formaciOn. 

Llegado este punto, aparece otra posible discusián acerca del sentido de las disciplinas que 
 

conforman los campos y Ia necesidad de su articulaciOn. Porque si bien es cierto que, a los 

fines que se han expresado, Ia rigurosidad lôgica y conceptual de las disciplinas se hace 

necesaria22, también es preciso que éstas converjan en aquellos objetós que componen el 

carnpo de Ia enseñanza para permitir una lectura mUltiple y compleja de los mismos. 

Atendiendo a esto hay que hacer notar que silas unidades curriculares no son organizadas en 

torno a problemas o temáticas que permitan un anclaje o nucleamiento es probable que el 

curriculum termine en una colecciOn fragmentaria de saberes que pierda de vista el potencial 

heurIstico y problem atzador de Ia teoria. 
 

 

21BOURDIEU P. y WACQUANT, L.; (2008) Urns invitación a lasociologia rejiexiva. Siglo XXI editores, Bs As. 
2211ay que tener en cuenta oue los destinatarios inmediatos de Ia propuesta son egresados de Ia EducaciOn Polimodal, 

que tiene una impronta altarnente orieritada hacIa un area del saber y que es muy débil en relaciOn con Ia formación 
disciplinar. 
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Dinémica de los diseños curriculares 23
 

 

 

 

 

Unidades curriculares 
 

Las unidades curriculares se definen como aquellas instancias curriculares que adoptando 

distintas madalidades a formatos pedagOgicos farman parte del plan de estudiôs, arganizan Ia 

enseñanza y las distintos contenidas de Ia farmaciôn y deben ser acreditadas par los 

estudiantes. Tomando coma marco de referencia Ia estructura conceptual, el propósita 

educativa y SUB aportes a La práctica dacente, las unidades curriculares del diseña tienen 

distintos formatos: 

Asignaturas: Definidas por Ia enseñanza de marcos disciplinares, multidisciplinares, 

transdisciplinares y SUB derivacianes metadalágicas para La intervenciOn educativa. Se 

caracterizan par brindar canocimientos y, par sabre toda, madas de pensamiento y modelos 

expLicativas de carácter pravisianal, coma se corrêsponde con el carácter del canacimienta 

cientIfica y su evaluciOn a través del tiempo. 

En relaciOn a Ia evaluaciOn se propane instancias de evaluacianes parciales, finales yfa par 

pramociôn. 

Seminarios: San instancias académicas de estudio en prafundidad de problemas relevantes 

para Ia farmaciôn, preferentemente desde una perspectiva interdisciplinaria. lncluyen Ia 

reflexiOn critica de las cancepcianes o supuestas previas sabre tales problemas, el anélisis, Ia 

profundizacián, comprensión a través de Ia lectura y el debate de materiales bibliagráficas y de 

investigacián. 

La perspectiva metodc’lágica de trabaja habilita Ia incarporaciOn de estrategias del campa de Ia 
 

investigaciôn para el abordaje de las prablemas planteados. 

Estas unidades permhen el cuestianamiento del pensamienta práctica y ejercitan en el trabaja 

reflexiva y en el m3neja de literatura especifica a partir de las temas a prablemas 

seleccianadas. 

Para  este formata  se  prapone el calaquio,  el cual  puede  asumir  diferentes  madalidades: 

praducción escrita de :nfarmes, ensayas, managrafias, investigacianes, etc. y su defensa aral. 

Talleres:   Son   unidades   curriculares arientadas a  promaver Ia  resaluciôn  práctica  de 

situaciones a partir de a interacciOn y reflexiOn de las sujetas en forma caoperativa. 

 

23Se retoman en este punto Ia definiciones dela ResoluciOn 24/07 CFE 
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Son instancias reflexivas que permiten revisar las prácticas, analizarlas, identificar obstáculos y 

contradicciones, recorocer logros y experiencias. 

Los talleres (..) no son meramente reflexivos o pragméticos, incluyen en su trabajo Ia 

producción teórica, Ia construcciOn de un saber que trascienda Ia manera natural de entender 

las cosas que pasan ( ..) Esto significa utilizar conceptos teOr!cos, realizar lecturas, conocer los 

resultados de investiguciones reafizadas, consultar a especialistas. 

El taller por su dinérnica tiene carácter flexible; su proceso depende de los objetivos, de los 

participantes, del tipo Je actividades que se desarrollan. 

Como dispositivo metodológico posibilita a partir de is cotidianeidad en su coniplejidad, analizar 

casos, tomar decisiones y producir alternativas de acciOn y ejecuciOn. Genera modos de 

aprendizaje reflexivo, de trabajo en equipo, escuchar al otro,  colaborar  en  tareas  grupales, 

asumir responsabiLidades individuales y grupales, aportar opiniones, saberes, conocirnientos y 

sostener  propuestas de trabajo. 

Los talleres poseen una naturaleza productiva, es dbcfr, no se instalan (o no deber!an hacerlo) 
 

en Ia critica negativa o impotente, impican Ia elaboracion (producciOn) de condiciones que 

favorezcan una préctica superadora de los obstáculos, dificultades o problemas o conflictos, 

como as! también Ia valorización y desarrollo de experiencias exitosas y gratificantes25 

Se propone para Ia evaluacián [a presentaciOn  de trabajos parciales yb   finales de producciOn 
 

individual o colectiva segün La propuesta didáctica de los docentes de Ia unidad curricular. Por 

ejemplo: elaboraciOn de proyectos, diseno de propuestas de enseñanza, elaboración dé 

recursos para ía enseñanza, entre otros. 

Trabajos do campo: Espacios sistemáticos de smntesis e integraciôn de conocimientos a 

través de Ia realizaciOn de trabajos de indagaciOn en terreno e intervenciones en campos 

acotados. 

La construcción de objetos — problemas vinculados a Las situaciones espeelficas del nivel, 

institucionales, de Ia práctica docente y de Ia enseñanza instalan Ia necesidad de realizar 

trabajos de indagaciOn, cuyo propOsito es acercar a los estudiantes a Ia práctica de Ia 

investigación entendida como praxis social articulada, fundarnentada y situada en relaciOn a un 

contexto. 
 

 

 

   24LANTJREANI, N. (1996) El taller. Un espaclo compartido de producciOn de saberes. Cuaderno do capacitaciOn 
docente n° i Aflo I. N° 1. IjNER 

25LANDREANI   N.; Op. cit. 
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Poner en tensián matos teOricos,  usar distintos instrumentos de recolecciOn y anáfisis de 

infdrmaciOn con Ia intenciOn cle producir conocimientos que amplien los horizontes de 

comprensiOn de aspeDtos de Ia realidad educativa y habiliten a partir de estos diagnôsticos 

intervenciones en campos acotados. 

El trabajo de campo permite Ia contrastación de rnarcos conceptuales y conocimientos en 
 

ámbitos reales, el estudio de situaciones y Ia produccián de conocimientos en contextos 

especificos. Operan como confluencia de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en 

las asignaturas, semiriarios y talleres. 

Los  trabajos  de  caripo  desarrollan  Ia  capacidad  para  observar,   entrevistar,  escuchar, 
 

documentar, reLatar, recoger   y  sistematizar informaciOn, reconocer y  cornprender las 

diferencias,  ejercitar  el  análisis,  trabajar  en  equipos  y  elaborar informes,  produciendo 

investigaciones. Es in!portante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de 

campo recuperen las reflexiones y conocirnientos producidos en los periodos anteriores. 

Précticas docentes: Las prácUcas docentes incluyen encuentros de trabajo entre los equipos 

docentes  de  los  insttutos  y  las  escuelas  asociadas,  para  la  construcciOn  de  proyectos 

interinstitucionales  de  prácticas,  que  enmarcaran  las  experiencias  de  formaciOn  de  los 

estudiantes. 

Se vinculan también, trabajos de participaciOn progresiva de los estudiantes en el ámbito en 

las instituciones formales y no formales, escuelas, aulas, desde ayudantias iniciales, pasando 

por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados, hasta Ia residencia con 

proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. 

Estas  prãcticas  de  €nseñanza  incluyen  encuentros  de  diseno  y  anãlisis  de  situaciones, 
 

narrativas, reflexiOn sobre las prácticas, conflictos, y situaciones problemáticas en los qua 

participan profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas 

asociadas y otros integrantes de la comunidad educativa. 

Estas unidades curricilares 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 los casos, cobra especial relevancia Ia tarea mancomunada 

de profesores tutores de las escuelas asociadas y los equipos de prácticas de los institutos 

superiores. 

Las  unidades  curricu.ares  destinadas  a las prácticas  docentes  representan  Ia posibilidad 
 

concreta de asumir nstancias’ ue habilitan a Ia construcciOn de Ia identidad del trabajo 

docente, experimentar proyecfbe de enseñanza e integrarse a un grupo de trabajo escolar. 
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Módulos: Los môdulos representan unidades de conocimientos completas en si mismas y 

muitidimensionales scbre  un campo de actuaciôn docente, proporcionando un  marco  do 

referencia integral, 12:3 principales Lineas de acción y las estrategias fundamentales pam 

intervenir en dicho can ipo. 

Su organizaciOn pucde presentarse en materiales impresos, con guIas de trabajo y 

acompañamiento tutoial, facilitando el estudio independiente. Por sus caracteristicas, so 

adapta a los periodos segUn sea Ia organizaciOn de los materiales. 
 

 

Unidades de definicidn Institucional (UDi) 
 

 

Estas unidades permi:en recuperar (as experiencias educativas, construidas en La trayectoria 

formativa del Instituto pormador 

Los ejes sugeridos para estas unidades forman parte del Carnpo do Ia FormaciOn Especifica. 

La elección de las mismas deberá ser discutida y acordada por los distintos actores 

institucionales, en los ámbitos do participaciôn y gobierno, garantizando Ia articulaciôn con las 

unidades curriculares Je todos los campos de Ia formaciôn. 
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• Carga horarin y cantidad de unidades curriculares 
 

 

CUADRO 1: CARGA 1-ORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS CATEDRA 

 

 

Carga horaria 
Carga horaria por campo formativo 

 

por año académico 
F. G.

  
 

F. E.  
F. P. P. UDI fuera 

campo 
 

 

1° 
 

1056 
 

384 
 

 

544 
 

 

128 
 

0 

 
 

2° 
 

1056 
 

352 
 

 

576 
 

 

128 
 

0 

 3° • 1024 288  544  192 0 

 4° 992 96  576  320 0 

 
 

UDlfueraaño 0 
 

0  0  0 0 

 Total carrera 4128 1120  2240  768 0 
 Porcentaje 100% 27%  54%  19% 0% 

 

 

 

CUADRO 2: CAR 3A HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS RELOJ 

 

 

Carga horaria 
Carga horaria por campo formativo 

por año académico 
 

-- 

 

RG. F.E. F.P.P. 
UDI fuera 

campo 

1° 704 256 362h 40m 85h 20m 0 
 

2° 704 234h 40m 384 85h 20m 0 
 

3° 192 
 

- 

362h40m 128 0 
 

213h 
  4°  661h20m 64   384 20m  0 

 

UDlfueraano 0 0 0 0 0 
 

- 

Total carrera 
 

 

2752 

 

746h 1493h 
40m 20m 

 

 

512 0 

Porcentaje 
100% 27% 54% 19% 0% 
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Cantidad UC por año y por 
campo 

 

F.G. 
 

F.E 
F P 

P. 

UDifuera 
de 

campo 

4 5 1 0 

4 
 

 

 

 

1 

5 
 

 

 

 

6 

1 
 

 

 

 

1 

0 
 

 

 

 

0 

0 0 0 0 
 

12 
 

21 
 

4 
 

0 

 

Cantidad UC por 
anoyrégimende 

cursada 
 

Anuales 
 

Cuatrim. 

  

 
 

0 

  

 
 

0 

  
 

0 
 

0 
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CUADRO 3: CANTIDAD DE UC POR CAMP0 Y POR AJ0; SEGUN SU REGIMEN DE CURSADA 
 

 

Cantidad de Ut par 
año 

 

 

TctaI 
 

- 

10 0 
 

20 0 
 

3° a  
 

4° 8 
 

UDI fuera 
de año

 0
 

 

Total .57 
 

 

 

CUADRO 4: CARGA HC RARIA CAMPO FORMATIVO HORAS CATEDRA HORAS RELOJ 
 

 
 

 

Carga horaria 
por año acadénico 

Carga horaria por campo formativo 
Horas Cátedra —  ReIoj 

- 

F. G. F. E. F. UDI fuera 
campo 

— 

iO&; j 704h 

 

384  
2S6h 

 

544 128 0 

2° 
105d 

 

3° 
1024 

 

704h 
 

682 h 
40m 

352 576 384 128 

288 192h 544 J’ 192
 

 

 

 

128h 0 

 

 

UDI fuera 
año 

Total 

 

992 
661h 
20m 

0 

96 64h 576 384 320 
213h

 0 
20m 

 

0 0 0 0 

carrera 
Porcentaje 

4123 2752h 1.120 0 
2.240 

‘100% 27% 54% 19% 0 
- 



 

 CAMPO DE LA FORMACIÔN GENERAL 
CAMPO DE LA 

FORMACIÔN  ESPECIFICA 
CAMPO DE LA FORMACION EN LA 

PRACTICA PROFESIONAL 
UDI FUERA 

CAMPO 

 
 

Pedagogia (Asignatura 96) 
- 

Corporeidad,  Juego y tenguajes Misticus 
(Taller1 96) 

- Orardad, tedura, Escrilura y TIC (Taller, 96) 
- Didáctica General (Asignatura, 96) 

 

• FenOmerios Mecãnicos I(Asignatura -Taller, 128) 
Matemàtica 1 (Asignatura,  128) 
Fundamentos de Ia Quimica FISICa (Asignatura, 96) 

- 

- Biclogia CAsignatura, 96) 
- Ciencias de Ia terra (Asignatura-laller 96) 

 

- Practica Docente I: Sujetos y 
contextos, aproximadon a Is 
Práctica educativa. (raIler, 128) 

 

 
 

- Fifosofia Asignatura. 96) 
Psicotogia ducacional (Asignatura, 96) 

- 

- Educación Sexual Integral (Semirario-Taller, 
64) 
Historia Social y Politica Argentina y 

- 

Lalinoarnericana (Asignatira, 96) 

 

FenOmenos Mecanicos II (Asignatura-Taller, 128) 
Fenórnenos Termodinám icos (Asignatura-TaIler, 128) 
Odáctica de Las Ciencias Nalurales (Asignatura 96) 
Matemàtica II (Asignatura,  128) 
Sujetos de Ia Educacion secundaria (Serninaüo, 96) 

 

Pràctica Docente II: EducaciOn 
Secundaria y Préclica Docente 
(Serninario-Taller, 128) 

 

  

• Analisis y Organizacion de las Instituciones 
Educativas, (Seminario-Taller,  96) 

- Historia de Ia Educación Argentina 
(Asignatura, 96) 

- Sociologla de Ia Educaciort (Asignatura, 96) 

FenOmenQs  Ondulatonos LAsignatura,  128) 
- 

Fenarnenos Elécliicos y Magnéticos (Asignatura, 128) 
- 

Didádica de Ia Fisica (Asignatura.96) 
- 

Epistemologla de Ia Fisica ( SeminaAo, 96) 
- 

U.D.lA96) 
- 

 

Práctica Docente Ill: 
Cotidlaneidad en las aulas, 
experiencias de fomiacion 
(Seminarlo-TalIer, 192) 

 

  

Derechos Humanos: Etica y Ciudadania 
(Asignatura, 96) 

 

- Problecnâticas Actuales de Ia Fisica (Seminano- 
Taller, 96) 

- Produccion Social del Conodmiento  FISiCO (ralleç 
96) 

• Elementos de Flsica Atômica (Serninaño, 96) 
- Elementos de Fisica CUàntiOa yRelatividad 

(Asignatura,  96) 
- Asttoflsica (Serninado, 96) 
- U.DJ. (96) 

 
Práctica Docente IV: Escenas 
Educativas y Trayectorias de 
tonnaciän (Taller- Seminaric, 
320) 

 

 

UDJ 
FUERA 

DE 
ARO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Denominación, formato y carga horaria de las unidades curriculares, en horas cétedra 
 

 

 

 
- - 

C) 
0 

 

 

 
0 S. 

 

 
> 

C) S 

 

 
C) 

C) 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co 



 

Unidad 

AM 

128 rn PrcbL Actuales Sen. 

m
 

0C
 

 

 

 

 

 

 

 
PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN FIS1CA 

lerAflo 2doAflo 3erAllo 4toMo 

C) 
0 
z 
U) 
m 

-D 
- 0 

 

z C, 
m 

I CuMcuarl jøJrWfljl.I 
UnWad 

Curricular 
 

JHC$IHCAFornhIHD 
Unidad 

Curricular I S 
xi 0. 

CD 
r rn 

Campo deli Forrnaaón Gerwal 

Pedagogia 3 96 Asig. 3 Filosofla 3 96 
AnaLyOrg.de Sem. D,H.:Eticay 

96  3 
las Inst. Educ. Taller Ciudadania 

I Corporeidad. 2 Historiasocialy Histordeb 
Juegoy 3 96 Taller 2 polrricaAientfria 3 96 Asig. 3 Educaciôn 3 96 Asig 3 
Lenguaes    

2 y Latinoaniericana     Argentina 
 OrL Led9 

m 
m xi 
Q 

0 

0 cn 
> 
0 
0 
z 

Escritura y 3 96 Taller Pstologla 96 Asg. 3 SocioIogadeIa 96 Asig. 3 

TIC 3 Educational EducaciOn 

DIdãCtICa 96 Educadbn Sexual 
Gral Integral 
mcr 12 ——16 THCS 

Scm 
Taher 

11 
— — 9 — 9 THCS 3 — 3 

FenOnienos 4 Asig. Fenomenos 
Mecánis I Taller Mecârncos Ii 

Campo de Ia Formacion Espedfica 
Fenómenos 

Taller On&atohos 4 128 Mig. ‘I delaF(sica Taller 

Matemãtica I 4 128 Asig. 4 

Fundamei*os 

Ferámenos 
Tein 128  Fendn.Elecy 4 128 Asig 4 EI*ntosde   

Taller Magnet     FleicaAtOmica 
Epistern.dela Prcd.Cierdlfica 

% Sen. 3 

delaOuknica 3 96 Asig. 3 Maternaftall 
Fisica 

128 Asig. 3 96 Taller 3 
 

Lien. de FIsb 

3 95 Asig. Didáctica de fas 
Cs Naturales 

Didácticadela 
3 96 As 3 Cuinticay 3 96 A4 3 

Fisica Re1atvidad 
 

3 96 Asig- Sujetosdela 
taller. Edvc Secvndaña 

96 Sen. 3 UDI 3 96  3 

Astroffsaca 3 96 Sen. 3 

(101 3 96 3 

17 17 ThCS 
— — 

ISTHCS 17—— hutS 18
—— 

Canipo de Ia Formación 
en IaPráctca Profeslonal 



 

I 128 Taller 3 
P. Docente Ml 6 192 



 

“• 

raIler 4 
P. Doceflte IV 10 320 Scm 5 

Taller 7 
ThC’  33 



 

41 ThC 
— — 

33 - - 35THC 32- 



 

- -

34ThC 31 33 

P.Doc2ntel 4 125 Taller P.Docenteli 
— 

‘HCS:HoyasCe1raScmanatcs 
‘HCkHorCátedraMua1es 

nicS:TotI  HcCátcaSeiraiaI 
‘ThC: Total HciisC8tedra 
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CAMPOS DE LA FORMACON DOCENTE 
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CAMPO DE LA FORMACIÔN GENERAL 
 

 

Es precisamente en ol campo do Ia educación quo hoy so liEn-a 

tal vez una do las batallas mâs  docisivas  en  torno  do! 

significado. Estân on juogo, en esa lucha, los significados do lo 

social, do lo humano, do lo polItico, do lo oconOmico, do lo 

cultural y, do aquollo quo nos conciorno, lo oducativo. En esa 

lucha, Ia oducaciOn os un campo do batalla estratégico. La 

oducaciOn no es solamento uno do los significados quo ostân 

siondo rodefinidos: ella es el campo do confrontaciOn do los 

diforontos  significados 

Tomas Tadou Da Silva; (1999) 
 

 

 

En el Campo do Ia FormaciOn General, so propohe analizar y reflexionar sobre el carãcter 

complejo do Ia formaciOn docente corno trayectoria. Esto so orionta a Ia compronsián do los 

fundamontos histOricos, filosóficos, oconOmicos, politicos, socialos, pedagôgicos y éticos del 

trabajo docento, anali2ando las posturas en tensián, do diversos contoxtos socio-oducacionalos 

y las subjetividados or. intoraccián. 

Los Lineamientos Curiculares del INED, plantoan cuostionos a ponsar on términos do tensiOn 

en Ia FormaciOn General: relaciOn o integraciOn entre teorias y prácticas, comprensiOn de las 

singularidades on el marco do regularidados (ponor on diálogo Ia mirada do lo comün y lo 

divorso), fortalecimieno do Ia onseñanza en contextos y dimensiones cornplejas desde marcos 

conceptuales   e  interpretativos,    integraciOn   de   problemas   y   lenguajes,  ‘vinculaciôn   entre   las 

disciplinas, Ia vida coti Jiana y las prácticas socio-educativas. 
 

La finalidad del Campo de FormaciOn General en el curriculum para Ia formaciOn inicial do 

todas las carreras Os construir marcos conceptuales para ponsar y compronder las roalidades 

sociales, culturalos y tducativas, las institucionos y las précticas docentes. 

Los aportes de este Campo apuntari a Ia selecciOn de ejes temáticos y problemáticas para Ia 
 

formaciOn de los futurcs docentes y su transferencia a diferentes contextos. 
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PRIMER A1O 
 

 

 

 

PedagogIa 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaHa: 3 horas cãtedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado: anual 
 

 

Marco Orientador 

La reflexián teôrico 

 

 

pedagógica y Ia problematizaciOn  de Ia educaciOn constituyen aspectos 

centrales de Ia formaciOn docente ya que incorporan una lectura social, politica y critica do Ia 
 

situacián educativa. 
 

En este espacio se bnndan los marcos teáricos que permiten comprender Ia educaciOn corno 

una práctica situada, recuperando su sentido ético y politico y, por ende, su potencial 

transformador. Constitjye una instancia de reflexiOn teOrica sobre los problemas del campo de 

Ia educaciôn, porque Llesde los marcos referenciales se analizarán los supuestos subyacentes 

a las teorias y prácticas pedagOgicas. 

El estudio  de las huellas  del discuro  pedagágico  moderno,  sus  debates  y  desarrollos  en 
 

diferentes contextos, y Ia comprensián do que Ia Pedagogia, tal como se Ia concibe en Ia 

actualidad, es producto de ese discurso que atraviesa fuertemente las prácticas escolares, 

resulta fundamental para Ia formaciOn docente inicial. 

La recuperaciôn de los procesos de producciOn, distribucián y apropiaciôn de saberes en los 

distintos contextos históricos — politicos y las criticas que surgen en el siglo XX facilitará Ia 

construccián de marc’)s referenciales para Ia acciOn docente. En paralelo, el análisis de las 

corrientes de  reflexián pedagágica, de  sus tradiciones, do sus problemas histáricos hará 

posible Ia comprensión de las problemáticas contemporáneas y las prácticas cotidianas en Ia 

escuela. 
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Ejes de Contenidos 
 

Educación y pedagogla: significados, sentidos y rupturas 
 

ConfiguraciOn histôrica y polifica del campo pedagOgico. Los fundarnentos antropolôgicos, 

filosOficos, polIticos, sociolOgicos que subyacen a las teorias y a las prácticas pedagOgicas. 

EducaciOn y transrnisión. Problemãticas epistemolOgicas de Ia pedagogIa. Las 

transformaciones del iInculo Estado y EducaciOn. Problemáticas y perspectivas pedagôgicas 

de America Latina y Agentina. 
 

 

Los sujetos y discursos pedagógicos: herencias y nuevas subjetividades 
 

Discursos pedagógicos. PedagogizaciOn de Ia infancia y Ia escolarizaciOn del saber: del niño al 

alumno. TensiOn entre  hornogenizaciOn e individualizaciOn. Reproductivismo. Pedagogias 

liberadoras. 

La construcciOn  de Ia identidad del trabajo docente;  los desafios  de una práctica autOnoma y 
 

crItica.  Culturas juve:iles:  identidades  y  mandatos.  La educaciOn  secundaria:  inclusiOn y 

obligatoriedad. 
 

 

La escuela como es.acio pedagógico 

El surgimiento de Ia escuela, su funciOn social. DesafIos actuales: continuidades y rupturas. 

Contexto institucional y áuiico. El lugar de los sujetos. 
 

 

Conocimiento y saber escolar 
 

LegitimaciOn  del  conocimiento  en  el  campo  educativo.  TransmisiOn,  nuevas  tecnolOgicas  y 

prácticas pedagOgicas. TransformaciOn del escenario pedagOgico en Ia sociedad actual. 
 

 

Bibliografla 
 

ANTELO, E Y ALLIAUD, A. (2009) Los qajes del of/do. Buenos Aires, Editorial Aique. 

CAMILLONI, A., CELMAN, S. y otros (1998). La EvaluaciOn de los aprendizajes en el debate 
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Didáctica General 
 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado:  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La formaciOn en el carnpo de Ia didãctica tiene que reconocer su construccián histOrica y social 

en el marco de proyetos educativos y sociales amplios. Reflexionar sobre Ia complejidad de 

las prãcticas de enseñanza qua se desarrollan en escenarios.institucionales particulares — las 

escuelas- asi como Ia construcciOn de herrarnientas teOrico — metodolOgicas implica pensar Ia 

enseñanza desde una perspectiva problematizadora y herrnenéutica. 

La didãctica tiene qua superar Ia mirada instrumentalista, y poder provocar Ia reflexiOn acerca 
 

de  Ia enseñanza.  Pensar,  analizar,  visualizar  las  complejidades  cia  Ia  acciOn  docente,  sus 

atravesamientos  soda lea, institucionales,  histOricos, interpersonales, I/nguIsticas, psIquicas26. 

La Didáctica como dsciplina  del campo pedagOgico y por ende de las Ciencias  Sociales, 
 

reconoce  como  obj€to  de  estudio  a  Ia  enseñanza  desde  una  perspectiva  teOrico 
— 

 

episternolágica  que  rio solo  permita  apropiarse  de  determinados  conceptos,  categorlas  y 

teorlas, sino comprender los tipos de razonamiento y lógicas que produjeron tales teorfas. 

Incorpora además una perspectiva de formación critico social que genere espacios  para La 

lectura comprensiva  El presente,  las principales  problemáticas  y desafIos  actuales  de  Ia 

escuela  y el  luger sociopolItico  que juegan  los trabajadores  de Ia educaciOn.  Por ello el 

recorrido  por  esta  uriidad  curricular  se  aborda  a  través  de  tres  ejes  que  tensionan  y 

problematizan el campo de Ia didáctica desde distintas miradas. 

El estudiante  podré oroblematizar  y construir  herramientas  teOricas-  epistemolôgicas  para 

pensar y diseñar prop!iestas didécticas, articulando los tres campos de formaciOn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26Aportes de los Institutos. 
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Ejes de Contenidos 
 

La constitución  del campo  de  Ia didáctica:  problematizaclOn  de Ia enseñanza  como  su 
 

objeto de estudio 
 

Abordaje  epistemolágico  de  las Ciencias  Sociales  y  Ia constituciOn  de  Ia didactics  corno 

disciplina. Su objeto do estudio. Tradiciones en Ia configuraciôn disciplinar de la didáctica. 

ProblematizaciOn del campo de Ia didáctica: relaciones y tensiones. El lugar de los sujetos, las 

prácticas y Ia escuela. 
 

 

Curriculum como texto y contexto donde se desarrolla Ia enseñanza 
 

Conceptual izaciones  de  curriculum. Enfoques teôricos actuales. Dimensiones pciiticas, 

sociales,  filosOficas, pedagôgicas,  culturales,  históricas  y  econOmica  de  un  Curriculum. 

ConstrucciOn y desarrollo curricular: debates y tensiones. Contrato didéctico y transposiciOn 

didáctica. Agenda pedagOgica. 
 

Configuraciones didacticas y práctica docente 
 

RelaciOn didáctica — ráctica docente. El lugar del conocimiento, Ia teorla, La práctica de Ia 

enseñanza y el currici,lum. Su vinculaciOn con las teorias del conocimiento y Ia concepciOn del 

método. 

El problems del conooimiento en Ia escuela. La transposiciOn didáctica. La perspectiva de Ia 

complejidad. La constucciOn metodológica: propuestas Didácticas: Selección y organizaciôn 

de contenidos, articulaciOn entre estrategias, contenidos, intencionalidades educativas e 

intereses de los estudantes de Ia formaciOn docente. La evaluación como pane del proceso de 

enseñanza: concepcicries, enfoques. 

 

Bibliografla 
 

ALVAREZ MENDEZ, J. M. (2001) Evaluar para conocer examinar  pare  excluir.  Ediciones 

Morata,  Espana. 

BERTONI, A. (1997) Los signifloaclos de Ia evaluaciOn educativa: alternatives teóricas, Editorial 

Kapelusz, Bs. As. 

CAMILLIONI, A. y otras; (2007) El Saber didáctico. Editorial Paidós. Buenos Aires. 
 

CAMLLONI A, CELMAN S y otros: (1998) La evaluación de los aprendizajes en el debate 

didéctico contemporáieo. Editorial Paidós. 3uenos Aires. 
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con la didâctica. Editorial Rei. Buenos Aires. 
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liberaciOn. Paidôs. 

FREIRE, P. (2003) Cartas a quien pretende enseflarSiglo XXI Bs As. 
 

FREIRE, P (1999) Pedagogia de Ia autonomia. Saberes necesarios para Ia préctica educativa. 
 

S XXI, Buenos Aires. 
 

FREIRE, P (1993) Pe!agogia de Ia esperanza. Editorial Siglo XXI. Mexico. 

GIROUX, H. (1992) ThorIa yresistencia en educación. Editorial Siglo XXI. Madrid. 

LARROSA, J..(1997) Escuela, podery Subjetivación. Ediciones de La Piqueta. Madrid. 

LITWIN, E. (2008) El (ficlo de enseñar. Condiciones y contextos. Editorial PaidOs. 

MATEO,  J:  (2000) La evaluación  educativa,  su practice  y otras metâtoras.  Cuadernos  de 

EducaciOn N° 33. Editorial Horsori. España. 

MEIRIEU, P. (2001) La opciOn de educar: Etica y Pedagogia. Editorial Octaedro. 
 

MEIRIEU, P. (2005) C.3rta a un joven profesor. Editorial Laerte. 

MEIRIEU, P. (1998) Frankestein Educador. Editorial Laerte. 

PUIGGROS, A. (1995. Volver a educar. El desafio de Ia enseñanza argentina a finales del siglo 
 

XX. Editorial Ariel. Buenos Aires. 
 

SALEME, M. (1997) Decires. Narvaja editores. COrdoba. 
 

SCHLEMENSON, S. (1996) Elaprendizaje: un encuentro de sentidos .Kapelusz Bs. As. 

TADEU DA SILVA, T. (1999) Documento de identidad. Una introducciOn a las teorlas del 

curriculum. Belo Horizorite, Autentica. 

      TERIGI, F. y DIKER, C. (1997) La formacián demaestrosyprofesorea  Hojas de ruta, Editorial• 
Piados, Buenos Aires. 
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Oralidad, Lectura, Escritura y TIC 

 

Formato: Taller 
 

Carga horaria para e’ estudiante. 3 horas cãtedra sernanales. 2 horas reloj semanales 

Carga para los doceiites: 3 horas cátedra (Perfil Lengua) 3 horas cátedra (Perth Tic) 

Regimen de cursado; anual 

 

Marco Orientador 
 

Los procesos de Iectura y escritura se vinculan con diferentes prácticas de lenguaje y 

pensamiento de acuerdo al ámbito o area de conocimiento y a los modos particulares de 

circulacián de los disc’ irsos. 

El  ämbito  de  Ia  EdtcaciOn  Superior  no  es  una  excepciOn:   hay  prácticas  de  lenguaje  y 
 

pensamiento que le sn propias, modos instituidos de circulaciOn de Ia palabra, de validaciOn 

de La rriisrna, condicior’es de producciOn y socializaciOn de los conocimientos. 

Proponer tin taller d’: estas caracteristicas en el comienzo de Ia carrera docente implica 

preguntarse cuál es Ia relaciôn de Ia lectura, Ia escritura con el aprendizaje. 

Leer y escribir son pricesos cognitivds que se aprenden leyendo y escribiendo, y a partir de 
 

reflexiones posteriores sobre esas prácticas. Asimismo se hace necesaria una reflexión sobre 

los modos en que estos procesos se construyen en contextos y culturas diversas que 

evidencian el fenOmer.o de socializaciOn tecnolôgica de las nuevas generaciones. 

Desde esta perspecti’a, el trabajo del Taller se orientarã a que los alumnos desarrollen sus 

propios modos de construcciOn, organacián y comunicaciOn del conocimiento, ya que los 

modos de indagar, aprender y pensar en las distintas areas estãn estrechamente vinculados 

con modos de leer y escribir, y con los soportes que se utilizan. 

Por esta particular  relaciôn entre lectura, escritura  y prácticas de oralidad  con los modos 

peculiares de ser el discurso en las distintas areas disciplinares, el trabajo sobre los discursos y 

los textos no puede E:star desvinculado del contenido de los mismos, y se hace necesario el 

trabajo colaborativo con los docentes de las otras unidades curriculares, tanto en las 

actividades del taller, .omo en sus propias clases. 
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Ejes de contenidos 
 

Lectura, escritura y uralidad académica 
 

Escritura y lectura como procesos en relaciOn con Ia subjetividad. Leer y escribir: prácticas 

histOricas. Escritura a’:adémica: género discursivo, estilo, destinatarios, produccián y revisián, 

documentaciôn y referencias bibliogréficas. 

Lectura académica: exposicion y argumentación. Textos, paratextos e hipertextos. Aspectos 

gráficos y soportes textuales. 

La grarnética  en  los  Drocesos  do  lectura y  escritura:  su vinculaciOn  con Ia construcciOn  do 

sentido.  La norn,ativa. 

 

 

Tic y Educación 
 

Las TIC, procesos de circulacián, consumo y producciôn do informaciOn y comunicación como 

objeto do probIematiz..ción constante. La relaciôn entre las transformaciones sociales, politicas 

y culturaLes y Jos cami ios tecnolOgicos. Comunicac[ôn y educaciôn en el escenario actual. 
 

 

Enseñanzas y aprenc.izajes en escenarios virtuales 

Reconfiguraciôn de Ia; prácticas de lectura y escritura: nexos, conexión y tranias. Textuahdad 

mUltiple. Hipertexto electrônico. 
 

 

Bibtiografla 
 

ALVARADO,  M. Y OiROS (2001). Entro !Ineas.  Teorlas y enfoques en Ia enseflanza de Ia 
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ARNOUX, F., y otros (2002) La lectura yb  escritura en Ia Universidad, Eudeba, Buenos Aires. 

BAS A. y otros (2001) Escribir: apuntes sabre una práctica, Eudeba, Buenos Aires. 

BLANCHE -  BENVEN’STE, C. (1998). Estudios IinguIsticos sabre Ia rolaciôn entre oralidad y 
 

escritura, Barcelona, Gedisa 
 

BOMBINI, 0. (2006) “Prácticas de lectura. Una perspectiva sociocultural”. En Lengua y 

Literatura. Prácticas do enseñanza, perspectivas y propuestas. Santa Fe: Universidad Nacional 

del Litoral. 

   BURBULES,  N. y  Ci•LLISTER, T.  (2006); EducaciOn:  riesgos y promesas  de las nuevas 
tecnologIas de Ia info, naciOn, Grãnica, Bs As. 
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Iberoamericana, Mexico. 

FERNÁNDEZ  BRAVo,  A. y  TORRE,  C.  (2003),  introducción  a ía  escritura  universitaria, 
 

Granica, Montevideo. 
 

LANDOW, G (1995). Hipertexto, PaidOs, Barcelona. 
 

LARROSA J (1995) Escuela, poder, subjetivaciOn, La piqueta, Madrid. 

LARROSA J. (1996) La experiencia deJa lectura, Laertes, Barcelona. 

MILIAN M. V CAMPS A (2000).El papel de ía actividad metalingQIstica en el aprendizaje de ía 

escritura, Homo Sapiens, Rosario. 

ONG, W. (1987) Oralidad y escritura, tecnologIa de Ia palabra, FCE, Mexico. 
 

CASSANY,  D. (2008)   Taller de textos  Leer, escribir y cementer en el aula. Buenos Aires: 

Paidôs. 

OLSON, D. yTORRANCE, N. (1998). Culture escritayoralidad. Bs. As., Gedisa 
 

ONG, W. (1987) Oraidad y escritura. TecnologIas de Ia palabra.  Mexico, Fondo de Cultura 

Econômica, selecciOn de páginas. 

PETIT, M. (1999) Nuevos acercamientos a losjavenes y Ia lecture. Mexico, Fondo de Cultura 

EconOmica 

PETRUCCI, A. (1999) Alfabetisrno, escritura, sociedad. Barcelona, Gedisa 
 

R.A.E. (1999). Ortogrefia de Ia Iengua españoIa. Madrid, Espasa Calpe, selecciOn de pãginas. 
 

R.A.E. (2009) Nueva gramática de Ia lengua espaflola. Madrid, Espasa Calpe, selecciôn de 

pãginas. 
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PRIETO CASTILLO, DANIEL (2004): La comunicaciOn en  Ia  educación.  Buenos  Aires:  La 

Crujia  Ediciones. 

Quiroz Maria Teresa en VVAA, “Educar en Ia comunicaciOn/Comunicar en Ia educación” en 

ComunicaciOn y Educación  corno  campos  problemâticos  desde  una  perspective 

epistemolOgica. Facuirad de Ciencias de Ia EducaciOn. Universidad  Nacional de  Entre  Rios. 
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MC.EWAN Y KIERAN F. (Comps.) La Narrativa en ía enseñanza, el aprendizaje y ía 
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MEIRIEU P. El signifk’ado de educe,- en un mundo sin referencias. Conferencia dictada el 27 
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Corporeidad, Juego y Lenguajes Artlsticos 
 

 

 

Formato: Taller 
 

Carga horaria para e  estudiante: 3 horas cátedra senianales. 2 horas reloj semanales 
 

Carga para los docentes: 2 horas cátedra (Perfil EducaciOn Fisica), 2 horas cátedra (PertH 

Aries Plãsticas), 2 hor.is cãtedra (Perfil MOsica) 
 

Regimen de cursado anual 
 

 

 

 

Marco Orientador 
 

La cultura, dice Roland Barthes27, es un campo de dispersion de los lenguajes, y el estallido de 

Ia Ilamada cultura de masas ha contribuido a profundizar su carácter heterOclito. En Ia socieclaci 

de Is cultura de masas, todo habla. La proliferaciOn de significantes, La irrupciOn de nuevas 

concepciones estéticas y soportes derivados del desarrollo tecnolOgico hacen més compleja Ia 

reflexiOn sobre los diferentes lenguajes. 

Asumir esta cornplejidad sin intentar reducirla a compartimentarla requiere una reflexiOn sobre 
 

los modos en que organizanios y significamos nuestras sensaciones, percepciones, 

emociones, pensamie9tos, a través de nuestras experiencias vinculares y sociales. 

Este taller se orienta, ntonces, a sensibilizar a los alumnos a partir de La experimentación con 

los diferentes lengua es, a Ia frecuentaciOn de diversas manifestaciones artIsticas y a Ia 

reflexiOn acerca de cOmo Los nuevos modos de producciOn y circulaciOn, asi como Ia diversidad 

de soportes, generan relaciones inéditas entre cuerpo, lenguaje y percepciOn, social e 

histOricamente situadas. Estos procesos tienen como propOsito que los alumnos observen 

criticamente todas k.s configuraciones de movimiento y sentido socialmente valoradas, 

desnaturalizando las jrácticas instituidas. 

Es necesario  desarrolar  en Ia formaciOn  inicial una disposiciOn  lUdico  motriz para Ia acciOn, 
 

expresiOn y cornunicaciOn que le permita a los estudiantes, a partir de sus recorridos 

experienciales, una ccrnprensiOn de estos mismos procesos en sus précticas pedagógicas. 

El formato taller de esta unidad curricular  ha de posibilitar que  los diferentes  lenguajes y 
 

disciplinas se integreri total o parcialmente en torno a los ejes propuestos a partir de diferentes 

proyectos que disener e implementen los docentes responsables. 
 

27 
BARTHES N. (2009)1 ‘susurro del lengua/e. Más cilia de lapaiabraylcz escritura. Paidos. Barcelona. 
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Ejes de Contenidos 

La corporeidad: biografIas e identidades 
 

Cuerpo,  vinculo  y  su’zjetividad.  Condiciones  materiales  y  simbôlicas  de  produccián  de  Las 

prácticas corporales ei los docentes.  El cuerpo como construcciOn social, polItica y cultural. 

Diálogo entre sociedad y construcción de identidades.  El sujeto como intérprete de sus propios 

procesos.  El  sujeto,  sus  procesos  creativos  a través  del  cuerpo,  el juego,   Ia  imagen  y  Ia 

tecnologia  (percepciôn, sensibilidad,  intuiciôn, espontaneidad,  creatividad e innovaciOn). 
 

 

Apertura a otros modos de cornunicaciOn y expresiOn 

Disponibilidad  corpor  para j ugar,  expresarse,  cornunicarse,   interaccionar  colaborativarnente, 

en cooperaciOn y opc)sicion. El carácter integrador del hecho estético. Nuevos lenguajes de 

expresiOn y comunicaciôn corporal. 
 

 

Précticas pedagOgicis y los distintos lenguajes 
 

Creaciôn y producciOr a través de diferentes lenguajes. Redescubrimiento en las relaciones de 

confianza  y  Ia prodL.ccián  de  rriensaje  con  intencionalidad  expresiva  y  comunicativa.  La. 

identidad cultural vinculada con Ia sociedad actual y Ia instituciOn educativa. 
 

 

Bibliografla 
 

AIZENCANG, N. (200.S): Juqar, aprendery enseflar. Relaciones que potencian los aprendizajes 

escolares. Buenos Aires. Editorial Manantial, 

ARNHEIM, R. (1962): Arte ypercepción visual. Psicologia de Ia Vision Creadora. Buenos Aires. 

Eudeba Ediciones. 

BLEICHMAR, 8. (2006): La subjetividad en riesgo. Buenos Aires, Editorial Topla. 
 

BLEICHMAR, 3. (2009): El desmantelamiento de ía subjetividad. Estallido delyo. Buenos Aires, 

Editorial Topia. 

BOZZINI, F. y OTROS. (2000): El juego y Ia mUsica. Buenos. Aires.  Ediciones Novedades 

Educativas. 

CALMELS, D. (2001): Cuerpo y saber. Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas. 
 

CALMELS,  U.  (2001)   Del  sostén  a  Ia  transgresiOn.  Buenos  Aires,  Ediciones Novedades 

Educativas. 

CASTAER BALCELc S, M. (COMP.) (2006): La inteligencia corporal en Ia escuela. Barcelona. 
 

Editorial GraO. 
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DIAZ GOMEZ Maravil!as, R.; Galan, M. E. (2007): Creatividad en eduóación musical. España: 
 

Universidad de Cantabria. FundaciOn Marcelino Botin. 
 

ELLIOT, E. (1998): Eciucarla vision artIstica. Buenos Aires, Argentina:  Editorial PaidOs SA1CF. 

FARRERAS,  C.  (2002):  Culturas EstOticas  Contemporáneas.  Buenos Aires, Argentina:  Puerto 

de Palos. 

FERNÁNDEZ, A. (2000): PsicopedagogIa en psicodrama. Buenos Aires. Editorial Nueva Vision. 

FREGAJ A. L. (1980): Creatividad musical: fundamentos y estrategias para su desarrollo, en 

colaboraciOn con Marqery M. Vaughan. Buenos Aires: EdiciOn DDMCA. 
 

FREIRE, P. (2008): Crrtas a quien pretende enseñar. Buenos Aires,  Siglo XXI editores. 

FRIGERIO, G. y DIKER G. (Comp.) (2007): Educar: (sobre) impresiones estéticas. Buenos 

Aires: Del Estante Editorial. 

GAINZA, V. H. de (ed.) (1993): La Educacion Musical Frente al Futuro. Enfoques 

interdisciplinarios desde Ia Filosofia, Ia Sociologia, Ia Antropologia, la Psicologia, Ia Pedagcgfa 

y Ia Terapia. Buenos Aires: Ediciones Guadalupe. 

GIRADEZ, A. (2005): internet y EducaciOn MusicaL  Barcelona: Ediciones GraO. 
 

GOMEZ, R. (2003): E’ aprendizaje de las habilidades y los esquemas motrices en el niño y el 

joven.  Buenos Aires. Editorial. Stadium. 

GRASSO,  A.   (2005): Construyendo   identidad   corporal.  Bs.  As. Ediciones  Novedades 

Educativas. 

GRASSO, A.; ERRAMOUSPE, B. (Colab.) (2005): La corporeidad escuchada. Buenos Aires. 
 

Ediciones Novedades Educativas. 
 

MATOSO, E. (1996): El cuerpo, territorlo escénico. Buenos Aires. Editorial PaidOs. 

NAJMANOVICH, D. (2005): Eljuego de los vinculos. Subjetividad y redes: figuras en mutación. 

Bs. As. Editoriar Biblos. 

NUN DE NEGRO, B. (2008): Los proyectos  do ado. Enfoque metodolOgico en Ia enseñanza de 

las aries plásticas en el sistema escolar. Magisterio del RIo de Ia Plata: Grupo Editorial Lumen. 

OLIVERAS,   E.  (2007’:   Cuestiones  do  arte  contemporAneo.   Buenos  Aires,  Argentina:   Emecé 

editorial. 

OLIVERAS, E. (2007,: Estética La cuestiOn del arte. (3ra ediciOn).  Buenos Aires, Argentina: 

Emecé editorial. 

    OLIVERAS, E. (2009)  La metáfora en el ate: retórica y filosofla de Ia imagen. (2da edición), 
Buenos Aires, Argenti: :a  Emecé. 
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RASSKIN, M. (1994) Müsica Virtual, Sociedad General de autores de España. España: ANAYA 

Multimedia. 

ROSBACO, C.l. (2000): El desnutrido escolar. Buenos Aires. Editorial Homo Sapiens. 

ROSBACO, CI. (2004): Constitucióri dcl pcnsamiento relativamenta autónomo: incidencia de Ia 

estructura narrativa. Tesis doctoral Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Psicologla. 

lnstituto de investigaciones. 

ROSBACO,  C.l.  El (locente  como  representarite  dcl  otro  social:  su funciOn  subjetivante. 
 

Ponencia Paraná, Entre Rios, Colegio de Psicopedagogos. 
 

SANTOS  GUERRA,  M.  (1998):  Imagen  y  Educación.  Buenos  Aires,  Argentina:  Editorial 
 

magisterio Rio de Ia Pata. 
 

SCHLEMENSON, S. :,1995): El aprendizaje un encuentro de sentidos. Buenos Aires. Editorial 

Kapelusz. 

SCHNITMAN, F. D. (1994): Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Buenos Aires. Editorial 
 

Paidás. 
 

SIMMEL,  G. (2003): &studios psicolOgicos  y etnológicos sobre mUsica.  Buenos Aires:  Editorial 

Grao. 

SKLIAR,  C. (2009)  La  obsesión  de lo  diferente.  Conferencia  en  el  marco de  Ia Jornada 
 

“Escuela, infancia y di tersidad”. Paraná. 
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SEGUNDO AO 
 

 

 

FilosofIa 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horas cãtedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado:  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La tilosofla, desde Ia racionalidad y Ia pasián, problematiza las grandes cuestiones que han 

afectado y afectan al sujeto, que se pregunta sobre el sentido y el fundamento de Ia existencia, 

exige un diálogo con las grandes corrientes del pensamiento que configuran  Ia  vida  y  las 

culturas de nuestra sociedad, poniéndonos en contacto con los pensadores-filOsofos mAs 

importantes y sus refL?xiones para encontrar, mediante Ia razón respuesta a los interrogantes 

que hoy planteamos. 

Para poder concreta esta propuesta, las problernáticas se abordarán desde una lectura 

culturalmente situada. Esta forma de hacer filosofla permite niostrar que Los sujetos no estamos 

aislados, sino incluids en una  compleja red  de  relaciones  histôricas,  sociales,  politicas, 

culturales que orientat’ y condicionan  nuestro pensar. 

Desde esta mirada, dosde un análisis histórico y contextual de las corrientes del pensarniento 

más significativas, se pretende que Ia filosofla deje su huella en los estudiantes, que abra 

caminos al cuestionamiento, a Ia interrogacián de nuestra propia realidad, buscando 

respuestas con fundarnentos. 

Las propuestas pedagágicas deberán asegurar el tratamiento interdisciplinario y 

contextualizado de Los conocimientos de filosofia, y de esta manera articular conocimientos 

filosôficos con diferentes contenidos y modos discursivos en las ciencias naturales, humanas 
en las artes y en otras producciones culturales: La filosofia puecle cooperardecisivamente en el 
trabajo de articulaciOn de los diversos sistemas teOricos y conceptuales curriculares.2° 

 

 

 

 

 

28FEITOSA, CH. (2005) Duestiones filosOficas - metodologicas. Noveduc. N°169. 
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Ejes de Contenidos 
 

lntroducción a Ia Problemática filosótica 
 

Configuraciones históricas, sociales, politicas y epistemolOgicas en relación a Sujeto, poiltica, 

conocimiento, educacOn, ética y estética. 

Historicidad del   carrpo de   Ia  filosofla. Tensiones y   debates actuales. Pensamiento 

latinoamen cano. 
 

 

ReflexiOn epistemolOgica: miradas acerca del conocimiento 
 

La Epistemologia diversos modos de abordarla. Perspectivas y análisis de las ciencias y el 

conocimiento. La sib ‘aciOn actual de Ia epistemologia: supuestos, debates y tensiones. 

Construcciones epist€molOgicas en el campo de Ia qulmica. 
 

 

Filosofla y EducaciOn: entramados y sentidos 
 

Experiencia. Saber. Herencias. Educacián como deseo de conocer. ProblematizaciOn de lo 

dado. Sentidos de educar. Supuestos epistemolOgicos y politicos en las prácticas docentes. 
 

 

Bibliografia 
 

ADORNO, T. (1931) L actualidad de Ia filosofla. Editorial Paldos. 

ARENDT, H; (2007) L  condiciOn humana. PaidOs. Buenos Aires. Gedisa. 

CABANCHIK, S. (2001) IntroducciOn a ía FilosofIa. Ed. Barcelona. 

CARP1O, A. (2004) Pricipios de Ia Filosofia. Buenos Aires, Glauco. 

DUSSEL, E. (1998) E’ica de Ia llberación. En ía edad de ía g/oballzacic5ri y de Ia exclusion. Ed 
 

Totta. Madrid. 

ELSTER,  J.  (1983)  Uvas  amarges.  Sobre  Ia  subversiOn  de  Ia  racionalidad.  Peninsula. 

Barcelona. 

FEIMANN, J.P. (2006) Qué as Ia filosofIa. Prometeo Libros, Buenos Aires. 

FLITOSA, C. (2005) Cuestiones filosOficas -  metodológicas. Noveduc. N°169 

FOUCAULT, M. (1999) La arqueologIa del saber. Mexico DF, Siglo XXI editores. 

GARCIA  CANCLINI,  N.  (1990)  Culturas  hIbridas.  Estrategias  para  entrar  y  salir  de  Ia 
 

mocjernkiad, Mexico (C3rijalbo). 

    HERLINGHAUS,  HERMANNIWALTER, MONfKA.  (1994)  Posmodernidad  en  la  perifer/a. 
Enfoques Iatinoamericnos de ía nueva teorla cultural. Langer, BerlIn. 

HERNANDEZ PACHE DO, J. (1996) Corrientes actuales de filosofla. Ed. Tecnos. Madrid. 



menoscabar el Latinoamérica   allI  inc uida.  Esto  no  significa  de  niriguna  manera  olvidar  o 

62 

 

 

 
 

 

Provincia de Entre Rios 
 

 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N° 075 8 C.G. 

Expte. Grabado N° (1508589).- 

 

 

KUSCH, R. (2011) Geocultura del hombre americano. Editorial Fundaciôn Ross. 

LOBOSCO, M. (2005) FilosofIa fuera de los muros. Noveduc. N°169 

ONFRAY,  M. (2005). Antimanual  de  Filosofia.  Lecciones socráticas  y alternativas.  Madrid. 
 

8DAF 

RICHARD, N. (1994! Latinoamérica y Ia posmoderniclad en: Herlinghaus/ Walter (eds.) 

Posmodernidad en Ia periferia. 
 

 

 

 

 

Hitoria Social y Politica Argentina y Latinoamericana 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen do cursado;  anual 
 

 

Marco Orientaclor 
 

La Historia en tanto disciplina del carnpo de las Ciencias Sociales es un discurso acerca de los 

modos do configuraciOn do las sociedades en el tiempo. Su denominacion -historia- se refiere 

no solamente al nomt’re de Ia disciplina sino también a su objeto -Ia historia de los pueblos, de 

sus culturas, sus miechs, Bus proyectos. 

Es desde este espaco quo intentaremos  interpretar, comprender,  reflexionar Ia Historia de 

Argentina y Latinoarrérica incorporando los sujetos colectivos e individuales que fueron 

excluidos y silenciadcs. Apelaremos a los indicios, preguntas, sospechas que desde este 

presente nos permitan explicar los procesos histáricos y su ar(iculaciOn con las biografIas para 

que no so ignoren más las contundencias de esos procesos en las biografias de otros y de 

nosotros, sin dejar do lado ningUn relato oral o escrito, ya quo las problemáticas y sujetos quo 

Ia historia aUn no ha rarrado aparecen siempre en algün canto popular una copla o es escrit 

por un poeta que, sen.ibIe, siente Ia responsabilidad de escribir y contar. 

Con Ia pretensiOn de creer en nuestro lugar protagOnico y que junto a otros no somos meros 

espectadores, sino constructores de proyectos colectivos, donde las memorias individuales se 

anan en las memoris colectivas de los pueblos, reconocemos a Ia Hstoria como ciencia y a 

esta unidad curricular como crucial para comprender e interpretar el presente de Argentina y 
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contexto internacional para explicar los procesos de construcciOn de lés regiones econOmicas, 

los intereses politicos que intervienen en las decisiones de poder, Ia diferente percepcic5n del 

tiempo, las desigualdides e injusticias que marcan las diferencias culturales y sociales. En 

consonancia con ello vincular  el aula y su mundo con  los otros rnundos que interactUan 

construyendo las relac jones sociales que nos atraviesan y constituyen. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Problemas teóricos, metodolOgicos e historiográficos en tomb a Ia Historia Social y 

politica de LatinoamOrica y Argentina 

Conceptual izaciones.  Periodizaciones. 
 

 

La disoluciOn del orcen colonial y el surgimiento de los Estados Modemnos 
 

Tipos de  sociedades en el siglo XV: originarias y europeas. Dimensiones politica, social, 

econOmica, ideolOgici-religiosa, técnico-cientifica y cultural. Conquista y colonización de 

America en el contexto de Ia expansion capitalista europea. El orden colon ial y Ia resistencia de 

los pueblos originarioE 

Las revoluciones de independencia. Los proyectos de unidad continental. FormaciOn de los 

Estados en el marco cie Ia Revoluciôn .Lndustrial, el crecimiento del comercio internacional y las 

revoluciones dernocrtico burguesas. El triunfo del librecambismo y Ia influencia decisiva de 

Inglaterra. Los Estados modernos consUtucionales. El caudillismo; El Estado oligárquico. El 

conflicto social y Ia ampliaciOn del principio de ciudadania politica. 
 

 

La construcción de I-i democracia en las sociedades latinoamericanas 
 

Contexto internacional de dos modelos en pugna (capitalismo y socialismo) y nuevos 

colonialismos. Modelo.s de acumulaciOn y estructura social: modelo agroexportador, modelo de 

industrialización por sustituciOn de importaciones y modelo rentistico financiero. Movimientos 

sociales y politicos. Populismo y Estado de Bienestar. Decadencia de Inglaterra y emergencia 

de  EEUU  como  nueva  potencia  mundial.   Luchas  y  resistencias  en  el  contexto  de  Ia  Guerra 

Fria. Dictaduras y violnciOn de los Derechos 1-lumanos. Mestizaje e hibridaóiôn. 
 

 

    La transician democ ática en America Latina y el Estado neoliberal 
La herencia de Las dicaduras militares. La transicián a Ia democracia poiltica. El neoliberalismo 

 

de los ‘90. Aumento  le a pobreza y desigua!dad social. Movimientos sociales e integración 
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latinoarnericana. El folalecirniento de los pueblos originarios. La especulaciOn financiera y Ia 

criáis del orden eec iômico mundial. Crisis del 2001. Movimientos sociales y proyectos 

latinoamericanos actu iles 
 

 

Bibliografla 
 

BARRANCOS, D. (2008) Mujeres entre Ia casa y Ia plaza. Ed. Sudamericana. Bs. As.  

BERTONI, L. y ROMERO, L. A.; (1995) Una Historia Argentina (12 tomos), Gramán Colihue, 

Bs. As. 

BERGMAN, S. (2008) 4rgentina ciudadana. Ediciones B. Buenos Aires. 
 

BOLIVAR, S. (1946) kleas poilticas y militares. Ed. Jackson. Buenos Aires. 
 

CACIQUE SEATTLE’! OTROS; (2005) Cartas porla tierra. Longseller. Buenos Aires. 

CASULLO, N. (2004) “ensar entre épocas. Grupo editorial Norma. Buenos Aires. 

FANON, F. (2007) Los condenados de Ia tierra. Fondo de cultura econOmics. Bs Aires. 

GALASSO, N. Ji (986,) Hernández Arregui: del peronismo at socialismo. Ediciones del 

Pensamiento Naciona. 

GALASSO, N. JJ; (2001) La larga lucha de los argentinos.  Y cOmo Ia cuentan las diversas. 
 

corrientes historiográticas. Volver a sor3ar. Ed. de Pensamiento Nacional. Argentina. 

GALASSO, N. J.J; (2003) De Ia Banca Baring aIFMI. Ed. Colihue. Buenos Aires. 

GALASSO, N. JJ; (2001) Manuel Ugarte. Ed. Corregidor. Buenos Aires. 

GALASSO, N. JJ; (2006) PerOn. Tomo ly II. Ed. Colihue. Buenos Aires. 

GALEANO, E. (2004) Memorias del fuego 1, 2y 3.Catãlogos. Mexico. 

GALEANO, E; (2003,) Las venas abiertas de America Latina; Catálogos. Mexico. 

GALEANO; (2004) UsIo y tIrelo. Ed. Planeta. Buenos Aires. 

GALVEZ, L. (1999) Mujeres en Ia conquista. Punto de lectura. Bs. As. 
 

GALVEZ,  L; (2001) L.s mujeres y Ia paUla.  Nuevas historias  de amor  de Ia historia argentina. 
 

Punto de lectura. 
 

GARABAGLIA, J.C. y FRADKIN R.; (1998) Hombres y mujeres de Ia colonia. Sudamericana: 

Buenos Aires. 

GARCIA, J.A. (1998) L.a ciudad Indiana. Ciudad Argentina, Bs. As. 

GINZBURG, C. (2001) 8 queso y los gusanos. PenInsula. Barcelona. 

ZBURG, C; (2004) Tentativas. Prohistoria ediciones. Rosario. 
QGIN- HOBSBAWM, E.; (20C1) Bandidos. CriUca. Barcelona. 

 

HOBSBAWM, E.; (2003) Rebeldes primitivos. Critica, Barcelona. 
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HOBSBAWM, 2.; (1998) Sobre Jo Historia. CrItica, Barcelona. 
 

HOLLOWAY, J. (2002)  Cambiar  el mundo sin tomar of poder.  LJniversidad Autánoma  de 

Puebla. Buenos Aires. 

KUSCH, R. (1978) Esbozo do una antropologia filosOfica americana. Ed. Castañeda. Buenos 
 

Aires. 
 

KUSCH, R. (1999) ArrOrica profunda. Editorial Biblos. Buenos Aires. 

LE 00FF, J. ;(1991) El arden do Ia rnomoria. PaidOs. Barcelona. 

LEVI, P.; (2001) Los hundidosylos salvados. ElAleph. BuenosAires. 

MARIATEGUL,  J.C.  (979)  Slate  ensayos  do interpretación  do Ia reafidad  peruana.  Serie 
 

popular Era. Mexico. 
 

MARTI, J. (2005) Nuestra America. Losada. Madrid, España. 
 

MARTI, J. ;(1982) Obns Completas; editorial Letras Cubanas; La Habana. 

MASSOT, V. (2005) Li excepcionalldad argentina. Emecé. Buenos Aires. 

MUrJOZ RAMIREZ, 0 (2004) El fuego y ía palabra. Tinta limOn. Buenos Aires. 

NAVARRO, M. (Comp). (2002) Evita. Mitos yrepresentaciones. F.C.E. Mexico. 

NIETZSCHE,  F.  (200:3)  Sobre  Ia utilidad y  of  perjuicio  de  Ia historia  para  Ia  vida.  Biblioteca. 
 

Nueva. Madrid. 

PALACIOS, A. (1985) (ma revolución auténtica. Ed. Teoria y préctica. Buenos Aires. 
 

RIBEIRO,  0. (1969) Las Americas  y Ia civilizaciOn.  Centro de Editores de America  Latina. 
 

Buenos Aires. 
 

RIBEIRO,  D. (1971)  .3/ proceso  civilizatorio.  Centro de Editores de America  Latina. Buenos 

Aires. 

RICOEUR, P. (2008) La memoria, Ia historia, 0/ olvido. Fondo de Cultura Económica. Buenos 
 

Aires. 
 

RINESI, E. (1996) El ‘itimo tribuno. Cotihue. Buenos Aires. 

RINESI, E. ;(2005) Pc itica ytragedia. Colihue. Buenos Aires. 

ROMERO, J.L.  (2005  LatinoamCrica,  las ciudades y las ideas. Coleccián Historia y Cultura: 
 

Siglo XXI. Bs. As. 

ROMERO, L.A.; (1996  Volvera Ia historia. Aique. Capital Federal. 

ROMERO, L.A;(1983) La experiencia feliz. Ed. La Bastilla. Buenos Aires. 

       SORIN, D; (2003) Pah bras escandalosas. Sudamericana. Buenos Aires. 

TERAN, 0. (2008) Hisoria de las ideas en Ia Argentina. Siglo XXI. Argentina 
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PsicoiogIa Educaciorial 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado: anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricula tiene como principal objetivo aportar a los estudiantes una trarna de 

conocimientos significativos para construir desde diferentes aproximaciones teOricas, 

conceptos y refIexions acerca de los sujetos, su constituciOn, los modos de aprender, de 

conocer y de socializarse en diferentes escenarios educativos mostrando los alcances y Ilmites 

de los diferentes modolos p510016 glees y de aprendizaje29 

Es necesario un debate profundo en Ia formaciOn de los nuevos docentes que los Ileve al 

conocimiento y a Ia reflexiOn sobre las transformaciones actuales y a los efectos de 

desubjetivaciOn, obsevados en las nuevas formas de presentarse hoy las infancias, en las 

nuevas filiaciones de    identidades juveniles y en las configuraciones de los adultos. 

Es necesario recuperr los nuevos modos de producciOn de las subjetividades y delinear otros 

escenarios posibles, huscar nuevas narrativas escolares, analizar nuevos sentidos de historias, 

de representaciones, que posibiliten a los niños, jOvenes y adultos encontrar  sus propias 

significaciones en las Jiferentes formas de transitar sus vidas. 

Pensar  estas  probleináticas  desde  Ia  FormaciOn  General  y  desde  Ia  unidad  curricular 

Psicologla Educacional significa incluir nuevas perspectivas teOricas, categorias, conceptos y 

reflexiones para su análisis y un abordaje donde puedan entrecruzarse los aportes 

provenientes de los diterentes campos. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

El campo de las Psicologias: aportes y debates epistemológicos 
 

Abordajes segOn el campo, enfoques, teorlas psicológicas, y sujetos que ellas definen. Historla 

de Ia   relaciôn   psiologfa   y   educaciOn:    aplicacionismo    y   reduccionismo.    Ruptures 
 

 

 

 

29Recomendaciones pan Ia elaboración de los diseños curriculares. Campo de Ia Formación General, 
2008: 19. 
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epistemolOgicas, con inuidades y discontinuidades. Tension entre Ia homogeneidad y Ia 

atenciOn a Ia diversidad en Ia enseñanza escolar moderna. 
 

El aprendizaje escolar: aportes desde las diferentes teorias 
 

Las particularidades del aprendizaje y la construcciOn de coriocirniento en Ia escuela. 

Conocimiento cotidiano, escolar y cientifico. Enfoques generales sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El proceso de aprendizaje: dimensiones afectivas, cognitivas, 

linguIstica y social. Agunos criterios de progreso en el aprendizaje escolar: el desarrollo de 

formas “descontextuatizadas” de USC de los signos y Ia creciente autonomfa. Análisis de los 

dispositivos tipo “andamiaje”. 
 

 

Problemas y perspectivas teOricas   desarrollo, aprendizaje y enseñanza 
 

RevisiOn de las perspectivas evolutivas. Critica a las visiones  naturalistas del desarrollo. 
 

Las miradas centradas en el sujeto, Ia interacciOn y el desarrollo. El sujeto epistémico: Ia 

construcciOn de las estructuras cognoscitivas. Estructura y génes[s y los factores del desarrollo 

de Ia inteligencia. El sujeto sociocultural: aprendizaje desde Ia perspective cognitiva. Los 

procesos de razonarrento, aprendizaje y cogniciOn. Sujeto psiquico: constituciOn del aparato 

psIquico: de-constituciOn originaria, Ia alteridad constitutiva, Ia intersubjetividad. La constituciOn 

del sujeto como sujeto del deseo. Los procesos inconscientes implicados en Ia relaciOn docente 

— alumno: procesos de transferencias, identificaciOn, sublimaciOn. Análisis y comprensiOn de 

las problemáticas afecl.ivas y socio- afectivas que se suscitan en Ia relaciOn docente - alumno. 
 

 

Précticas educativav abordaje desde una perspectiva psicoeducativa 
 

El problema de Ia molvaciOn y el desarrollo de estrategias de aprendizaje autorregulado. Las 

interacciones en el aula y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La variedad de 

modalidades de interacciOn docente. Interacciones docente —  alumnos y entre pares. 

RelaciOn docente y alumno: asimetria y autoridad.  Su influencia sobre Ia motivaciOn y las 
 

posibilidades de apropiaciOn e identificaciOn. Concepciones sobre el fracaso escolar: aportes y 

discusiones 
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EciucaciOn Sexual Integral 
 

 

 

Formato: Seminario -. taller 
 

Carga horaria: 2 horas cãteclra semanales. Ihora 20 minutos reloj semanales 

Regimen de cursado  anual 

 

Marco Orientador 
 

Las politicas eciucativas  vigentes consideran importante incluir en un proyecto curricular Ia 

educaciOn sexual integral que articule aspectos epistemolágicos, biolOgicos, psicolOgicos, 

sociales, afectivos, CU ;os, religiosos, espirituales, juridicos y pedagôgicos. 

Pensar en una educaciôn sexual integral, interdisciplinaria, es superar el reduccionismo 

biolOgico y ubicarla corno un eslabOn relacional cfentro de las cliferentes culturas. Es dialogar 

con otros saberes, pn’venientes de Ia antropologia, de las historiografias, de Ia biologla, de Ia 

sexologla, de Las ciercias de Ia salud, de Ia ética, de Ia sociologla, de Ia politica, buscando 
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comprender cuáles scn las formas y las modalidades de relaciôn consigo mismo y con los 

otros, por las que cad4 uno se constituye y se reconoce como sujeto. 

I—toy se espera que cada docene pueda transmitir saberes sobre sexualidad. Para ello, durante 

Ia formaciOn inicial, se hace necesaria la resignificacián de los conocimientos acerca de Ia 

sexualidad  y Ia genitaidad,  de las conductas y prácticas sexuales,  de  las reglas y normas que 

se apoyan en institucines religiosas, judiciales, pedagôgicas y médicas, de las subjetividades 

producidas desde estc campo, y, de ese modo, estar en condiciones de analizar los contextos 

a los que se ha asocido histôricamente Ia sexualidad y las prácticas discursivas que se fueron 

construyendo sobre ella. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Pluralidad de enfoques sobre Ia sexualidad 
 

Interpretaciones desdo  Ia sociologla,  antropologIa,  historia y psicologia.  Enfoques  actuales  de 

Ia sexualidad. Repres:án, vigilancia, normalizaciOn: Maltrato, violencia familiar. Abuso sexual. 

Control y subordinaciOn en las relaciones de género. MercantilizaciOn. 
 

 

Los saberes referidos a los cuerpos, Ia subjetividad y Ia sexualidad 
 

Educacián y promociOn de Ia salud. Autoestima. VInculos interpersonales y grupales, el género 

como categorla relacicnal en Ia historia. Mandatos culturales. Roles y estereotipos. 
 

 

Educación sexual en Ia escuela 
 

La escuela como lugar de construcciOn de subjetividades. La sexualidad coma parte de Ia 

condición humana. Medics de comunicaciOn y sexualidad. Responsabilidades y derechos. 

Desarrollo de Ia confianza, libertad y seguridad. La educación sexual come temática transversal 

en Ia EducaciOn Securdaria. 
 

 

BibliografIa                                                                                                                 - 
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FOUCAULT, M. (199 2006) Los anormales. Fondo de Cultura EconOmica, Bs. As. 
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TERCERAiJO 
 

 

 

 

Historia de  a Educación Argentina 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen do cursado: anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La formación docente puede  pensarse como un proceso reflexivo, entendido en un doble 

sentido. Por un lado, on Ia necesidad de generar en los sujetos involucracios un compromiso 

de activa reflexián ucerca de sus prácticas y de los postulados teôricos subyacentes: 

lineamientos socio-pcwticos, concepciones pedagógicas, referentes filosOficos que demarcan Ia 

nocian de sujeto que se nos impone. Por otro lado, despertar una actitud de büsqueda personal 

y colectiva que pernita determinar las configuraciones emocionales, profesionales y 

autobiográficas que dan cuenta do los avatares previsibles de toda praxis. 

En las trayectorias  formativas de los futuros docentes Ia comprensiOn de las identidades, 

prácticas e ideas sobni Ia enseñanza, de las relaciones entre sociedad, estado y educacián a Ia 

luz de los desarrollos iistóricos, sociales y politicos es fundamental para analizar el presente y 

pensar en posibles fut iros. 
 

Desde Ia perspective histôrica se plantea Ia comprensián de Ia educaciOn como producto de 

multiples luchas, con ingencias, arbitrariedades, legados y determinaciones. Se plantea un 

recorrido por Ia histoiia del pensamiento pedagOgico que encuadra los escenarios en cada 

nivel formativo, los prc cesos y matrices de origen y constituciOn de los sistemas educativos, las 

historias escolares, Ic Dales y biográficas, fortaleciendo el lugar del docente como sujeto de 

conocimiento, como parte y hacedor de culturas. 

Desde Ia perspectiva politica y social so piensa en el análisis del rol del estado en Ia 

configuraciôn de los sistemas educativos y de las politicas de formaciOn docente, las 

normativas como coratrucciones epocates vinculadas a procesos histOricos, institucionales, 

ideolágicos y sociaies 
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Ejes de coritenidos 
 

Procesos, prácticas y discursos educativos en el escenario argentino y latinoamericano 

en los inicios del Sistema Educativo 

Inicios del Sistema Educativo Argentino: Ia dimensiOn polItica de Ia educaciOn.  Estado y 

EducaciOn.  Papel del estado.  Politica nacional, federal y provincial.  Desarrollo histOrico de las 

principales corrientes  Doliticas-pedagOgicas.  Marco normativo del Sistema  Educativo: Ia Ley N° 

1420 y  Ia Ley Avellanda.  Configuraciôn  del discurso  normalista en Argentina y  Latinoarnérica. 

Controversias  y  acucrdos  con  Ia  iglesia.  ConsolidaciOn  del  sistema  de  formaciOn  privada. 

Sistema  Educativo  Nacional: criticas y proyectos  alternativos.  Movimientos  reformistas. Gremio 

docente:   surgimiento   y  rol  en  Ia  politica  educativa.   TensiOn   entre  EducaciOn  y  trabajo. 

EducaciOn Técnica: eLcuelas técnicas y universidad obrera. Proyectos educativos  autoritarios. 
 

 

Educacióri y democricia 
 

Las Reformas Educat ‘as en los años 90: ReconfiguraciOn del Sistema Educativo Nacional. Ley 

Federal de Educaciô1i. El papel de los organismos internacionales. Reposicionamiento del 

papel del Estado com regulador y garante de Ia educaciOn. La Ley Nacional de EducaciOn N°. 

26.206. Modalidades de Ia educaciOn. La EducaciOn Secundaria: extensiOn de Ia 

obligatoriedad. La ley le EducaciOn Técnico Profesional. Ley de EducaciOn Provincial N° 9.890. 
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EducaciOn Latinoarhericana. UCA, Chile. 
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Marina Vilte, CTERA, 3uenos Aires. 
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Centro Editor .de Amérca Latina. 
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Sociologia de Ia EducaciOn 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 hora  cátedra semanales. 2 bores reloj semanales 

Regimen do cursade. anual 
 

 

 

Marco Orientador. 
 

El trabajo docente es ‘ma práctica social enmarcada en una instituciôn escolar, configurada por 

culturas, normas, histrjrias, juegos de poder y atravesada por problemáticas familiares, socio- 

polIticas y ambientaes, y donde Ia tarea formativa estã orientada hacia las nuevas 

generaciones. 

En el marco de este cmntexto social y politico, Ia cornprensión de las teorias sobre 10 social y lo 

educativo, de sus coniextos de producciOn y de los discursos que disputan Ia hegemonIa, es 

central para el posicioriamiento êtico-polItico del docente. 

La perspectiva sociolOgica, desde los diferentes enfoques, permite interpreter Ia realidad socio-. 

educative, los conflictos de Ia sociedad contemporánea y el papel que juegan los procesos de 

escolarizaciOn en Ia nproducciOn del orden social o en Ia generación de nuevas experiencias 

educativas. 

Pensar Ia educacián y el entramado social que se manifiesta en los contextos de Ia sociedad, Ia 
 

escuela y el aula, dede las perspectives del orden y del conflicto, complejiza el análisis del 

campo educativo y habilita para intervenir con propuestas dinámicas y significativas. 

Desde esta unidad urricular, se pretende construir  una  trama  conóeptual  que  permita 

comprender Ia educa1On como práctica social e histOrica; problematizar esas prácticas y las 

formas de representaciOn que las atraviesan en un complejo escenario de crisis politica, 

económica  y socio cultural; facilitar  un proceso colectivo  que apunte a Ia apropiación  critica de 

   categorias  sociolôgicas  que  aporten  a  Is  comprensiôn  de  los  desaffos  que  presents  Ia 
educaciOn en Ia actua;dad. 
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Ejes de contenidos 
 

lntroducción a! pens imiento sociolOgico en Educaciôn 
 

La educaciOn y Ia escuela en Ia Sociologia de Ia Educacián: un recorrido por cuestiones 

histOrico - sociales y poilticas a partir de su conformaciOn. Sus preocupaciones actuales. Los 

movimientos sociales y La educacióri. 
 

 

Las sociedades, las iristituciones, las normas y los sujetos 
 

La crisis de orderi: Ia pérdida de sentido de Las instituciones. La socializaciOn en las teorlas del 

orden. Los procesos de apropiaciOn institucional. La sociedad como construccián social. La 

educación y Ia comunr:aciOn como dispositivos de producciOn de subjetividades 
 

 

Los procesos de repoducción y producciân social y cultural 
 

Sociologia politica de os proyectos educativos. La funciôn social del conocimiento. Canipo de 

poder, educaciôn y violencia simbôlica en Ia escuela. La Nueva Sociologla crItica de Ia 

EducaciOn 
 

 

Las prácticas escolaes: vida cotidiana y ruptura de sentidos 
 

Sociologia de La vida cotidiana. Escuela y vida cotidiana. Las prácticas escolares: imaginario 

hegemOnico, sentido comün y conciencia práctica. Probleniáticas socio-educativas: exclusián 

social, pobreza y desarciOn escolar desde un análisis socio-antropolOgico. La escuela como 

espacio de trabajo y lugar de tiospitalidad de los reclén liegados30. Modos de organizaciOn. Las 

normativas educativas como dispositivos de control de Ia salud   de  los/as  docentes. 

Concepciones y  supuestos acerca de los deberes  y derechos escolares de los/as docentes. 

Tramitacion institucional del malestar docente. El cuerpo pedagogizado de los/as docentes. 

Subjetividades. Relacii5n de los cuerpos con el poder, Ia norma, los cOdigos,  los sentimientos, 

su libertad. 
 

 

Bibliografia 
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Análisis y Organización de las Instituciones Educativas 
 

 

 

Formato: Seminarlo -   taller 
 

Carga horaria semanal: 3 hs. cátedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen  de cursado  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La presencia de este seminario en el campo de Ia formaciOn general, tiene como propósito 

profundizar, recuperar y arNcular contenidos desarrollados en los tres campos: de Ia ForniaciOn 

General, de Ia Forms ión Especifica y de La FormaciOn en La Prãctica Profesional. En él se 
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pretende: promover ci anãlisis de  Las institución educativa como objeto de conocimiento 

corliplejo y especIfico, favoreciendo Ia construccián de un conocimiento critico y 

problematizador; brincar elementos teóricos conceptuales qua faciliten Ia comprensián de las 

prãcticas y dinán-iicas institucionales en contexto, a fin de poner en tensiOn Ia funciOn social que 

cumple La escuela; id€mntificar Las tensiones propias de Ia dinámica institucional en La que se 

ponen en juego lo inst!tuido y Ic instituyente, las distintas miradas de los sujetos institucionales, 

los mandatos fundacionales, Las expectativas, los proyectos, los valores, los modos de 

cornunicación, las relaciones de poder; generar procesos colectivos de construcciOn de 

herramientas metodo[Ogicas para favorecer el anãlisis e interpretaciOn de las instituciones 

educativas, en un contexto de crisis superando el recluccionismo de las concepciones 

administrativas y enipresariales. 

En esta unidad curr.cular se posibilita Ia construcciOn de conocimientos —dado que el 

seminario as un espicio teOrico— como tambiOn alternativas do sensibilización —dado su 

carácter de taller— en el que se recuperen exeriencias, entendidas como acciones de 

formaciOn que posibi!iten pensar Ia futura inserciOn laboral en diversidad de contextos y 

dinámicas institucionaes, con diversidad de sujetos, normativas y problemáticas. 
 

Es necesario qua se rrevean trabajos prácticos qua impliquen La articulaciOn de Los contenidos 

con experiencias soci .-culturales de las instituciones educativas y en el trabajo  en terreno de 

Las prácticas docentes 
 

 

Ejes do contenidos 
 

Distintas perspectivas teóricas que intentan explicar la instituciôn .educativa Abordaje 

histOrico-social. Complejidad y especificidad de las instituciones educativas  como 

construcciones socialas contextuadas y constitutivas de  subjetividades.  Categorias  teOricas 

para analizar Ia inst tuciôn: conocimiento,  cultura,  trabajo  docente,  conflictos,  mediaciOn, 

tiempo, espacio, pode., autonomIa,  comunicaciOn. 
 

 

La funciôn social de a escuela secundaria 
 

Do   Ia  reproducciOn  t Ia  construcciOn   critica   del   conocimiento   y   La   cultura.   Caracteristicas 

    preclomiriantes de la dnmica y cultura insUtucional. EstNos y producciones  institucionales. 
Perspectivas de anal: ;is. La instituciOn coma espacio de constituciôn de lo püblico. Nuevos 
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escenarios: educaciOn secundaria obligatoria. Marco Normativo. Educacián Secundaria y sus 
 

Modalidades: sujetos 
 

prãcticas situadas. 
“ 

 

 

Organización y democratización  del curriculum 
 

El Proyecto Formativc Institucional como construcciOn colectiva. CaracterIsticas especIficas de 

su funcián. Gestic5n Educativa. Definiciones, educativas y polIticas, acordes al nivel. EvaluaciOn 

de los procesos institucionales y sus estrategias. 
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CUARTO AO 
 

 

 

Derechos Humanos: Etica y Ciudadanla 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga  horaria: 3 hor:is cãtedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

EL tema de los derechis humanos es hey imprescindible en Ia agenda escolar; Ia formaciOn de 

ciudadanos y de ciud&danas impone un sôlido conocimiento de este problema. 

Resulta ineludble vim ular los derechos humanos y el estado; es en ese territorio que gozamos 

o somos privados de los derechos que éste crea y anula en distintos periodos históricos y 

distintas poilticas. ApE rece asi La relaciOn entre derechos humanos y Ia nocián de vida, verdad, 

politica, derecho (fey escrita, palabra que crea, representa, defiencle desde Ic simbOlico aquello 

que creO). 

Es Ia experiencia de ps pueblos  Ia que  impone  incorporar al curriculum  estos  conocimientos 

que tienen que ver ccn cuidar y proteger La dignidad humana. Es necesario reconocer el Lugar 

especial que han terido Los Derechos Humanos en nuestra provincia como asi también 

comprender el escenrio histárico y social que les dieron lugar. Brindar Los elementos politicos, 

epistemolôgicos  y axicLógicos que posibihten Ia asuncián de una ciudadania  plena, responsable 

y permitan crear, se eccionar e implemer-itar estrategias metodoLágicas que garanticen La 

vigencia, detensa y prumociôn de todos y cada uno de los Derechos Humanos. 

Este espacio no se l’mita a responder al aspecto didáctico del curriculum, sino que busca 

construir colectivarnerle, mediante acciones cotidianas que conjugan lo politico, social, ético y 

La práctica docente e’itendida como práctica social, y otorgar el Lugar que deben tener los 

derechos humanos. 

Desde  esta  perspectiva  es  fundamental  trabajar  esta  unidad  curricular  recurriendo  a  Ia 
 

multiplicidad de medios que posibiliten interpretar Ia realidad para corriprenderla y debatirla 

     desde una mirada crItia. 
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Ejes de contenidos 
 

Los derechos humaros una mirada histörica 
 

La historia de los dertchos humanos. La justicia, Ia equidad y Ia solidaridad. La tolerancia, Ia 

diversidad y €1 pluralismo. La violencia simbôlica, estructural y directa. La libertad positiva y 

negativa. 
 

 

Ciudadanla: construcciOn y sentidos en Ia sociedad actual 
 

Los estados de excepciOn: gobiernos autoritarios. Pertenencia, identidad y lucha  por  el 

reconocim iento. Autoromia, libertad y participaciOn Movimientos sociales,  multitud,  carácter 

politico de Ia rriera vith. ConstrucciOn, deconstrucciOn y reconstrucciOn del pacto social. 
 

 

Derechos humanos, ética y ciudadania: tensiones para pensar Ia educaciOn y Ia práctica 

docente 

Relaciones entre Ia éf•ca y Ia educaciOn. Posturas y reflexiones en relacián a Ia tarea docente. 

Problemáticas  actuaIe. 
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Constitucián Nacional 

Constitucián Provincial 

DeclaraciOn Universal de los Derechos Humanos 
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Ley Provincial N° 10.18 
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CAMPO DE LA FORMACIÔN ESPECIFICA 
 

 

Si quoremos entonder Ia oducaciOn coma un procoso quo va más allé 
-  

do Ia adquisiciOn do conocimiento 0 logro do compotoncias, y 

ponsarla on relaciOn con los actos do significaciOn quo afoctan la 

formaciOn do los sujetos, es necosarlo precisar qué so ontiondo par 

sujoto, su rolaciOn con ol mundo y con los otros, y 0! macJo en quo 

dofine su identidad. M. E. Candioti de Do Zen. 
 

 

El campo de Ia fOrmación ospecIfica, en primer lugar, so construye on torno a Ia centralidad del 

sujeto, quién es el que aprendo?, ,qué aprende?, tcômo lo hace? So piensa al sujeto en una 

doble dimensiOn: los e3tudrantes futuros formadores y los estudiantes quo éstos formarán. 
 

Esta centralidad obedeco a que pensamos el conocimiento dosdo ol sujeto como productor y 

creemos quo es necesario volver Ia mirada  a  algunas  tradiciones  quo  Ia  racionalidad 

logocéntrica no ingenuamente excluyO.                                                                                    - 

En segundo lugar proronemos pensar Ia problemática del objeto de estudio de cada una do las 

disciplinas quo forrn.n el campo desdo una porspoctiva histOrica quo incluya Ia reflexiOn 

epistemolOgica, para compronder cOma cada una do  las  matrices  disciplinares  explica, 

interpreta y describe de un modo diferonto al sujoto, a Ia sociedad y al ambiente. 

En tercer lugar seré necesario definir las caracteristicas do Is producciOn del conocimiento 

social, y el lugar qu ocupa en esta reflexiOn Ia nociOn de experiencia, en torno a Ia quo 

articulamos Ia relaciOn ontro el sujeto, los otros, y ol mundo. 

También os nocesarir reconocer los marcos do producciOn y las tradicionos do disciplinas y 

conceptos quo nos permitan ponsar nuestros procosos sociales, ya quo los contextos do 

producciOn son parto iol objoto. 

Si  considoramos  qu&   Ia  construcciOn   del  objoto  do  ostudio  do  las  diferontos   disciplinas 

cientIficas  tiene  fuertes  implicacionos  opistomolOgicas   y  quo  on  ella  subyace  una  serie  de 

presupuostos   teórico;,   os   nocosario   pensar   que   Ia   didáctica   especIfica   dobo   guardar 

coherencia con osos panteos y evitar Ia descontoxtualizaciOn  do los contenidos soloccionados. 

Todo  debate  acerca  ‘Jo  Ia didáctica  tormina  por  romontarso  al pare  qué  do  oste  saber.  La 

superación  de los IIniites que supone  el modelo didáctico  desprendido  de un modelo  de 

      conocimiento  de orie taciOn positivista corduce a una puesta en evidencia del compromiso   
ideológico de aqueIIo contenidos qua enseñamos, y el modo en qua los presentamos.  Las 
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ciencias constituyen sabdr demasiado r&evante pars Ia autocomprensián del hombre y su 

entorno, y demasiado importante en Ia habilitaciôn de nuestrosalumnos pars sentirse parte 

activa de Ia sociedad, como para dejar de apreciar el efecto qua provocan los modos de 

constituirse su discursD y crear efecto de verdad. 

Por eso sostenemos que las disciplinas cientificas  deberian presentarse como un discurso 

abierto a recibir el apr’rte de sentido y significaciones diversas, que enriquezcan Ia perspectiva 

de las acciones humanas. Esto requiere que en todas Las materias de Ia formaciOn especifica 

se involucre Ia reflexic&n acerca de los usos de Ia lengua, las caracterisficas de los textos, los 

posicionamientos discjrsivos, y los modos de construir sentidos propios de cada una de ellas. 

Es el aporte que una reflexiôn acerca del entramado discursivo de las ciencias puede hacer a 

Ia didáctica actual. 

 

 

• Consideracion€.s  acerca  del  Campo  EspecIfico  del  profesorado  de  EducaciOn 
Secundaria en Isica. 

Por sus extensiones € 1 diferentes Ordenes de Lo social, lo histOrico, lo politico, lo econámico, lo 

sociolOgico,  lo antropDlôgico,  lo  pedagOgico,  lo psicolOgico,  lo epistemológico  y,  en fin,  los. 

devenires  contextuaIe  de  cada  época  y  de  cada  lugar,  Ia escuela  es  objeto  tensionado  por 

diferentes  aparatos  stciales  que  reclaman  de  ella  un valor  prActico  por  un lado, que  permita 

desenvolvimientos  prcductivos,  eficaces, situados,  etc., y  por otro,  una formacián  integral que 

permita afrontar los ca’nbios a plazos futuros  menos precisos o previsibles. 

En €1 marco de Ia inclusion al saber de las ciencias naturales, es necesario decir que Ia FIsica 
 

como disci5tina teOrco-experiniental ha sido sobrevalorada en sus potenciales como 

herramienta de progreso humano. De ella se esperO mucho, y en ella radicaba Ia promesa 

histOrica de Ia que el hombre se valió pars sostener Ia esperanza de ver avances que darian 

grandes cambios a Ia humanidad, desde el confort material, hasta Ia comprensiOn total de Is 

naturaleza. En sus VE lientes rnás especulativas de Ia antigUedad, ha brindado explicaciones 

de fenOmenos a los que el ser humano ha querido describir para saciar su estado de 

perplejidad. Pero má’ acá en el tiempo, durante el siglo )(X, fue el centro de La actividad 

cientifica. LlevO al e> tremo sus producciones de conocimiento e indujo a pensar qua sus 

poderes resolverIan    vida humans a partir del método experimental. 

La  FIsica  Escolar,  j    r  su  parte  ha  atravesado  diferentes  circunstancias.  Podemos  decir 
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calificativos de cienc exacta, y dura, descuidando las valoraciones que  epistemOlogos y 

filOsofos recomendaban tener en cuenta a Ia hors de enseñar. 

Desde el presente diseño curricular se pretende revisitar esas formas de mirar Ic educativo, y 

más precisamente Ia enseñanza de Ia FIsica, pars recomponer el sentido humane de esta 

rama del quehacer tientifico, como actividad del Hombre, para el Hombre, sin que ello 

signifique desatender el sentido instrumental y práctico que exige Ia formacián escolar 

destinada a fortalece el paso por Ia escuela secundaria, continuar estudios superiores Ia 

formacion ciudadana, y a constituirse en aporte teórico para el desarrollo profesional. 

Es por ello que se apela a qua Ia FormaciOn Docente Inicial del Profesorado para Ia Enseñanza 
 

Secundaria en FIsica desde el Campo de Ia Formacián Especifica sea proveedora de los 

principios, primeros puntos de partida del saber enseñar el conocimiento fisico. Ese 

conocimiento debe estar enfocado al saber de lo vivencial, para Ia vida par un lado, y 

acompañar is trayectoria academics y laboral por otro. Estas disgregaciones si bien se tratan 

como entidades categorizables idealmente, sedan iridisociables. 

Esto solicita mucho del esfuerzo docente para acompañar el proceso de los futuros enseñantes 

en habilitar Ia imaginción de otras posibilidades en el pensar’, en el decir, en el hacer del 

marco referencial ciertIfico, escolar y cotidiano, y en el de abordar con una mirada critica Ia 

ciencia y su enseñanz9. 

Un docente que es capaz de concebir Ia pluralidad, y Ia divergencia del hecho educativo será 

capaz de promover situaciones en las que el discurso fIsico atravesado par Ia experimentaciOn, 

Ia explicaciOn, Ia argumentaciôn, entre otros, sean uno de muchos otros marcos referenciales 

desde donde concebir Ia naturaleza y Ia propia vida humana, puesto que es solamente ella Ic 

que otorga sentido a 19 escuela, y al saber escolar. 

El Campo Disciplinar nn el que se ha pensado al sujeto-alumno de profesorado, es un recorte 

basado en al menos dos principios de construcciôn: el de inabarcabilidad del saber, como 

actividad enmarcada n las limitaciones humanas; y en el de incompletitud: el Hombre no 

puede saberlo todo. 

Es en ese sentido qut se concibe a Is Fisica como una actividad humana que se inscribe en un 

circuito de formuIacici social del conocimiento, continuamente cambiante, contenedora de 

saberes  sujetos  a  reiisiôn  constante,  y  en  cuyo  interior  se  debaten  las  problemáticas  y 

     particularidades del sr humano, con sus certezas parciales, sus incertidurribres, sus fimites y 
potencialidades. 
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Pam Ia eLaboración c el Campo de Ia Formación Especifica del presente  Diseño  Curricular, 

fueron tenidos en cue Ma diversos aspectos ya mencionados, los aportes y sugerencias de los 

docentes y alumnos de profesorado, Las propuestas de los institutos de forrnaciOn de La 

provincia, y Los documentos que promueven La educaciôn secundaria obligatoria, con mayores 

y mejores calidades elucativas en el marco de Ia inclusiOn. 

Entre Los diferentes rrarcos referenciales se han integrado: La propuesta nacionaL a través del 

Instituto Nacional de FormaciOn Docente, del Proyecto de Mejora para Ia FormaciOn Inicial de 

Profesores para el Nvel Secundario en FIsica, los Diseños Curriculares para La EducaciOn 

Secundaria de Là Proincia de Entre Rios, y los Marcos de Referencia de La OrientaciOn en 

Ciencias Naturales. 

No debe olvidarse quc: bajo La estructura organizativa  de las distintas unidades curriculares se 
 

establecen algunos 5L puestos explicitables: 
 

La  experimentaiOn  en  La  Fisica  es  una  instancia  que  no  puede  desvincuLarse  de  Ia 
- 

 

teoria, y es en se sentido que se han otorado los formatos a las disfintas unidades 

curriculares  perisando  en  La  formaciOn  tanto  del  nivel  teOrico  como  prâctico  en 

permanente diálogo, es decir, Las instancias en Las que se ponen en juego prácticas de 

Laboratorio necosariamente deben ser enriquecidas desde Los marcos teOricos, y 

viceversa. Se recomienda en tal.sentido, que se acompañe el desarrollo teOrico con una 

gama de estrate jias en Las que se incLuyan Las précticas de laboratorio. 
 

- Quien aprende Ilsica en un profesorado lo hace con eL objetivo de enseñar, es por eso 

que ese aprendizaje debe ir siempre reLacionado con su didéctica. 
 

- La oralidad, y La ntervenciOn de distintas formas de lenguaje y tecnologfa necesariamente 

deben acompañir Los aprendizajes en La formaciOn docente integral, y no como porciones 

de saber técnicc aislado. 
 

- La enseñanza  d   La  Fisica debe  reconocer  diferentes  circuitos  propios de  Ia construcciOn 

del aparato  centIfico,  a  saber:  aspectos   epistemolOgicos,   histOricos,   sociaLes, 

contextuales   enl-e  otros,  que  hagan  del  aprendizaje   una  experiencia   rica  y  compleja,  en 

          Ia que  Los estLdiantes  distngan  las etapas  y  las lOgicas  que  involucra el proceder 
cientifico. 
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-  Es necesaria Ia’ integraciOn de Ia mayor y más adecuada propuesta de  estrategia de 

enseñanza y de aprendizaje en las que se po&biliten marcos de apertura  a las nuevas 

tecnoLogIas de   visualizacián,   simulaciOn   y   aproximación   al   saber.    Las TIC 

necesariamente deben  ser pensadas como parte principal de Ia propuesta  formativa 

inicial de profa.orado tanto en el aprendizaje de Ia  FIsica, como  en el  aprender a 

enseñar, en todas las unidades curriculares. 

 

Se destaca que a lo largo de Ia trayectoria del Profesorado de Fisica, se ha provisto al Campo 

de Ia Formacián Especifica de una gradualidad que apunta a fortalecer Ia calidad de los 

aprendizajes de los uturos docentes, y se han articulado aportes de los campos de Ia 

formacián general y dEi Ia prãctica. 

Durante el primer año de cursado se remarca Ia presencia de unidades curriculares en formato 

Asignatura-Taller o Aignatura (estos formatos fueron pensados con Ia idea de incluir en los 

talleres las prácticas cie laboratorio). A Ia vez, consituyen Lin abordaje estratégico respecto de 

las aperturas que podrian significar en concordancia con los saberes requeridos y aportados 

por las unidades curriculares de los campos de Ia Formaciôn General, como es Pedagogla; y 

de Ia Práctica, en Phctica I, donde podrIa establecerse una complementariedad en ambos 

desarrollos partiendo de Ia reflexión acerca de Ia prãctica de Ia enseñanza de las ciencias 

experimentales, y en especial de Ia Fisica, en el contexto de Ia educacián formal. 

Ya en el segundo año aparece uno de los seminarios, que se hacen más presentes en los 
 

ültimos años de cursado, donde cada alumno podré poner en juego el deseo de un saber mãs 

especializado dentro del conocimiento de Ia Elsica, mientras que los estudiantes ya habrãn 

podido construir saberes y competencias que les permitan otras miradas y otras posibilidades 

en Ia apropiaciOn, 1€ Dtura, comprensión y producción del discurso académico disciplinar, 

pedagôgico, y de los recorridos y de las prácticas que ello favorece. 

Es de fundamental ir:iportancia reconocer en el vInculo entre las unidades curriculares un 

entramado particular ue intenta cohesionar, integrar, y dar una lOgica de construcciOn del 

profesorado a partir ds Ia multiplicidad de relaciones entre los diferentes recodes curriculares 

incluidos en cada una de ellas, sin caer en Ia idea de unidad cerrada. Por el contrario, se busca 

Ia articulaciOn  pensardo esta seleccion  particular,  una construcciôn  abierta  en la que sea 

posible Ia incorporack’n cie nuevos criterios que confluyan en el deseo de mejorar las prácticas 

     de enseñanza y los a:)rendizajes de los estudiantes. Es asi que tarito Ia Historia de Ia FIsica, 
 

como su pistemoIog    y sus Didácticas especIficas no pueden ni deben pensarse aisladas de 
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las categorias conce tuales y de los espacios disciplinares deL conjunto del curriculo de 

forrnación docente ilcial, en el que se consideran los tres campos relacionados, 

complementarios e mt rdependientes. 
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PRiMER AIO 
 

 

 

 

Fenómenos Mecánicos I 
 

 

 

Formato: Asignatura-taller. 

Regimen de Cursadc. anual 

Carga horaria semarial: 4 horas cãtedra. 2 horas y 40 mm. reloj semanales 
 

 

 

Marco orientador 
 

En esta unidad curricular se ha pensado a Ia Fisica desde el punto de vista del movimiento. El 

formato asignatura-taler responde a Ia posibilidad de combinar en La enseñanza, el marco 

disciplinar de Ia Fisica en un ámbito que propicie el “hacer’, de manera que se vincule teorla y 

práctica. 

La FIsica avanza desde sus inicios hasta el conocimiento con el que contamos hoy desde 

diferentes  enfoques  de  objetos  particulares  que  conforman  sus  ramas.  Una  de  ellas,  Ia. 

Mecánica ha sido desarrolIada fuertemente, proporcionando una descripciôn del movimiento a 

partir de parámetros yconceptos tales como los de velocidad, aceleraciOn, espacio y tiempo. Si 

bien las ecuaciones du Newton no son válidas para objetos a escalas atámicas o moviéndose a 

velocidades cercanas a las de Ia Iuz, son perfectarnente suficientes pars explicar y predecir 

fenomenos  que involcren objetos y energias  cotidianas.  Por ello seguimos  utilizándolas,  y 

también, .enseñándola3. 

La Mecánica Clásica OS permite describir y explicar fenOmenos que suceden en nuestra vida 

cotidiana, ya que es v.ilida para cuerpos de tamano mucho mayor que los que encontramos en 

el mundo atOmico, y que se mueven lentamente en comparaciôn con Ia velocidad de Ia luz. 

Esta asignatura brind los fundamentos para abordar las demás ramas de Ia Fisica, de manera 

que el cursado de tras unidades curriculares tales como FenOmenos Mecánicos II, y 

Fenámenos Termodin micos, de 2G año de carrera, y cursos superiores, cuenten con una base 

disciplinar que posibili’ s un desenvolvimiento satisfactorio en el ãmbito del saber de Ia Fisica. 

En eI desarroUo de es -a uriidad os estudiantes comienzan el abordaje de situacones mediante 

      Ia adopción de divers’:s modelos a los cuales se refieren las leyes fIsicas. Es recomendable la 
explicitaciOn de esta €strategia propia de esta ciencia, de modo de propiciar Ia comprensiOn de 
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quo para estudiar un t 3nômeno Ia FIsica diseña una representacián del mismo. En este sentido 

losaportes de Matematica I, serian de gran importancia. 
 

 

Ejes de contenidos 

Movimiento de los ceerpos 

Movimiento  en  una  dimensiOn. Movimiento  en  dos  dimensiones. Movimiento  en  tres 
 

dimensiones. Sistemas  de  referencias  inerciales  y  no  inerciales.  Trayectorias,  vectores 

posiciOn, velocidad y EceleraciOn. Tipos do movimientos. 
 

 

Mecánica de Ia particula 
 

Sistemas  Mecánicos.  Centro  de  mass,  fuerzas  internas  y  externas.  Equilibrio  mecánico. 

Cinemätica y dinämic del cuerpo rigido. GravitaciOn 
 

 

RelaciOn fuerza-movimiento 
 

lnteracciones fundamontales de Ia naturaleza. Modelos mecánicos de fuerzas: gravitatorias, 

elásticas, vinculos y rzamiento. Leyes de Newton. Fuerzas inerciales. Fuerzas y movimientDs. 
 

 

Principios de conser.raciOn de Ia FIsica 
 

Movimiento   lineal.  Impulso  y   momento.  ConservaciOn   del  memento   lineal  o  cantidad  de 

movimiento  y conservciOn  del momento angular. 
 

 

Bibliografla 
 

MARC, J, y otro (2011,. La FIsica en Proguntas. 1. Mecánica. Alianza Editorial. Madrid. 

SEARS y otro (2009). :dISiCa tinIversitaria. Vol. I, 12° EdiciOn. Autor-Editor. Mexico. 

RESNICK, R.. (1993). FIsica, Volumen I. Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 

RESNICK, R. (1993).  :C Volumen II. Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 

VAN DER MERWE, C (1996). FIsica General. Mc Craw Hill. Mexico. 

SERWAY, R. (2008). 6° EdiciOn. Cengage Learning. Mexico. 

REICH, S.A.; RELA, A M. y otro (2003). FIsica e !ntroducción a Ia BiofIsica: guls do actividades. 
 

Yanel. Buenos Aires. 
 

MAIZIEGUI, A. y otro  (2002). Introducción a Ia FIsica 2. Kapelusz. Buenos Aires. 

SANTIBA1EZ, Dani.  (2002).  FIsica:   IntroducciOn   a  Ia  Mecánica. Barrio  Universftario. 

Universidaci de Conce.ciOn. Chire. 
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Matemática I 
 

 

Formato: Asignatura 

Regimen de Cursa&: anual 

Carga horaria semaral: 4 horas cátedra. 2 horas y 40 mm. reloj semanales 
 

 

 

Marco orientador 
 

La Matemática ofrece un lenguaje simbôlico y una serie de conceptos  y operaciones que 

permiten expresar las relaciones existentes entre las variables que aparecen en los diversos 

modelos de Ia Fisica. Podemos describir fenômenos fisicos aplicando conceptos y entidades 

matemáticos al mode1o que adoptemos para tat fin. La Matemática se ha constituido en un 

lenguaje casi exciusivo de Ia Fisica. 

Esta unidad curricular aborda Ia Matemática en tanto disciplina que, a través de su leriguaje, 

sus entes abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para Ia formulaciOn y 

el desarrollo tie mod&os destinados a describir e interpretar fenOmenos y procesos del mundo 

fisico y tecnolôgico. Se ocupa del lenguaje y de  los conceptos rnatemáticos bésicos que 

resultan relevantes para Ia construccián de dichos modelos. 

En ese orden, los ferOrnenos y procesos que constituyen el objeto de estudio de Ia Fisica 

serán los que aportan las probleméticas a partir de las cuales emerjan las nociones 

mateméticas, justificardoasi su formulaciOn, sus desarrollos conceptuales y técnicos. 

El tratamiento de los ‘ontenidos matemáticos es guiado por el propôsito central de acceder a 
 

formas de descripciOn de las situaciones seleccionadas como una manera de ampliar  el 

conocimiento hacia horizontes fisicos modelizables desde Ia Matemática. 
 

 

Ejes de contenidos 

Medidas y magnitudes 

Mediciones. Sistemas tie medidas. Linidades fundamentales. Unidades derivadas. Rudimentos 

de teorla de errores Error absoluto. Error relativo. Vectores. Elementos de un vector. 

Magnitudes escalares y vectoriales. Aplicaciones Fisicas. 
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Expresiones algebra cas 
 

Cohcepto. Expresioras algebraicas enteras. Expresiones algebraicas racioriales. Valor 

numérico. Operaciones  con expresiones algebraicas.  FactorizaciOn. 
 

 

Funciones 
 

Variables. Concepto le funciOn segOn Dirichlet. Existencia, unicidad y arbitrariedad de las 

variables de una funcoOn. Variable dependiente. Variable independiente. Formas de expresiOn 

de una funcián. Clsificaciôn de funciones. Dominio. lmagen. RepresentaciOn gréfica. 

Funciones trascender,tes. Relaciôn del concepto de funcián con fenOmenos fisicos y 

modelizaciOn. 
 

 

Funciones trigonomotricas 
 

Triângulo rectángulo. Razones trigonométricas. Dependencia trigonométrica. Teorema de 

Pitágoras. Resoluciôn de triãngulos. Aplicaciones ØrActicas de las funciones trigonométricas a 

Ia Fisica. 
 

 

Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
 

Concepto de ecuaciOi. Desigualdades. Operaciones. Concepto de sistemas de ecuaciones. 

ClasificaciOn de sister as. Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones a Ia Fisica. 
 

 

Bibliografla 
 

BRITTON, .1. R., y otrc. (1986). Algebra y TrigonometrIa Contemporáneas. Haria Mexico. 

MORENO ARANDA,  J. L. (2002). Algebra.  Mc Graw Hill. Mexico. 

REYCHENBACH   &   FADFORD.   (1980).   Matemática   Básica.   Tomo    F.    Impresos   Industriales. 

Guatemala. 

STEWART, J.; REDLIJ, L. y otro (2001). PrecaIculo.3a.  Ed. Thomson.  Mexico. 

SWOKOWSKI. C. (20)2). Algebra y TrigonometrIa con Geometric AnalItica. ioa Ed. Thomson: 
 

     Mexico. 
ZILL, D. G. y otro (20C )). Algebra y TrigonometrIa. 2. Ed. Mc Graw Hill. Colombia. 
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Fundamentos de Ia Qulmica Fisica 
 

 

Formato: Asignatura 

Regimen de Cursadc   anual 

Carga horaria semanal: 3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales. 
 

 

 

Marco orientador 
 

La asignatura Fundari’entos de Ia Qulmica FIsica está orientada a proveer a los estudiantes de 

Profesorado de Fisica las nociones básicas de Ia disciplina Fisicoquimica, tal coma estamos 

más habituados a nombrarla. 

La Quimica Fisica, es Ia rama de Ia Quimica que aborda su objeto de estudio, La materia y su 
 

transformaciOn  intima  a partir de los conceptos, teorlas y modelos de Ia FIsica. 
 

Se hace necesario enionces abordar diferentes modelos explicativos mediante Ia investigacián 

documental, Ia comun Dación oral y escrita, análisis de problemas, y diversas metodologias que 

colaboren en Ia forrniilacián de un cuerpo teOrico de conocimiento de esta rama del saber 

cientifico. 

Resulta imprescindible el abordaje de esta ciencia para lograr una visiOn integradora de las 

ciencias naturales, y p3ra distinguir las relaciones con Ia Fisica de primer año de profesorado, y 

las restantes de los deh,ás años. 

Los  fenOmenos  quIrnicos  se  diferencian  de  los  procesos  fIsicos.  Parecen  sencillas  las 
 

diferencias pero es !lecesario que tanto aquello que hace que Se identifique a ambas 

disciplinas  cientIficas,  a  partir  de  similitudes  y  objetos  comunes  de  estudio,  como  las 

disparidades que presentan, surjan de un proceso refiexivo, consierite, y situado en Ia 

formaciOn para Ia enseñanza, que caracterice a Ia materia desde el enfoque particular de a 

qulmica, sus propiedades, su constitucián, su abstracciOn sistemática, a partir de sus propias 

metodologlas, y que esta actividad permita el diãlogo con las implicaciones de Ia práctica de la 

enseñanza. 

La Qulmica  FIsica s    ha constituido  desde  los  ültimos  años  del  siglo  XIX  en  una  rama 
 

autónoma tanto’de Ia  fsica, como tarnbién de Ia QuImica. 

      Es preciso que los e.udiantes de primer afio tengan Ia experiencia de poder distinguir estas 
diferenciaciones y quc vinculen a partir de una mirada critica las implicaciones desde el punto 
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de vista de Ia práctica do enseñanza que estas maneras particulares do visualizar estas 

disciplinas,  conllevan. 

Ejes de contenidos 
 

lntroducción a Is FsicoquImica: Concepto. Campo do estudio. RelaciOn con las demás 

ciencias. Breve recorr do histOrico. Estado actual del conocimiento cientifico. Enseñanza de Ia 

fisicoquimica. 
 

 

La relaciOn entre Ia Termodinámica y Ia Termoqulmica 
 

EnergIa. Calor y temperatura. Sistemas y Procosos. Calor latente. ConservaciOn de Ia energIa. 

Trabajo do volumen.’ Energia do enlace. Leyes termoqulmicas. Ley do Hess. Calor de 

disoluciôn y de diluch5n. Espontaneidad do las reacciones qutmicas. EnergIa libre. Cambios 

energéticos on las r€acciones quimicas. Enorgia molecular (interna). Balances energéticos. 

Entalpia. Calor do r’ acciOn. Ecuaciones termoqufmicas. Bombas calorimétricas. Entalpfa 

estándar. Procesos espontáneos. Entropla microscOpica. 
 

 

Cinética y Equilibrio Quimico 
 

Velocidad do reacciOr. Teorfa do las colisiones. Etapas de una reacciOn. Cinética quimica (o do 

reacciOn). Teoria del Domplejo activado. ModificaciOn do Ia velocidad do reacciOn. Equilibrio 

quimico. Principio de Le Chatelier. Equilibrio ácido-base. Mezclas do gases idoales. Gases 

reales. Disoluciones ro ideales. Equilibrio material. Constante do equilibrio. Equilibrio de 

solubilidad. Funcionei termoqulmicas normales do reacciOn. Disoluciones. Equilibrio quimico 

en sistemas no ideale!.. 
 

 

La Qulmica y los sistemas materiales 
 

Ideas acerca de Ia maeria en Ia antigUedad. Estructura atOmica. Orbitales. Principio do Aufbau. 

Mecánica Cuãntica. earla atOmica y molecular do Dalton-Avogadro.  Estructura electrOnica 

molecular. Qulmica do superficies. Tension superficial. AdsorciOn de gases en sálidos: 

Coloides. Crecimientc y cornposiciOn do sOlidos. Equilibrio de fases. Calor y cambios do 

estado. SoluciOn do g ses en liquidos. SoiuciOn do liquido en liquido. Propiedades coligativas. 

EstacIos de Ia materie Presión de vapor. Ley de Henry. Ley de Raoult. Teorla cinética de los 

gases, sOlido y IIquidc Cambios de estados segün el modelo de partIculas. 
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Los fenômenos  electroquimicos 
 

Electrálisis. Reaccion€ s redox. Pilas. Elementos. Potencial estAndar de electrodo. Constante de 

equilibrio a partir de Ia diferencia de potencial de una pila. Corrosián. Sistemas electroqulmicos. 

Leyes de Faraday. Balanceo de las ecuaciones redox. Diferencia de potencial de una pila. 

Ecuaciôn de Nerst. Phs secas y baterfas. 
 

 

Mecãnica estadIstica 
 

Recorrido libre medic. Distribucián de las velocidades moleculares. La distribución de las 

energias. Movimientu browniano. DistribuciOn estadistica y valores medios. Cálculos 

microscOpicos del re orrido libre medio. ConfirmaciOn experimental do la distribuciOn de 

Maxwell. EnergIa intena de un gas ideal. Distribuciones estadisticas cuánticas. 
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GLASSIONE, 5. (1959): Tratado do QuIm/ca-FIsica. Madrid. Aguilar. 

GLASSTONE, S. (196J): FisicoquImica pare quIm/cos. Madrid. Aguilar. 
 

HERRADON GARCIA, B. (2012). Los Avances  do ía QuImica. Asociacián los Libros de Ia 

Catarata. Madrid. 

LAIDLER Ky otro. (19’8): Fisicoqulmica. Mexico. CEXSA 

LAIDLER MEISER. 2C)6. Fisicoqulmica. Ed. CECSA. Mexico. 
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LEVINE, Ira N. 2004. tisicoquimica.  Volumen I. Quinta ediciOn. Mc Craw Hill. Madrid. 

LEVINE, Ira N. 2004. isicoquImica.  Volumen II. Quinta ediciOn. Mc Craw Hill. Madrid. 

LEVINE,  Ira N. 200E.  Problemas  de  FisicoquImica.  Volumen I.  Quinta  edicián.  Mc Craw 

Hillflriteramericana de España. S. A. U. Madrid. 

PETRUCCI, R. (2011), QuImica GeneraL 100 Edicián. Prentice Hal. Madrid. 

RESNICK, R. (1993). Plsica. Volumen I. Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 

RESNICK, R. (1993). 1Isica. Volumen IL Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 

RUIZ  SANCHEZ  (2000).  Problemas  resueltos  de  Termodinãmica  Quimica.  Madrid.  Edit. 

Sintesis. 

VAN DER MERWE, C.(1996). FIsica GeneraL Mc Craw Hill. Mexico. 
 

WALKER, M. y otro (2)07). Experimentos Cientificos: Qulmica cotkiiana. Everest. 
 

ZUCCARO, L. QuImic i. Nociones Bésicas. UBA XXI. Eudeba. Buenos Aires 
 

 

[  Biologia   

Formato: Asignatura 

Regimen de Cursado anual 
 

Carga horaria semanal: 3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales 
 

 

Marco orientador 

La Biologla es una cic-icia que nos permite conocer un aspecto peculiarisimo de Ia naturaleza, 

como es Ia vida. 

En esta unidad currictIar se intenta que los estudiantes del profesorado puedan cornprender Ia 

relaciOn con el campo de La FIsica desde que inician su tormacián docente, y establecer una 

vision  más global acrca de las Ciencias Naturales. La energIa, Ia materia, y las diferentes 

transformaciones en qe ellas intervieneri son muy importantes para los sistemas biolOgicos. 

Particularmente result* de central importancia reconocer adernás, e! modo en que operan los 

conocimientos fisicos 1)ara el entendimiento y comprensiOn del cuerpo humano. 

Las transformaciones  isicas, ocurren en los sistemas en los que los seres vivos experimentan 
 

      sus ciclos de vida, y en los propios seres vivos. Tanto Ia presián, como el movimiento de fluidos 
en los tejidos, y las nnnifestaciones eléctricas a nivel celular, son conceptos que colaboran en 
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ía expIicaciOn de proc sos bioIOgicos. Por otro lado es preciso resaltar Ia aplicabilidad de tales 

conocimientos en árnbitos tecnolOgicos de incidencia en el diagnOstico, tratamiento y 

seguimiento de patolo jfas frecuentes en Ia salud humana. 

El cümulo de saberes que se ponen en juego, entonces, desde Ia interrelaciOn Biologia-FIsica, 

resultará de fundamental importancia para que los estudiantes no solamente aprendan los 

contenidos de las cier:cias biolOgicas, 5mb también, a través de précticas de lecturas, análisis 

de situaciones-proble’iias, pequeñas escrituras de textos afines a los contenidos que se 

sugieran, y bUsqueda, selecciOn, y circulaciOn de materiales, puedari hacerse partIcipes del 

proceso de construccL5n del conocimiento compartiendo Ia experiencia en el contexto de otras 

unidades curriculares (FIsica, Quimica, etc.), y que orlente aptitudes relacionadas con sus 

propios desenvolvirnientos prácticos como futuros docentes, a la vez que adquieran elementos 

básicos de argumentaciOn frente a situaciones y fenOmenos cotidianos, de orden natural. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Vida origen, evoiucicn y biodiversidad 
 

La Biologia como conjunto de ciencias, campo de estudios, Ilmites y relaciones 

interdisciplinarias. Caracterfsticas de Ia vida. Teorias acerca del origen de Ia vida. Niveles de 

complejidad de Ia bologia. OrganizaciOn celular: estructuras responsables de Ia relaciOn 

nutriciOn y reproducckOn. Transportes de membrana y fenOmenos de difusiOn y Osmosis. La 

evoluciOn como teor a que explica Ia biodiversidad. Sistemas biolOgicos y Ia energia. 

CirculaciOn de Ia mate’la y flujo de Ia energia. 
 

 

Análisis fIsico del siEtema biolégico humano 
 

Propiedades fisicoqulnicas de los liquidos biolOgicos. Sistema cardiovascular: Estructura y 

funcionamiento general. Mecénica circulatoria, dinárriica del corazOn, presiOn y velocidad de Ia 

sangre. Mecénica respiratoria: Caracteristicas y composiciOn del aire. PresiOn total y parcial de 

gases.    Proceso   y   mecánica   respiratoria,    lntercambio   gaseosb.    Sistema    Nervioso: 

Bioelectricidad: propiedades electrostéticas de las membranas de los nervios. Organos de los 
 

       sentidos:  OIdo  humano,  acüstica,  escala  de  decibeles  y  salud.  Optica  del  ojo  humano. 
Biomecénica: mecánica del movimiento aplicada al cuerpo humano. 
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Las ondas sonoras en los sistemas biolOgicos 

Sonido. BioacUstica. [ii oldo. Partes del oldo. Funcionamiento y mecanismo de Ia audiciOn. 

Sonido perceptible. Aidibilidad. Umbrales de audiciOn. La comunicaciOn a través de sonido. 

Salud auditiva. Orientación y direccionalidad del sonido. Ruido. La voz humana. Caracteristicas 

del sonido y cuerdas “ocales. Enfermedades del oldo. Instrumentos de diagnôstico a partir del 

sonido. Ultrasonido. F ifermedades y aplicaciones diagnOsticas. 
 

 

La luz y Ia vida 
 

Luz. Optica geométrici. ReflexiOn y refracciOn de Ia luz. Lentes delgadas. Instrumentos Opticos. 

Càmara oscura. El ojc humano y de otros seres vivos. Fotoestimulación del sistema nervioso. 

PercepciOn lumInica. Enfermedades de Ia vision. Diagnôstico por imagen. Instrumentos Opticos. 

Lupa. Microscopio. La luz en los sistemas vivos. Mecanismos de estimulaciOn do Ia vida a partir 

de Is luz. Fotosintesis. 
 

 

Bibliografia 

ALJANATI D. (2005). g.a vida ye! Universo. Ed. Colihue. Buenos Aires 
 

ALJANATIJ D. Y WO OVELSKY, F. (1995). La vida en Ia tierra. BiologIa I. Colihue. Buenos 

Aires. 

ALSOGARAY, R. (2003). La historia do las cOlulas.Cl Capital Intelectual. Buenos Aires. 

ASIMOV, I. (1966). Brnve historia do ía biologIa. Eudeba, Bs. As. 

CARLES, J. (1976). Lc:s orIgenes do Ia vida. 6ta. Ed. Eudeba, Buenos Aires. 

CROMER, ALAN H. (2001). Flsica pars icncias dc/a V/cia. Reverté. Barcelona. 

CURTIS, H. y BARNES, S.. (2000). BiologIa 6° EdiciOn. Panamericana. Madrid. 

CUSSO, F; LOPEZ, C Y VILL.AR, R. (2004). FIsica do los procesos biolOgicos. Ariel. Barcelona. 

DARWIN, Charles. (1(88). El Origen do las Especies.  Espasa Libros. S. L. U. Barcelona. 

DE BARBARA, Merce les. (1989). lntroducción a ía BiologIa. Omega. Barcelona. 
 

DE ROBERTIS, E (hi, HIB J, PONZIO  R. (2000). Bio!ogIa  Ce/ular y Molecular.  El Ateneo: 

Buenos Aires. 

Dl SARLI, M. C. (19991. Do/Big Bang a! Homo Sapiens. Aique. Buenos Aires. 
 

FERNANDEZ RUIZ, Benjamin. y E. MU1IZ. (1987). Fundamentos do Bio/ogia Celular. Sintesis. 

España. 

    GRUNFELD V. (1991’. El caballo esfOrico: Temas de fisica en biologia y medicina. Lugar S.A. 
Buenos Aires. 
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HEWITT, P. (2001). F,sica Conceptual. Addison-Wesley Longman. Mexico. 

JO(J MIRABENT, 0; tEBOT RABAGLIATI, J E. V PEREZ GARC1A, C. (1994). FIsica pare 
 

ciencias de ía vida. Mc Craw-Hill. Madrid. 
 

MASSARINI, Alicia y SCHNEK, Adriana. (1998). BiologIa. Historia de ía vida sobre Ia tierra. 
 

Prociencia, CONICET Buenos Aires. 
 

MAYRS, Ernst. (1998) As! es Ia Biologla. Debate. Madrid 

OPARIN Aleksandr. (984). El origen y Ia evolución de Ia vida. Cartago. Mexico. 

UBA XXI. Biologia. (2109). Se!ecciOn cia Lectures. Eudeba. Buenos Aires. 

W. AA. (2001). Evolu ion: socfedad, ciencia y universo. Tusquets Editores. España. 
 

WATSON.  James.  (:002).  PasiOn  por  el  ADN:  Genes,  Genomas,  y  Sociedad.  Critica. 

Barc&ona. 
 

 

 

 

 

Ciencias de Ia Tierra 
 

 

Formato: Asignatura-  aIIer 

Regimen de cursado  anuat 

Asignación    horaria: horas cAtedra semanales / 2 horas reroj semariales 

Marco  Orientador 

La unidad curricular Cencias de Ja Tierra considera a Ia Tierra como un sistema en constante 

intercambio de rnateri•t y energia, como parte constituyente del todo y un todo potencialmente 

en cada una de las partes y concibe al hombre intrinsecamente relacionado e interdependiente 

de todo lo existente. 

Las Ciencias de r Ti€ -ra en el ámbito educativo surgen con Ia finalidad de que todo ciudadanQ 

tenga conocimientos ;obre los fenOmenos naturales de origen geolágico y las interacciones 

entre los mismos, ta ito en su origen. intensidad y distribuciOn, como  asI tambien en su 

secuencia   cronolôgic 

     Los cambios  y proceos, (tanto los Flamados “naturales”  como  los lievados a cabo  por los 
hombres), observado en el presente, son Ia claves para comprender Ia historia de Ia Tierra y a 
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Ia vez, predecir futura.; transformaciones del paisaje en las diferentes regiones y el irnpacto en 

Ia biodiversidad. 

Los problemas del suFlo, del aire, del agua, por ejemplo, no son ajenos al de ía territorialidad, 
 

Ia contaminaciOn y e acceso al agua potable, por Ia que seria un reduccionismo tratar las 

problemáticas ambientales sin Ilegar a analizar los conflictos o polémicas que presentan las 

mismas, Ia dimensiôr ética y cultural d€ Ia distribución y Ia Ilamada “explotaciôn” de los 

distintos recursos. 

El formato de asignbtura-taller permite que, desde este espacio, se puedan construir los 

conocimientos contra tando discursos y präcticas, de modo colaborativo y critico, analizando, 

reflexionando y prodw;iendo material, sea de divulgaciOn, de interpelaciOn, de informaciOn, etc., 

o bien a través de otras actividades creativas. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Configuraciones acerca de las Ciencias de Ia Tierra 
 

Construcción del obj to cia estudio. DimensiOn social y cultural. Complejidad ambiental. 

Diálogos con otras áras de conocimiento. Modalidades de comunicaciOn de Ia informaciOn,. 

Problemáticas actuale  y vinculaciones con las actividades humanas. 
 

 

La Tierra como subs sterna solar 
 

Los modelos del univnrso en distintos momentos cia ía historia. Origen y evoluciOn. EstreHas, 

galaxias y nebulosas Nuestro sistema solar. ComposiciOn, estructura y manifestaciones de 

energia del sol. EstrL tura, movimientos y composiciOn de los planetas. Satélites, cometas y 

meteoritos. 
 

 

El subsisterna terres’,re 
 

Crigen, evoluciOn, esructura y composiciOn cle: Geósfera, AtmOsfera, Hidrósfera y BiOsfera. 

Factores y fenômenoti átmosféricos. Tiempo atmosférico. DistribuciOn y tipos de aguas. Aguas 

superficiales. Aguas ubterráneas. Acuiferos. Aguas termales. Ciclo geolOgico de las rocas. 

ComposiciOn  y  clasifi :aciOn  de  rocas.  Estructura,  propiedades  y  clasificaciOn  de  minerales. 

Magnetismo terrestre. Tipos de suelos. Ecosistemas. Biodiversidad. UbicaciOn y caracterIsticas 
 

        de  los  biomas  terre ;tres.  Siomas  argentinos.  Bienes  naturales.  Riesgos  ambientales  y 
antropogénicos. 
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La dinãmica interna externa de Ia Tierra y sus transformaciones 
 

Cambios paleogeogréflcos y paleoclimáticos. Balance energético do la Tierra: calor solar y 

calor interno terrestre Equilibrio hIdrico y ciclo del agua. Las placas litosféricas, vulcanismo, 

actividad sIsmica. Ag€ntes geolôgicos externos, los relieves terrestres, fenômenos do ladera, 

los sistemas fluviales. 

 

 

Bibliografia: 
 

AUDESIRK, T., et al. (2003): La Vida en Is Tierra. Sexta ediciOn. Mexico: Prentice Hall. 

BANGUI, A. (2009): Csmologia. Buenos Aires: Ministerio de Educacion de Ia Nacián, INET. 

BOILLOT, G. (1984): Geologia do los márgenes continentales. Barcelona: Masson. 

DERCOURT, J. (1978 : Geologla. Barcelona: Editorial Barcelona, 0226.2 D47. 

FOLGUERA, A.  (200)):  Do  Ia  Tierra y  los planetas  rocosos.  Buenos Aires:  Ministerio  de 
 

Educación dela Naciói. INET. 
 

GANGUI, A. (2009). CosmologIa. Buenos Aires: Ministerio de EducaciOn de Ia Nación, INET. 

GONZALEZ DE VALL,EJO,  L. 2002. Ingenieria GeolOgica. Editorial Prentice Hall 

KEITH L. (1980): Los Minerales y las Rocas. Barcelona. Fontalba 
 

MORAN, D y otro. (1F99): Ciencias do Is Tierra, una nueva visiOn do nuestro planeta. Mexico: 

Universidad Nacional ‘le Mexico. 

ROBINSON, 2. (1990). GeologIa FIsica Bésica. Mexico: Noriega Editores. 
 

TARBUCK,  E.  y  otro.  (2000):  Ciencias  do Ia  Tierra.  Una  lntroduccion  a  Ia  Geologia  FIsica. 

(8°ediciOn)Madrid:  Prentice Hall. 

WAGENSBERG,  J. (1985): Ideas sobre Ia Complejidad del Mundo.  Barcelona, Tusquets. 

WICANDER,   R.  Y  IV ONROE,  J.  (2000):  Fundamentos   cia  GeologIa.  Mejico:   International 

Thomson  Editores. 

ZUNINO, M. y otro. (2103): BiogeografIa. La dimensiOn ospacial de Ia evoluciOn. MéxicoFondo 

de Cultura Econámica 



104  

— 

 

 

 

 
 

 

 

 

Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION  N° 

Expte. Grabado N° (15O8589)- 

 

SEGUNDO ANO 
 

 

 

 

FenOmenos Mecáncos II 
 

 

 

Formato: Asignatura-taller. 

Regimen de Cursado: anual 

Carga horaria semanI: 4 horas cátedra. 2 hs y 40 minutos reloj semanales 
 

 

Marco orientador 
 

En Fisica, el concept. de energia, es considerado como “una propiedad de los cuerpos 0 

sistemas de cuerpos que se relaciona con su capacidad de producir modificaciones en otros o 

en si mismos” (Rubintein, 2003). La conservaciOn de Ia energIa es un principio fundamental 

en Ia  Fisica que evoitciona  como principio  de  conservaciOn  de  Ia masa energIa al ampliar 
 

nuestra mirada al mi.ndo que nos rodea en todos los ôrdenes. Asimismo, esta categoria 

conceptual de esta disciplina interviene en Ia explicacián de casi todos los fenOrnenos 

relacionados con & muvimiento a escala macroscOpica,  microscópica y sub-microscOpica. 

En Ia vida cotidiana e’ concepto presenta una variedad polisémica muy rica pero es necesario 

diferenciarla del sentiaD que Ia FIsica le otorga y dotarla de cierta formalidad. 

Con lo antedicho se a irma también la transversalidad de Pa idea de “energIa” en muchos otros 

campos disciplinares aIes como Ia Quimica, Ia importancia pare Ia Biologla, y demás, y su 

presencia en Ia propiesta de tales unidades curriculares, lo cual se  hace extensivo y se 

complejiza gradualmerite con el aporte de las asignaturas y seminarios de cursos superiores. 

En esta unidad, edemas, se propone el estudio de las propiedades de los fluidos, los cuales 

son muy significativos en nuestra vida, ya que nuestro cuerpo estã compuesto por liquidos en 

su mayoria. 

Se propone también. una introducciOn a Ia nocián de caos, enfatizando que en ciertas 

situaciones Ia extrem depenciencia de las condiciones iniciales no se adecua a Ia descripción 

determinista de Ia dc nominada Fisica Clésica. Uno de estos casos lo constituye el flujo 

turbulento de fluidos. 

Los futuros docentes necesitan ponerse en contacto con los contenidos de Pa FIsica desde un 

enfoque prãctico en el que se ponga en juego el saber hacer. Es por eso que se propone para 
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esta unidad curricula Ia modalidad de  asignatura-taller, en Ia que los alumnos  deberán 

demostrar su potenckilidad en el desarrollo de experiencias y actividades mediante trabajo 

colaborativo, juegos, )roducciones individuales y en equipos, y Ia construcciôn creativa de 

productos  originales. 

Se supone también que los aportes de unidades curriculares de primer año de carrera tales 

como FenOmenos Me ánicos I, Fundamentos de Ia Quimica Fisica, Biologia, y Ciencias de Ia 

Tierra, serán las prirreras herramientas de alfabetizaciOn en el estudio de esta FIsica de 

segundo año. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

EnergIa en los sistenias de trabajo 
 

Trabajo mecánico y iariaciOn de la energia (traslacional y rotacional). Energia. Sistemas 

conservativos Trabajc realizado sobre un sistema. RelaciOn entre el trabajo y Ia variación de Ia 

energIa. Conervaciár de Ia energia mecánica. Transferencia de Ia energIa por calor. Primera 

ley de Ia Termodinãmi a. 
 

 

Estática de fluidos 
 

PresiOn y densidad. Fluidos en reposo. PresiOn en un fluido en reposo. Principio de Pascal. 

Principio de ArquImedes. Tension superficial y capilaridad.  PresiOh osmOtica. PresiOn negativa. 
 

 

Dinámjca de fluidos 

Flujo de fluicios. Li’ieas de corriente. Fluidos ideales. Fluidos vicosos, Fluidos  no 

newtoneanos. EcuaciOn de continuidad. EcuaciOn de Bernoulli. Aplicaciones. Campos de flujo. 

Nociones bãsicas de uaos. Viscosidad, turbulencia y flujo caOtico. Determinismo en Ia FIsica. 
 

 

BibliografIa 
 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; yWALKER, Jearl. (2001). FIsica I. Vol. I. Quinta EdiciOn: 
 

ALA Y Ediciones, S. L Grupo Patria Cultural. Mexico. 
 

RESNICK, Bobert et a. (1993). FIsica. Volumen!. Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 

RESNICK, Bobert et a. (1993). FIsica. Volumer, II Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 
VAN DER MERWE, C re( W. (1996). FIsica Genera!. Mc Graw H1H. Mexico. 

     ALONSO, M.   and :INN E.J. (1995).   FIsica,  Volumen I,  Mecánca.   Addison-Wesley 

Iberoamericaria. 
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BURBANO DE ERCFL.IA, Santiago, and BURBANO GARCIA, Enrique. (2004).Problemas de 

FIsica. Editoria’ Tébar, S.L. Madrid. 

PEYNMAN,  Richard  P.,  LEIGHON,  Robed  R.,  and  SANDS,  Matthew.  (1999).  FIsica  I: 
 

Mecánica, RadiaciOn) Calor. Addison Wesley Longnian. 
 

 

 

 

 

 

Fenómenos Termodinámicos 
 

 

 

Formato: Asignatura-t 3ller. 

Regimen de Cursado  anüal 

Carga horaria semanal: 4 horas cãtedra. 2 horas y 40 mm   .reloj semanales 
 

 

 

Marco orientador 
 

Por miles de años el hombre ha conocido los cambios de temperatura y côrno producir el 

fuego. Sin embargo solo en los ültimos 200 años ha reconocido que el calor es una forma de 

energIa, que Ia mateia está formada por diminutas moléculas mOviles y que el calor y Ia 

temperatura están relacionados con tal movirniento. 

En Sistemas Termodir ámicos, se abordan especificamente los conceptos fundamentales de Ia 

energia calorIfica. La mediciOn de Ia temperatura de los cuerpos abre un panorama para el 

estudio de los distinto& termámetros y escalas de temperaturas. 

No obstante ello, es ft ndamental diferenciar el concepto de temperatura del concepto de calor 

para interpretar fenárrenos que se producen en Ia vida cotidiana. Estas categorlas, a Ia vez 

tienen relacián con una expresián equivalente que es Ia de trabajo mecánico, son abordadas 

por una de las ramas de Ia FIsica, Ia Termodinámica. Con sus leyes, esta permite explicar 

además el funcionarninto y aplicaciones tecnolOgicas que utilizamos a diario. 

En esta unidad curricular se continua Ia construcciôn del concepto de energia, ya abordada en 

Fenámenos Mecánico.s I, asociada al movimiento y a Ia configuraciOn del sistema en estudio, 

considerando las di’ ersas forrnas en que se manifiesta, sus transformaciones y su 

conservaciOn. Se ret ma Ia idea de trabajo realizado por las fuerzas que actUan sobre el 

cuerpo analizado a lo .Iárgo de un desplazamiento, como una forma de transferir energia, y se 

jC complejizan las concetualizaciones que complementariarnente se desarrollan en FenOmenos 
‘S Mecánicos II, respectc del conocimiento de Ia Termodinárnica. 
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Al realizar Ia apraximabión a Ia degradaciOn de Ia energia introducimos el concepto de entropla, 

quê Boltzmann definfa como una medida del desorden del unkrerso (Hecht, 1987). 

Los contenidos y cone 3ptos que se sugieren presentan grandes posibilidades de ser vinculados 

con el orden práctico  y es por eso que Ia presente unidad curricular adopta el formato 

asignatura-taller. Muc:ias de las categorias propuestas para ser abordadas en FenOmenos 

Termodinámicos puec en ser confrontadas en experimentos de Iaboratorio, en los que el 

aspecto vivencial enrhiuezca el abordaje teórico, también, y viceversa, que a partir de dichos 

experimentos se posibilite un recorrido hacia €1 cuerpo teôrico explicativo tanto de experiencias 
 

prediseñadas, comode situaciones cotidianas que requieran construir un modelo de 51, un 

entendimiento del ferOmeno en el que resulte un desaflo y una motivaciOn a diseñar las 

propias experlencias cal grupo de estudiantes. 
 

 

Ejes de contenidos 

ternperatura y Calor 

Variables termométricas, equilibria térmico, escalas de temperatura, dilatacián, relación entre 

calor y temperatura. CalorimetrIa: cantidad de energIa asociada a cambios de temperatura, 

cambios de estado, cmbustiOn, disoluciOn. Mecanismos de transferencia de energia. Calor 

especifico, calor latent 3, diagrama de fases. 
 

 

Leyes de Ia Termodir ámica 
 

Primero y segundo principio de Ia Termodinámica. Principio cero. Rendimiento de una maquina 

térmica. Entalpia. EnUopia. Los sistemas termodinãmicos coma modelas para fenámenos y 

procesas del mundo fiico. 
 

 

Sistemas gaseosos: Gases ldeales. Teorla cinética de los gases ideales. Modelo de Gibbs- 

Boltzmann, Gases Reziles, leyes que describen su comportamiento. 
 

 

Bibliografla 
 

BEN NAIM, Arieh. (2011). La Entropia Desvelada: El mito de Ia Segunda Ley de Ia 

Termodinámica y el seritido comOn. Tusquets Editores. Barcelona. 

CENGEL, Yanus A. HOLES, Michael A. (2012). Termodinámica. 70 Edición. Mc Graw Hill. 
 

Mexico. 
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DEL BARRIO CASADO, Maria, et al. (2005). Problemas Resueltos de Termodinâmica. Paso a 
 

paso. Ediciones Paran nfo S. A. Madrid. 
 

FERNÁNDEZ PINEDA, Cristóbal, y VELASCO MAILLO, Santiago. (2009) !ntroducciOn a ía 

Termodinámka. Smnteis. Madrid. 

FERNÁNDEZ  PINEDê,  CristObal.  (2009). Termodirámica.  Editorial  Universitaria  RamOn 

Areces. Madrid. 

NAGRO, Rafael. (200t), Fundamentos de Termodinámica. Garcia Maroto Editores. 
 

ROLLE, Kurt C. (2006. Termodinámica. 6° Edicián. Princetice Hall. Mexico. 
 

SAGAN, Dorion, y SCIINEID.ER, Eric. (2008). La Termodinámica de Ia Vida. Tusquets Editores. 

Barcelona. 
 

 

 

 

 

Matemática II 
 

 

Formato: Asignatura 

Regimen de Cursado  anual 

Carga horaria seman3l: 4 horas cátedras. 2 horas y 40 mm. Hs reloj. 
 

 

Marco orientador 
 

La matemática comoconstrucciôn cultural y social a través de sus conceptos,  lenguaje  y 

sistemas deductivos propicia La formulaciôn y desarrollo de modelos que permiten describir, 

interpretar y explicar h?chos, byes y fenOmenos naturales. 

Entendida asi La maternãtica se convierte en una herramienta importante para Ia FIsica. Tab el 

caso, par ejemplo, do ‘as vectores para representar magnitudes fisicas coma Ia aceleracián, las 

funciones quo ciescribnn Ia evoiuciOn de Ia posicion de un mOvib en el tiempo a Ia derivada para 

hallar Ia velocidad eli determinado  instante. A su vez, los temas de anábisis  matemático. 

permiten construir modelos fisicos aplicabbes a ciertos fenômenos b dispositivos. Algunos 

ejemplos  los constituytn las ondas,  ciertos circuitos eléctricos,  sistemas  mecánicos. 

En   otro   sentido,   Ia  matemética   también   nos   permite   interpretar   fenOmenos   fisicos 
 

deterministas, como ha que enfrenta La F’sica clásica, y nos brinda modelos para describir 

situaciones que son oujeto de estudio do Is Fisica cuántica, teorfa que trata de probabilidades 

en  lugar  de  certidun bros.  Es destacable  ademés  quo en  el  trabajo  experimental  resulta 
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invalorable el aporte de Ia estadistica para procesar y discutir el significado de los resultados 

obtenidos. Las leyes fisicas resuitan en ültima instancia una generalización de esos resultados. 

Todo cuanto sea med )ie prevé Ia posibilidad del error, y las Ieyes al extender esos significados 

deben contar con unaverificaciOn que no proviene de otro campo más que el de las sucesivas 

pruebas y conteos qu€ les proporciona el método estadistico tanto descriptivo como inferencial. 
 

 

Ejes de contenidos 

Limite y derivada 

Concepto de ilmite. Vardadero Valor. Limite de funciones. Cálculos de limites. Infinitésimos. 

Indeterminaciones. Cuncepto de derivada. Cociente incremental. Derivada como razOn de 

cambio. Orden de det vada. Derivadas sucesivas. Velocidad y aceleracián como aplicaciones 

de las derivadas a (a FIsica. 
 

 

Integrales indefinidr, definidas 
 

Integrales y area. A itiderivada. Concepto de integral indefinida.  Reglas  de  integraciôn. 

lntegraciOn numérica    grãfica. 
 

 

Derivadas parciales, direccionales y.gradiente. 
 

Vector unitario. Derivadas parciales y derivada total. Taza o razôn de carnbio en Ia dirección de 

un vector. Piano tangente. Vector gradiente. Interpretaciones geométricas. Ecuaciones 

diferenciales 
 

 

Experimentos Aleatorios: Estadistica Descriptiva. Variables, parémetros y estadisticos. 

Eventos probabilisticos de Ia Fisica. Probabilidad y Variables Aleatorias. Muestreo, métodos de 

estmaciOn y contraste de hipOtesis. Regresión. 
 

 

Bibliografia 
 

ARANDA ORTEGA, rnesto; UREtA, Francisco. (2008). Problemas de Cãlculo en una 

Variable. Bubok Publishing S. L. Madrid. 

MYERS, Raymond H.; WALPOLE, Ronald FE. (2012). Probabilidad y EstadIstica para lngenieria 

y Ciencias. Pearson EJucaciOn. Mexico. Agregado, no hay bibliografia sobre estadistica 

PERUCHA, Venancic  T.;  UFJA JUAREZ,  lsaias; SAN MARTIN  MORENO,  Jesus.  (2005). 

Problemas resueltos c cálculo en una variable. Thomson Learning. Mexico. 
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STEWARD, James et ii. (2001). Precálculo. 30 Edicián. Thomson Learning. Mexico. 
 

STEWART, James. (2010). Cálculo Una Variable. Conceptos y contextos. Cengage Learning. 

Mexico. 
 

 

 

 

 

Didáctica de Ia Ciencias Naturales 
 

 

 

Formato: Asignatura. 

Regimen do cursado anual 

Asignacion horaria:    horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales. 
 

 

 

Marco Orientador 
 

La enseñanza de. las Ciencias Naturales en Ia educaciOn secundaria está en tension por 

mUltiples razones: los cajos rendimientos escolares, los Indices de repitencia, el desinterés por 

parte de los estudiant ?S por aprender  estas ciencias,  Ia implementaciOn de Ia ResignificaciOn 

de Ia Escuela Secundr.ria de Entre Rios, entre otras. 

Para  atender  los  aspectos  antes  mencionados  los  profesorados  en  Qulmica  tienen  que 
 

considerar y propiciar en los estudiantes Ia construcciOn de saberes cientificos, tecnolOgicos, 

didácticos y éticos. 

Esta unidad curricular tiene como propOsito estudiar las prácticas de la enseñanza  a través de 

Ia descripciOn y explicuciOn de las ruismas, como también analizar y fundamentar criterios para 

Ia resoluciOn de las j:roblemáticas que esta acciôn pedagOgica plantea a los profesores de 

educaciOn secundaria. 

La didãctica de las Ciancias Naturales, al tener como objeto de estudio Ia enseñanza de las 

disciplinas que Ia conforman, en especial de Ia Qulmica, demanda en el desarrollo de Ia misma 

Ia integración de los oportes epistemológico, pedagágico, filosôfico, polItico, social, cultural y 

ético. 

En esta disciplina se trata de analizar y reflexionar acerca de cuestiones como las que se 

señalan  a  continuaciin:  tCômo  se  configura  el  campo  de  Ia  DidActica  de  las  Ciencias 

      Natw-ales? ,CuáI’ s a fnaJdad de a educaciOn secundaria? tCuJes son las 
intencionalidades, pro lemas y desaflos de Ia enseñanza de las Ciencias Naturales? ,Cómo 

 

enseñar para lograr C: Iidad en os aprendizajes para todos y todas? ,Qué, cómo, con qué y 
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cuándo ensenar? tCu ales son las caracteristicas del curriculo de las Ciencias Naturales en los 

documentos curriculars en los distintos niveles de concrecián? 
 

 

 

 

Ejes de contenidos 
 

ConfiguraciOn del campo de Ia didãctica de las Ciencias Naturales 

El campo complejo de Ia didáctica de las Ciencias Naturales. 

Aportes que nutren ul campo de Ia didáctica de las ciencias naturales: investigaciones, 

producciones teóricas, situaciones áulicas. 
 

 

Desafios de Ia enseñinza de las Ciencias Naturales 
 

Representaciones de iDS sujetos pedagôgicos de Ia educaciôn secundaria y superior acerca de 

las Ciencias Naturales. Intencionalidades de Ia enseñanza de las Ciencias Naturales frente a 

los cambios culturale&c Modelos didàcticos y su correlato con Ca concepciôn de ciencia. La 

enseñanza y Ia evaluaón de las Ciencias Naturales desde el paradigma de Ia complejidad. La 

construcciOn metodol(gica: lOgica del campo disciplinar, los sujetos, Ia intencionalidad docente. 

y el contexto. Los momentos de Ia enseñanza. Los componentes curriculares.Relaciones y 

tensiones entre las nL:evas formas de autoriciaci, las subjetividades y el saber quimico en Ia 

enseñanza de Ia educiciOn secundaria. 
 

 

La tension entre los recursos didActicos y Ia enseñanza de las Ciencias Naturales 
 

El laboratorio de Ciuncias Naturales. Textos escolares y de divulgaciOn cientitica. Los 

contenidos digitales multimediales. Las estrateg ias comunicacionales asincrOn icas y 

sincrónicas: correo elcctrOnico, chat, foros y redes sociales. Aula virtual. Portales educativos. 
 

 

Las Ciencias Naturains en el curriculum de Ia EducaciOn Secundaria 

Enfoques teOricos acljales del curriculum de Ciencias Naturales. El curriculum de Ciencias 

Naturales en Ia Educ1cián Secundaria en las diferentes modalidades: Secundaria Orientada1 

ESJA,  Arte  en  Ia  provincia  de  Entre  Rios.  Otros  documentos  curriculares:  Marcos  de 

Referencias  para  Ia OrientaciOn  Ciencias  Naturales.  NAP  de  Ciencias  Naturales  para Ia 

      Formación  General le  ía  EducaciOn  Secundaria.  Sistema  de  Evaiuación,  acreditación 
Calificación y Promoc an para los/as estudiantes que cursan Ia Educacléri Secundaria y sus 

modalidades 
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Bibliografia 
 

ANIJOVICH R. (2010)  Estrategias do enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos 

Aires. Aique 

CAMILLIONI, A. Y otrs. (1996): Corrientes Didécticas contemporáneas. Buenos Aires. PaidOs. 
 

CAMILLONI, A. (2007) El saber didáctico. Edit. PaidOs. 

CANO E. (2010). Corn mejorarlas cornpetencias de los docentes. Barcelona; Grao. 

CASTELLS, M. del C. El campo do Ia didéctica en Is Argentina actuaL su conformaciOn como 

ospacio de debate. Lcgros y tareas pendientes. Revista EL Cardo. N° 3. Facultad de Ciencias 

de Ia EducaciOn. UNER. Junio 1999. 

CAMPANER, ci Y otos. (2008): Aportos didácticos sobre estratogias do enseñanza y el 
 

aprendizaje basado or. problomas. COrdoba: UNCOR 
 

CHEVALLARD,   Y.   (1998):  La  transposiciOn   didéctica.   Del  saber  sabido   aL   saber   enseñado. 

Buenos  Aires.  Aique. 

FUMAGALLI,  L. (1993): El  desaflo  de enseñar  ciencias  naturales Buenos Aires:  Editorial 
 

Troquel. 

GALAGOVSKY, L (2’ )08): LQue tienen do “naturales” las ciencias naturales? Buenos Aires: 

Editorial Biblos — colección 

GELLON, G y otros. (2005): La ciencia en el aula. Buenos Aires: Paidôs 

GIL,  D. Y A.  VILCHE’S  (2001):  Una alfabetizaciOn  cientIfica  para  el siglo XKL  Obstáculos y 

propuestas do actuaci n, en: lnvestigaciOn en La Escuela, N° 43, 27-37 

JMENEZ, M. Y otro (2003): Enseñarciencias. Barcelona: Ediciones Graô. 

JOHNSON, D. (1999). Aprenderjuntos y solos. Buenos Aires: Editorial Aique. 

LIGUORI, L. Y otro. (2005): Didáctica do las Ciencias Naturales. Enseñar ciencias naturales. 

Argentina: Homo Saphns 

LABATE, H. (2000): (ma vision para Ia enseñanza de las ciencias en Ia Argentina. Master del 
 

primer FORDECAP. Ministerio de EducaciOn de Ia NaciOn. 
 

LITWIN E. V otros. (2105): Tocnologias en las aulas. Buenos Aires: Amorrortu editores. 

POZO, J. (1999): El cambio de las concepciones do los profesores sobre el aprendizajo en 

       Educaciôn CientIfica. spaña: Universidad de AIcaIá. 
P070,  J.  Y  OTRQE (2006):  Nuevas  formas  de pensar  ía  enseñanza  y  el aprendizaje 

 

Barcelona: Editorial Gaá. 
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PLJJOL, R.M. (2002): EducaciOn cientIfica para Ia ciudadanla en formaciOn, en: Alarnbique, N° 
 

32; 9-17. 

MARCO B. (2000): La alfabetizaciOn  cientutica.  En: Perales.  F. y p Canal (eds.) (2000): 

Didáctica de las Ciencias Naturales 

MEINARDI  E y otros (2010): Educaren Ciencias. Buenos Aires. Paidas 
 

Martin, M. N’ otros.  (2000): La fIsica y Ia qulmica en Ia secundaria.  Madrid: Narcea S. A. 

Ediciones 

ROSEBERY, A. (2000: Barcos, globes y videos en el aula. Barcelona: Gedisa 
 

TEDESCO, J.C. (2005): Educar en Ia sociedad del conocimiento.  Buenos Aires:  Fondo de 

cultura econámica. 

 

 

Documentos 
 

CGE- (2009): Documt nto N° 1. Sensibilización y compromise. Re-significación de Ia Escuela 

Secundaria. Entre Rio. 

CGE-  (2009):  Docum 3nto  N° 2.  Epistemológico  —Curricular   Re-significaciOn  de  Ia  Escuela 

Secundaria. Entre Rior;. 
 

CGE- (2009): Docum&nto N° 3. De lo metodolOgico a lo estratégico curricular Re-significación 

de Ia Escuela Secundaria. Entre Rios. 

CGE-  (2009):  Docum’nto  N° 4.  Evaluación.   Tomo  1, 2  y  3  .Re-significaciOn  de  Ia  Escuela 

Secundaria.  Entre Rio:;. 
Mirijsterio  do  EducaciOn.  Presidencia  do  Ia  Nacián  (2011):  Marcos  de  referencia.  Educacián 

 

Secundaria or/entada. Bach/Her en iencias Naturales. 
 

Ministerio de Educac an. Presidencia do Ia Nacián. (2010): Proyecto de mejora pam Ia 

formaciOn in/cia! de pr3fesores para el nivel secundario. Areas: Biclogla, Fisica, Matemática y 

Quirnica. 
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Sujetos de Ia EducaciOn Secundaria 
 

 

Formato: Seminario 
 

Carga horaria: 3 hora cátedra semanales. 2 horas reLoj semanales. 

Regimen de cursado anual. 

 

Marco Orientador 
 

 

 

Para pensar al sujeto constituyéndose, es necesario hacer referencia a Ia subjetividad, a los 

modos o formas sociaes, culturales, histOricas y potiticas, en el que él se interpreta y reconoce 

a si mismo, como re;ultado de una trayectoria singular de experiencias vinculares con los 

otros. La subjetividad onstituye un lugar desde el cual el sujeto es mirado, se mira y niira el 

mundo, de un modo particular 

Desde Ia institucián etlucativa, como lugar de encuentro entre distintos sujetos, se tienen que 

abrir debates en tornu a Ia construcción de subjetividades, a los procesos de integración e 

inclusiOn socio-educativos, a las problemáticas contemporáneas que interpelan a docentes de 

todos Los niveles educativos y contextos. 
 

De acuerdo con Ia est-uctura del diseño para Ia forn’iaciôn ie docentes, esta unidad curricular 

pretende abordar y teisionar al sujeto de Ia educaciOn desde multiples miradas. La misma se 

enlaza con los aporteE que las distintas disciplinas posibilitan desde el campo de Ia FormaciOn 

General, con el camp de Ia Práctica, que es el eje integrador en este diseño curricular, La 

articulaciOn se dará a )artir de Ia reflexiOn sobre los sujetos del nivel, las aulas, las trayectorias 

escolares y Ia instituci in educative en relación a Ia transmisiOn y a Ia enseñanza. 
 

 

Ejes de contenidos 

Mirada desde Ia pers zectiva socio-antropolOgica histOrica y polItica 

La complejidad y divirsidad de formas de representar y vivir las infancias, adolescencias, 

juventudes y adultez. La escolarizaciOr en el desarrollo  socio histOrico. Infancia y escuela: La 

escuela como disposit vo pedagOgico. 

Aprend izajes desigua lad. Cuestiones de género. 

Nuevas configuracionr s sociales, culturales, fani iliares y grupales. Subjetividades mediãticas. 
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Educación y subjetividad aporte en distintos contextos de práctica social y especificidad del 

aprendizaje escolar. 

Subjetividades y multi:ulturalidad: problemáticas culturales y sociales, diversidad y desde las 
 

perspectivas psicolOjicas 
 

La psicolOgica educativa y sus aportes a Ia comprensiôn de Is construcciOn de conocimiento. 

Enfoques socioculturaes y Ia educaciOn como factor inherente al desarrollo de los procesos 

psicolôgicos superiore3. Las perspectivas  cognitivas y el estudio del aprendizaje  como cambio 

en las maneras en que Ia informàciOn es representada y procesada. 

Subjetividad:  concepto,  diferencias  con  el aparato  psiquico.  Lôgicas  de producciOn  en Ia 

relaciOn del sujeto y su otro. Las paradojas de Ia cultura entre Ia necesidad de exigir una 

renuncia pulsional y Io sustitutos que arroja Ia cultura. El problema del inconsciente. 

Subjetividad  y sostér:  el  lugar de las  instituciones  y  los  adultos  en  Ia constituciôn  de Ia 

subjetividad. 
 

 

Sujetos, vinculos y aprendizaje escolar 
 

Representaciones de .nfancia, adolescencia-juventud y adultez que sustentan nuestras teorIas. 

y prácticas pedagOgias. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato de 

homogeneidad en Ia escuela. Sujetos en contextos educativos. El acceso a Ia EducaciOn 

Secundaria —en los diferentes contextos y modalidades- en nuestro pals. 

La Transmisiôn, autoriad, memorias, tradiciOn. 
 

 

Sujetos escolares y rcorridos: trayectorias escolares 

Situacián de Ia escclarizacián en los distintos niveles del sistema educativo argentino. 

Trayectorias escolares teóricas.  Trayectorias reales: Ia deteccián  de los puntos criticos. El 

problems del fracaso escolar masivo. El problema de transiciones educativas. Propuestas 

pedagôgicas para aco npañar las trayectorias escolares. 
 

 

Bibliografla. 
 

AUSUBEL,  D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento.  Una perspective  cognitive. 
 

Barcelona: Paidás. 
 

BECK, R. (2006). La ,: ciedad del riesgo. Barcelona: PaidOs. 
 

BUTLER, J. (2006). V’ia precaria. El poder del duelo yla violencia. Buenos aires: PaidOs. 
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CASTORINA, J. A. (0O5). “Las prãcticas sociales en Ia formación del sentido comUn. La 

naturalización en Ia Dsicologia”. En Liomovatte, S. y Kaplan, C. (Comps.), Desigualdad 

educativa. La naturaleta como pretexto. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

CASTORINA,  J. A.,  (1984):  PsicologIa  Genética.  Aspectos  Metodológicos  e  implicancias 
 

pedagOgicas.  Buenos  dres: Miño y Dàvila. 
 

COREA,   C  Y   LEWfr.OWICZ,   1.    (1999)   tSe  acabO   Ia  infancia?   Buenos  Aires.   LUMEN 

Humanitas. 

COLE, M. (1999). Psk DlogIa cultural Una discipline del pasado y del future. Madrid: Morata. 

DOMINGO CURTO, J M. (2005). La cultura en el laberinto de Ia mente, AproximaciOn filosOfica 

a Ia “Psicologla Explic9tivo. Santiago de Chile: Oficina Regional de Educaciôn de Ia UNESCO 

para America Latina y el Caribe (OREALCIUNESCO). 

FERREIRO, E. (1999)  Vigencia de Jean Piaget. Mexico: Siglo XXI. 
 

GARCIA, R. (2000). E1 conocimiento en construcciOn. De las formulaciones de Jean Piaget a Ia 

teorIa de sistemas coriplejos. Barcelona: Gedisa. 

JACINTO,  C.  y  TERGI,  F.  (2007).  QuO  hacer  ante  las  desigualdades  en Ia  educación 

secundaria? Buenos P ires: Santillanal IIPE- UNESCO sede regional Buenos Aires. 

HASSOUN, J. (1996) i.os contrabandistas de Ia memoria. Ediciones de La Flor. 

KESSLER, G. (2004). Sociologia del delito amateur. Buenos Aires: PaidOs. 

KINCHELOE J. Y STI?MBERG, R.(1999) Pensarel Multiculturalismo. Octaedro, España. 

KOZULIN,  A.  (2000).  lnstrumentos  psicoldgicos. La  educación desde  una  perspectiva 

sociocultural. Barcelorw. PaidOs. 

MORGADE, G. y Alon ;o, S (2008). Cuerpos y sexusildades en Ia escuela: de is normaildad a 
 

Ia disidencia. Buenos /hires: Paidás. 
 

NAJMANOVICH, D (2)05) El juego de los vinculos. Subjetividad y redes: figuras en mutaciOn. 

Bilios, Buenos Aires. 

NOVAK, J. (1997). Tec n-ía y práctica de Ia educación. Madrid: Alianza. 
 

PINEU, P. (2001) La ‘iscuela como rnáquina de educar tres escritos sobre un proyecto de Ia 

modernidad. Buenos fires, Paidos. 

RACEDO, J., REQUE. O,M.l. (2004) Patrimonio cultural e identidad. Ed Cinco. Buenos Aires. 
 

ROSBACO.  I.  (2000)  El desnutrido  escolar.  Dificultades  de  aprendizaje  en  los  niños  de 
 

    contextos de pobreza rbana. Rosarlo. 1-fomo Sapiens Ediciones. 
ROSSANO, A. (2006;  El pasaje de a primaria a Ia secundaria como transición educativa. En 

 

Terigi, F. (comp.) Diez miradas sobre Ia escuela primaria. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
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SUSINOS RADA, T. y CALVO SALVADOR A. (2005). “Yo no valgo para estudiar.... Un análisis 

critico de La narraciOn de las experiencias de exclusiOn social”. En: Contextos Educativos, 8-9 

(2005-2006), pp. 87-1U6. 

TERIGI, F. (2004). “L aceleraciOn del tiernpo y Ia habilitaciOn de Ia oportunidad de aprender”. 

En ftAW: 

TERIGI, F. (2008). “Los desaffos que plantean las trayectorias escolares”. En Dussel, Ines et al 
 

(2008), JOvenes y doc9ntes en el mundo de hoy. Buenos Aires, Santillana. Pp: 161/178.  

TERIGI,  F. (2009). Us trayectorias escolares: del problema  individual a! desafIo de polItica 

educatIva. Proyecto H’misférico “ElaboraciOn de Poilticas y Estrategias para (a PrevenciOn del 

Fracaso Escola?’. OrgnizaciOn de Estados Americanos (OEA)/ Agencia lnteramericana para Is 

CooperaciOn y el Desarrollo (AICD). Buenos Aires, Ministerio de EducaciOn de Ia NaciOn. 

VIGOTSKY, L. (1988)  El desarroio de los procesos psicolOgicos superiores. Mexico: Critica 

Grijalbo, 

WERTSCH, J. (1999). La mente en acción. Buenos Aires: Aique. 
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TERCERAO 
 

 

 

 

Didáctica de Ia FIsica 
 

 

 

Formato: Taller 
 

Regimen de Cursado anual 
 

Carga horaria semanal: 3 horas cátedra. 2 horas reloj sernanales 
 

 

 

Marco orientador 
 

Enseñar Fisica requiere saber qué es Ia Fisica, como punto de partida; implica conocer los 

modos particulares er que esta disciplina se construye, para poder imitar en algunos casos 

esos procesos y lognAr construir dispositivos de enseñanza y transmisiOn. En tat sentido es 

necesario posicionarnis respecto del decir de Ia FIsica al ser humano, de los argumentos que 

nos proporciona para ostener Ia idea de un ordenamiento de Ia riaturaleza. Muchas veces los 

modelos que esta rana del conocimiento provee resultan muy ütiles pero muchas otras veces 

son también lejanos a a experiencia y a Ia captaciOn. 

En ese sentido, será Dentral modelizar situaciones, hechos, sucesos cotidianos, y establecer 

secuenciaciones que c.onvoquen a Ia posibilidad de interpelar lo que los estudiantes saben del 

rnundo natural, frente a lo que los conocimientos disciplinares de Ia FIsica, que no siempre 

deben estar en oposiqOn. 

Desde Ia Didáctica de Ia FIsica, se intenta enriquecer el conocirniento del que el estudiante de 
 

profesorado se ha apoderado en su trayectoria, en todas las unidades disciplinares, y con Ia 

base de formación prc orcionada por Ia Didéctica de las Ciencias Naturales. 

Mediante Ia producciOn de modelos didácticos, y estrategias que se deberán poner en juego en 

el desarrollo de talleres tanto de experiencias de fisica escolar, como de series de contenidos 

en los que cada alum io-profesor construirá sus propias estrategias, se definira y pondrá a Ia 

luz de su reflexión a construcción de recorridos originales para ser implementados en 

diferentes contextos, ‘;on las apreciaciones, sugerencias y modificaciones pertinentes, que el 

alumno docente podré formular en instancias finales de su formaciOn inicial. 

Por tratarse de un esp 3c:o cuya rnodalidad as Ia de un taller, se sugiere Ia evaluaciOn mediante 

presentacián   de   in ormes,   trabajos    prácticos,   producciones   individuales   y   trabajos 
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colaborativos, Ia expo3iciôn do propuestas innovadoras propias, y variantes sinillares en los 

quê se evidencia La teiisián entre los distintos enfoques do Ia enseñanza, recursos, estrategias, 

y metodologias. 
 

 

Ejes do contenidos -
 

 

La Fisica como subsistema cultural 
 

La fisica como parte ntegrante de Ia cultura. Modelos mentales o concepciones previas en 

Fisica. lnvestigación en Fisica y en Ia Didáctica de Ia FIsica. Revistas especializadas en 

investigaciôn didactics. Publicaciones, congresos y comunidades de investigaciôn en 

enseñanza de Ia Ffsicei. 
 

 

Estrategias do enseñanza do Ia Fisica 

La Historia de is FIs;ca en Ia  enseñanza do Ia FIsica. La resoluciOn do problemas en La 

enseñanza de Ia Fisica. Las actividades experimentTales  en Ia enseñanza de Ia Ffsica. 
 

 

MetodologIa cientIfic3 y abordaje didáctico 
 

Enfoque Ciencia-TeciiologIa-Sociedad-Ambiente en Ia enseñanza de Ia Fisica. Trabajos 

prácticos concebidos como pequeñas invesfigaciones. 
 

 

Rocursos didácticos en Ia enseñanza do Ia FIsica 
 

El libro de Fisica. Diferentes textos y discursos en Ia enseñanza de Ia Fisica. Dispositivos de 

audio y video. Softwaie educative. Simulaciones. Applets y enseñanza do la FIsica. Recursos 

tecnológicos: telefonfa celular como dispositivo integrador do modalidades diferentes de 

tecnologTa para Ia enseñanza de Ia fisica, Ia computadora. Internet. Comunidades virtuales: 

correo electrOnico, red•s sociales, foros, aulas virtuales. 
 

 

La evaluación do los aprondizajes y de Ia enseñanza do Ia Fisica 
 

Enfoque, critorios e 1nstrurnentos do evaluación de ks aprendizajes y de Ia enseñanza. 

RelaciOn entre Ia enseñanza y Ia evaluaciOn. La devoluciOn de las evaluaciones como instancia 

de aprendizajes. 
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Modos de explicitar  as decisiones pedagógicas 
 

La pLaniticacián estratugica situacional del area cencias naturales y de Ia Fisica Quimica en Ia 

EducaciOn Secundari&. Diãlogos entre diferentes espacios curriculares. Ejes transversales de 

Ia EducaciOn Secundria de Entre Rios. Propuestas de enseñanza y evaluaciOn. El lugar del 

relato y Ia narrativa en Ia evaluación de Ia enseñanza. 
 

 

Bibliografia 
 

CANTERO, M. (1997)  Construiry enseñar las Ciencias Experimentales. Buenos Aires: Aique 

Grupo Editor. 

ARCA,  M.; GUIDONIJ  P.; MAZZOLI,  P. (1997). Ensehar  Ciencia: COmo empezar.  Reflexiones 

para una educaciOn cinntIfica de base. 10 Edición. Paidás. Buenos Aires. 
 

CONCARI, S.B. y otrs. (2007) Problemas  do FIsica. Estrategias y recursos didécticos con 

empleo de NTIC. Ros.rio. Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional del Litoral. 

FUMAGALLI, L. (1993. El desaflo do ensenarCiencias Naturales. Buenos Aires: Troquel. 

GIL, S. y R0DRIGuE;:, E. (2001). FIsica re-creativa.  Buenos Aires:  Prentice Hall. 
 

LEMKE, Jay L. (1997). Aprender a hablar ciencia: lenguaje, aprendizaje y valores. 10 Ediciôn.. 

Paidós. Barcelona. 

MARCONI,  M. C. y H;RARl,  D. D. (1996) Fuentes para  Ia transformaciOn  curricular.  Ciencias 

Naturales. Buenos Airs: Ministerio de Cultura y EducaciOn de Ia NaciOn. 

MINISTERIO  DE  EDJACION.  2008.   Proyecto  de  mejora  para  Ia  formaciOn  inicial  de 

profesores para el ni’ el secundarIo. Areas: BiologIa, FIsica, Matemâtica y Qulmica.  Version 

preilminar. Ministerio cc EducaciOn. Buenos Aires. 
 

RUBINSTErN, J. (200:.) EnsenarFIsica. Lugar Editorial. Buenos Aires. 

Principia. Centro ce ciencia. http:f/www. principia-malaga corn/p/index. php/forrnacionenc- 

principia/profesorado 

Puerto ciencia. Musec interactivo de ciencias. http://www.puertociencia.org.ar/ 
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FenOmenos Ondulatorios 
 

 

Formato: Asignatura 
 

Regimen de Cursado anual 
 

Carga horaria seman.al: 4 horas cätedra. 2 horas y 40 mm. reloj. 
 

 

 

Marco orientador 
 

En FenOmenos Ondul itorios se aborda un concepto transversal de Ia Fisica: Ondas. Mediante 

el enfoque integrador que representa esta categorla conceptual para Ia disciplina Fisica, se 

incorpora al Profesorado tina manera do articular muchas de las unidades curriculares tanto de 

cursos anteriores corto las que se proponen durante el cursado del tercer y cuarto año de 

carrera. 

La energIa es una citegorla que en el mundo de Ia Elsica representa un eje central de 

desarrollo teOrico con mUltiples aplicaciones a diferentes ámbitos. Hoy se puede decir que Ia 

energIa so manipula, e transporta y so utiliza do muchas maneras gracias al conocimiento que 

de ella so tiene. 

Los fenOmenos ondul 3torios son aquellas manifostaciones de Ia energIa en Ia cual esta so 

trasmite y pasa do unas sistemas a otros. Para ello se vale de medios materiales en algunos 

casos, tales como los relacionados con Ondas Mecánicas en las que quedan afectadas tanto 

las posiciones como cl estado do movimiento de las particulas que los forman; o en el vaclo, 

cuando se trata do On Jas Electromagnéticas. 

Es importante ol estu No de oste tipo do fenômenos puesto quo on Ia vida nos rolacionamos 
 

continuamente con ‘ransformaciones que  pueden describirse y modelizarse mediante 

representaciones mak máticas, y porque el conocimiento de Ia mecénica de funcionamiento do 

muchos fenOmonos cclldianos tiene aplicaciones a vivencias diarias. 

Estamos en presencia do ondas cuando las olas avanzan en 01 mar por efecto del viento, aJ 

arrojar una piedra on tin estanque, cuando oscuchamos n,tisica,  mientras leemos estas Ilneas, 

cuando se genera un terremoto, al usar Ia telefonia celular, al encender ol televisor, y on un 

sinfin do hochos en lc.s que so produce movimiento oscilatorio del cual podomos percatarnos, 

pero muchos do ellc3 también ocurren a una oscala en la quo no podemos porcibirlas 

claramente a nivol mauroscopico coma os 01 caso do los fenOmenos eiectromagnéticos. 
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Nos interesan en tal entido las propiedades y fenomenologia de las ondas, los criterios de 

clasificación, y Ia modelizaciOn en diferentes formatos y representaciones. Es por eso que se 

sugiere incluir en el 3studio de esta unidad curricular La relacionado a conceptos bésicos 

respecto de movimierra oscilatorio, ondas y sus cualidades, en primer momento. Luego incluir 

coma casos especiale; Las ondas sonoras y luminicas con sus aplicaciones. 

Se hace necesaria un abordaje iriterdisciplinario en el que se  clarifique  el  vInculo  de  esta 

unidad curricular con    resto de Las unidades especIficas  de Ia carrera, y en el que se ponga 

en juega el desenvolv miento práctico de los estudiantes mediante Ia modalidad taller. Es par 

ella que se sugiere incarporar prácticas de laborataria en las que La teorla interpele Ia práctica, 

y que se estimule Ia mirada crItica de las fenômenos que se  intentan  explicar  a  partir  de 

concebir Ia naturaleza y cualidades de los fenOmenos andulatorios 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Movimiento periódico. EnergIa. Mavimiento ondulatoria. Parámetros. Fenómenos 

ondulatorios. 
 

 

Ondas sonoras 
 

Sonido. Infrasonido. 
 

Ultrasonida. PraducciOn  y  transferencia  del  sonido.  Velacidad de 
 

prapagacic5n. Sonido, presion y temperatura.  Sistemas acüsticas. El olda. 
 

 

Espectro electromaglético 
 

Luz. Sombras. Teorks de Ia luz. Sistemas Opticos. EmisiOn. RadiaciOn electramagnética. 

Espectro electromagntico y ondas de radio, television. Microondas. Luz blanca. Luz visible. 

Rayos X. Efectas lurimnicos.  Optica geamétrica. Instrumentos Opticas. El ojo. FenOmenos 

asaciados a Ia luz. Efe:to fotoeléctrico. 
 

 

BibliografIa 
 

TIPLER,  P.  y  otro  (2010).  FIsica para  Ia  Ciencia y  la  TecnologIa.  Vol.  1   B.  Sexta  ediciOn. 

ReverIE.  Barcelona. 
 

CRAWFORD, F. (197). Curso de FIsica de Berkeley. Tomo 3: ondas. Reverté. Barcelona. 

     HALLIDAY. D.t; y otro;. (2001). FIsica I. Vol. 1. %j EdiciOn. ALA Y Ediciones, S. L. Grupo Patria 

Cultural.  Mexico. 

RESNICK,  R. (1993). .:fsjca  Volumen I. Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 
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RESNICK, R.. (1993). Isica. Volumen II. Cuarta eciición CECSA. Mexico. 

VAN DER MERWE, C (1996). FIsica GeneraL Mc Graw Hill. Mexico. 

GAITE  DOMINGUEZ.  E.  (2002).  Ondas:  Teorla y  Problemas.  Universidad  de  Valladolid. 
 

Secretariado de Publiraciones. España. 
 

VALIENTE CANCHO: A.  (2011). Ondas para ingenieros:  51 problemas  Otiles.  100  Edición. 

Garcia Maroto Editore. España. 
 

 

 

 

 

Fenómenos Eléctricos y Magnéticos 
 

 

 

Formato: Asignatura. 

Regimen de Cursado anual 

Carga horaria semanal: 4 horas cãtedra. 2 horas y-40 mm. reloj 
 

 

 

Marco orientador 

En FenOmenos Elect qcos y Magnéticcs aparece el concepto de campo electromagnético, 

aplicable a Ia electricidad y al magnetismo. En FenOmenos Qnduiatorios se incorpora Ia idea de 

Ia transmisiOn de Ia en3rgIa a través de ondas, como concepto integrador de Ia Fisica. 

Esta unidad curricular está destinada a que se incorpore el concepto de campo como 

macrocontenido que vincula varias ramas disciplinares. Especialmente el de campo 

electromagnético corns sector del espacio que moditica sus propiedades en tuncián de Ia 

presencia de cargas eéctricas en reposo o en movimiento. 

Es importante que un estudiante de profesorado analice las corrientes eléctricas, y Ia energia 

puesta en juego,  los fenOmenos  magnéticos,  y Ia interrelación entre ambas  categorias de 

estudio. Si bien en Ia historia civilizaciones enteras han existido sin el uso de energIa eléctrica, 

hoy no podemos imaginarnos vivir sin ella. Tal es Ia incidencia de Ia electricidad en nuestras 

vidas, que seguramente cualquier actividad que realicemos  implies el consumo de energia 

suministrada  como  e!ctrica  y  que se  ha transformado  segün  nuestras  necesidades.  Este 

hecho podria constitu.r un principio de aproximaciôn a esta unidad curricular, una puerta de 

     ingreso,  que  ponga  en  centro   de   posicionamientos crfticos,  rnientras  requiere  de  Ia 
contextualización dei aber, apelando a Ia Historia de Ia Ffsica, y otorgando argumentos para 

 

entrecruzar  las mirad’s con Ia EpisternologIa de Ia FIsica durante el cursado del tercer año. 
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Sin embargo, aunque,el usa generalizado de Ia electricidad es reciente, su estudio tiene una 

larga historia. Las pririeras observaciones de Ia atracciôn eléctrica fueran realizadas por las 

antiguas griegos. Par oso antes de estudiar electricidad se propane camenzar can el estudia de 

las cargas eléctricas n reposo hasta evolucionar a Ia interpretaciOn del funcionamiento de 

dispositivos electrOnic is actuales. 

Las camunicaciones mediante hilos de alarnbre, a las camunicaciones inalámbricas tan 

habituales para Ia videt actual son posibles gracias al conocimiento de dichas fenámenos. Na 

obstante muchos atro ¶enámenos catidianos y de Ia naturaleza responden a las caracterIsticas 

del estudio del electrumagnetisma. Las cargas estáticas, un rayc durante una torn’ienta, las 

interferencias de radio’al atravesar un puente a unaestructura rnetálica, las chispas de algunas 

prendas de vestir,  el encendida de muchas artefactos hogareños, responden a técnicas y 

saberes de electromaçnetisrno. 

Par tratarse de un estjdia rico en el aspecta técnica-práctica y por su intercanexiOn can otras 
 

sectares de Ia FIsica ..e sugiere un desarralla currióular de esta unidad que implique abardaje 

interdisciplinario can arácter apilcado a un espacio de canstrucciOn, de pasibilidad de Ia 

experiencia y del hacer: experiencias de laborataria, análisis de videos can praduccianes de 

infarmes y textos sum9rias de aprendizajes, formaciôn de equipas de trabaja, elabaracianes de 

sintesis conceptuales ndividuales y grupales, incorporacianes de diferentes recursas didácticas 

tales coma software cJ simulaciOn, construcciôn de maquetas y modelos materiales, trazados 

de recarridas de actividades y su puesta en discusiOn. 
 

 

Ejes de contenidos 

La interacción eléctrca: Fundamentas de Campo Eléctrica. Cargas eléctricas. Electrostática. 

Campos eléctricos. Energia y trabajo eléctricas. Potencial eléctrica. Carrientes eléctricas 

cantinüas. Control de carrientés. Anélisis de circuitas eléctricas. Energia eléctrica y patencia 

eléctrica. 
 

 

La interacción mat nética: Fundamentas de Campo Magnética. Campas  Magnéticos. 

Carrientes e imanes. Energia en sistemas magnéticas. 
 

 

Campos estáticos: Iey de Gauss. Ley de Ampere. Propiedades eléctricas de Ia materia. 

Propiedades  magnétic3s de Ia materia. 
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Campos dinámicos: El campo electromagnético. Corriente alterna y continua. Ondas 

ereotromag néticas. Eciaciones do Maxwell. Inducciôn. 
 

 

Bibliografla 
 

BLANES PEIROJ J. (2000). Electricidad y Magnetismo. Conceptos Fundamentales. Universidad 

do Lean. España 

RESNICKI R. (1993). ;isica. VolumenICuarta ediciOn CECSA. Mexico. 

RESNICK, R.. (1993). Fish. Volume,-, II. Cuarta ediciOn CECSA. Mexico. 

SERWAY, R. y otro (2)06). Electricidad y Magnetisn’io. Ediciones Paraninfo, S. A. Mexico. 

VAN DER MERWE, C. (1996). FIsica General Mc Graw Hill. Mexico. 
 

 

Epistemologia de Ia Fisica 

Formato: Seminario 
 

Regimen de Cursado anual 
 

Carga horaria seman l:3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales 
 

 

Marco orientador 
 

El conocimiento profundo acerca de Ia validaciOn del proceder y de las construcciones 

cientificas, sumado a a historia posibilitará una mirada especializada en Ia formacián inicial de 

profesorado. Este sen mario está destinado al logro de tales metas. 

La  FIsica  no  es  exacta  tal  como  se  lo  concibe  cornünmente;   Si  asi  lo  fuera  sus  ideas 
 

permanecerlan inalt&ables con el paso del tiempo. Es extremadamente importante 

cornprender que trata e acercarse a una explicación de los fenómenos de Ia naturaleza, de Ia 

manera més  precisa y simple que puede hacerlo, pero entendiendo que es una manera 

aproximada. Es por ello que esta unidad curricular pretende retomar Ic desarrollado en las 

unidades curriculares como Filosofia y sus debates abiertos que posibilitaran interpretar e 

interrogar los problems y debates actuales del campo de Ia Fisica, y en especial enriquecer Ia 

posture de los estudiantes frente a las prácticas de su enseñanza. 

A través del tiempo i-a mostrado que en todos sus momentos histôricos avanza formulando 

leyes y teorIas que no pueden dejar de estar atravesadas por las valoraciones de Ia comunidad 
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cientIfica y Ia sociedad en general. Su proceder en Ia investigaciôn también queda sujeto a 

tales valoraciones. y sis logros y avances no son azarosos. 

Es preciso poder reDonstruir ese recorrido histOrico pretendiendo  no  solo  recopilar  Los 

conceptos más importantes en el desarrollo de esta rama de Ia ciencia,  sino, además,  resun,ir 

en aLgunos ejemplos paradigmáticos cômo ocurriô La evoluciOn de este conocimiento. 

Este recorrido comien:a con el desarrollo de La Mecánica Clásica desde Ia antigua civiLizaciôn 

griega, pasando por C )pernrco, y Galileo hasta llegar a Newton. 

Se hace necesario admãs analizar Las diversas posturas acerca del proceso de construcciOn 

de.conocimiento propi de las ciencias, inmerso en cada contexto socio-histárico. Este enfoque 

permite contextualizar los temas discipilnares y su construcciôn para, en función de ello, 

enfocar La validaciOn lel conocimiento cientIfico, y en particular eL de Las Ciencias NaturaLes, 

centrando el interés er los productos teOricos de Ia FIsica. 

 

 

Ejes de contenidos 
 

La Fisica en el mund   griego 
 

Escuelas de pensar iento griego. Atomismo. Aristotelismo. Ptolomaicos. La escuela de 

AlejandrIa.  Arquimede. 
 

 

La FIsica en Ia Edad Viedia y Ia FIsica Clásica 
 

La Fisica de los romat os. La ciencia en el IsLam. Nuevas gestas del conocimiento en el mundo 

occidental. Copérnicc Primera RevoluciOn en Ia Fisica. Stevin. Cardano. Gilbert. El 

heliocentrismo. Ticho r3rahe, Kepler y Galileo. Torricelli. 
 

 

ExperimentaciOn, Matemática y el método de Ia Fisica 
 

La Matemética de Lnibniz en Ia Mecénica. Newton. El método. Descartes. La Mecénica 

Racional. La Mecénica AnalItica. Robert Hook y Christian Huygens, Ia materia y Ia Iuz. 

Determinismo de Laplace. El desarrollo de los instrumentos de estudio en Fisica. Telescopio: 

Microscopio. Balanza ‘le torsion. Primeras sociedades cientIficas. 
 

 

Conocimiento cientIf co y corrientes epistemolOg icas 
 

CaracterIsticas del co’ ocmento cientifco. El método cientifico. Contextos de descubrimiento y 

justificación. Los mod los en Ia construcciOn del conocimiento. La base ernpIrica de Ia ciencia. 
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Empirismo. Positivismo y neopositivismo. Circulo de Viena y Ia Escuela de Berlin. El problema 

delMétodo en las ciercias empIricas. El inductivismo. El método hipotético-deductivo. Popper y 

el falsacionismo. Lakaos y los programas de investigacián. El concepto de paradigma. Ciencia 

normal y ciencia revolt cionaria. AnomalIas. Crisis y revoluciOn cientIfica. 

 

La Fisica como cons?.rucción contextualizada 
 

El conocimiento fIsico como proceso y producto. Desarrollo de ideas fisicas en Ia antiguedad, 

en Ia Edad Media, y e’i el Renacimiento. El universo mecánico de Newton. Contexto de inicios 

de Ia teoria electromaqnética de Maxwell. Mecénica estadistica. Marco histárico y cientifico de 

forrnulación de Ia Tea’ ía de Ia Relatividad. Fisica Cuántica. Teoria de cuerdas. El ente Fisico- 

Matemético. Kant y Ia influencia en los siglos posteriores. Conocimiento empirico y verdad. La 

fisica cuãntica. Maria Soeppert-Mayer y Ia estructura nuclear orbital. Los hallazgos del CERN 

(Conseil Européen pur Ia Recherche Nucléaire, Consejo Europeo para Ia lnvestigacián 

Nuclear).                                                                    - 

 

EpistemologIa y sod?dad 
 

Análisis del impacto ci•ntifico y tecnolOgico en Ia sociedad contemporánea. La responsabilidad 

social del cientifico y del tecnOlogo: Ciencia y Etica. 

 

BibliografIa 
 

GROMPONE, J. A. (169). Historia de Ia FIsica. Taller Gráfico. Roma 

JAMES,  J.  (1982). 1-istoria de Ia FIsica:  haste  mediados  del siglo XX.  Fondo de Cultura 

EconOmica. Mexico. 

TRUESDELL, C. (l97!). Ensayos do Historia de Ia Mecánica. Editorial Tecnos. 
UD1AS VALLINA, A. (2004). Historia de Ia FIsica: do Arquimedos a Einstein. Sintesis. 
SANCHEZ RON, J.M. ‘(2001). Historia do Ia Fisica Cuántica. Volumen I. Editorial Critica. 
ARONS, A. (1970). EiluciOn de los conceptos en FIsica. Trillas. Mexico. 
BLANCHE, R. (1972). El método experimental y ía filosofia de Ia Fisica. Fondo de Cultura 

Econámica. Mexico. 
CROMBLE, A. C. (19 4). Historia do Ia Ciencia: do San Agustin  a Galileo. Alianza Editorial. 
Madrid. 

SANCHEZ DEL RIO, C. (1984). Historia de Ia Fisica hasta el siglo XIX.  Real Academia de 

Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 

EINSTEIN, A. y otro (004). La aventura delpensamiento. Losada. Buenos Aires. 
DESIT-RICARD, i. (2( 32). Historia do Ia FIsica. Acento Ediciones. 
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CUARTO AJO 
 

 

 

 

ProbCemáticas Actuales de Ia FIsica 
 

 

 

Formato: Seminario - :aller 

Regimen de Cursado anual 

Carga horaria semanal: 3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales 
 

 

 

Marco orientador 
 

El objetivo general de este espacio curricular es fomenter en los estudiantes una base de 

intercambio, de pro&cción de conocirnientos, de diálogo abierto y permanente, analizando 

distintas situaciones qe lo Ileven a tener una visiOn crItica de Ia realidad, buscando desde Ia 

Fisica Ia reflexiOn y cbscusiOn acerca de las práctiOas cotidianas. Asi como crear un clima de 

cooperacián, intercanbio fluido y confianza para el trabajo conjunto y colectivo que puede 

contribuir a cambiar Ia realidad de Ia enseñanza de las ciencias. 

Se desea crear Un espacio para promover oF interés y Ia curiosidad, con elfin de proporcionar 

herramientas claves rara el desarrollo de Ia actividad investigadora, tales como el manejo 

eficiente de datos, Ia tapacidad, de extracciOn de informaciOn y de sintesis, el planteamiento de 

problemas, el conocirr1iento de los modos y vocabulario propios de Ia redaccián, publicación y 

exposición. 

Debido a Ia importanda en Ia renovaciOn de Ia eciucaciOn cientifica para el siglo XXI podria 

pensarse  incluir aspe:tos  claves como aborciar  las relaciones  ciencia-tecnologIa-sociedad, 

nuevas tecnologIas de Ia información y Ia comunicaciOn, y cuiciado del ambiente y Ia salud. 

Siguiendo el proced&  de los cientIficos  so evidencia  Ia necesidad de quo los estudiantes 

puedan identificar  las necesidades en relaciOn con problemas reales y proponer objetivos 

innovadores de invest aciOn, confeccionar propuestas individuales y grupales. 

Formar un equipo de trabajo con compromiso ético que resalte Ia importancia de asumir los 
 

desafios  planteados ioy  por  Ia humanidad  para una educación  quo  apunte  al  desarrollo 

sostenible.  Se  propcne  Ia  indagaciOn  compleja,  reflexive  de  las  siguientes  temáticas, 

relacionadas con conttjnidos de Fisica como BiofIsica — ambiente — tecnologia meteorologia y 

otras. Pretendemos aordar diversos problemas de [a vida real desde un enfoque integral do 

las diversas  ciencias  naturales, tanto en sus aspectos teOricos  (como conceptos y  eyes), 
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procedimentales (con’o experimentaciones, modelizaciones hipotetizaciones, inferencias), y 

actitudinales (desarrohD de valores en relaciôn a Ia ciencia, y a los distintos contextos sociales, 

y del medio). Los esLidiantes cuentan con un bagaje de conocimientos y recursos que les 

permitirá desenvolverse con naturalidad en estas activiciades, con mayor profundidad y 

variedad. A su vez, ei’trabajo a desarrollar enriquecerá su visiOn y formaciOn en Ia Fisica y el 

abordaje de su enseñinza en Ia Educaciôn Secundaria. 

Se sugiere trabajar n articulaciOn con las unidades curriculares: ProducciOn Social del 

Conocimiento Fisico, Filosofia, Epistemologia de Ia Fisica, y convocar el diálogo con las UDI. 

Abordar este seminar o taller con libros de Metodologia de Ia lnvestigaciOn, papers, y otros 

documentos especfficDs de Fisica y relacionados con Ia temática a investigar. También, 

utilización de interne  y otras tecnologias de Ia informaciOn y la comunicaciOn (videos, 

conferencias, comunic 3ciOn con especialistas) 
 

 

Ejes de contenidos 

FIsica y Complejidad 

Ciencia no lineal. Sist€mas complejos. FenOmenos de reacciOn-difusián y terremotos. Reacción. 

de Belousov-Zhabotin;ky. Caos y Universalidad. FormaciOn de patrones espacio-temporales. 

FormaciOn de estructt ras organizadas. Un caso histárico: 0’ Arcy Thompson. FenOmenos no 

lineales en bilogla. Ura métrica para Ia complejidad: Charles Bennett. Ejemplos de sistemas 

complejos en Qulmica  Biologla, Matemática y Fisica. 
 

 

incidencia de los detarrollos de is FIsica en la sociedad actual y en el ambiente lmpacto 

ambiental y biolôgico tie las aplicaciones del conocimiento fisico. Transformaciones fIsicas del 

medio. FenOmenos fIscos y tecnologia. La salud de los seres vivos frente a fenOmenos fisicos. 

ProducciOn de energIó,y medio ambiente. Campos eléctricos y magnéticos en centros urbanos. 

La ffsica del cambio limático. Radiactividad, y medicina. Nuevos recursos y desarrollos de 

aprovechamiento de I. energI. La contaminaciOn fisica. ContaminaciOn sonora. ComunicaciOn 

inalãmbrica. Reservas énergéticas. Catástrofes no naturales. Reactores nucleares. Riesgos de 

desastres socio-ambie-itales. Factores fisicos asociados a procesos meteorolOgicos. 

 

La Fisica aplicada: Ia Fisica en Ia Medicina. Métodos fIsicos de diagnOstico de enfermedades. 

Ondas, Luz, sonido, eectromagnetismo, laser, radiactividad, ultrasonido, resonancia. Rayos X. 

Fisica  e  industria.  I anociencia  y  Fisica.  Biofisica.  Hidrãulica.  AviaciOn.  PrevenciOn  de 
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accidentes. Tratamieno fIsico de los materiales. Luz solar y ecosistemas, Radiaciôn UV. Capa 

de ozono. 
 

 

Bibliografla 
 

HEWITT, P. (2007). F. sica ConceptuaL Prentice Hall. Mexico. 
 

TIPLER, P. y otro (20 0). FIsica para ía Ciencia y ía TecnologIa. Aprendices y Respuestas de 

Elsica. Resolucián do .‘roblemas. Sexta edición. Reverté. Barcelona. 

MARTfNEZ,  J.M.(2013). EnergIa: caracterIsticas  y  contextos. Ministerio  de  EducaciOn 

Argentina. 

JAQUE DE RECHEA, F. (2002). Bases do Ia FIsica Medioambiental. Ed Ariel. España. 

SANCHEZ CALVO, M.(2001). Tratado do ClimatologIa apicada a Is Ingenieria Medloambiental. 

Mundi-Prensa Libros S. A. España. 

GARCIA DIEZ, E. (2002). FIsica Anibiental. Ed. Libreria Plaza. España. 
 

ARNAU, I. A. (200). Emedio ambiente. Problemas y soluciones. Miraguano. Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

Elementos de Flsica Atómica 
 

 

 

Formato: Seminaric 

Regimen de Cursado anual 

Carga horaria semar I:3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales 
 

 

Marco orientador 
 

Elementos de FIsica I tOmica, tal como su nombre Ia indica se refiere a un conjunto de saberes 

respecto de Ia constitt cian de Ia materia que harán las veces de disparadores elementales en 

el conocimiento de Ia teorla acerca del átomo. 

Los temas que se tra[arán en esta unidad curricuhar son de gran impacto en Ia comunidad 

cientifica en los sigIo XIX y XX, y actualmente son muy significativos para nuestra sociedad. 
 

Cvestiones coma La cntaminaciOn radiactiva, Ia fabricaciOn de armas nucleares, asi coma Ia 

       instalaciOn de centrales generadoras de energIa nuclear, y el tratamiento  contra enfermedacies 
tales  como  es  el cán(er, además  de  Ia dataciOn  radiactiva  a  Ia que recurre  Ia geologla  y  Ia 
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arqueologia, par ejerr plo, cada vez más están presentes en nuestras vidas. Par esta razôn 

debemos camprender los fundamentos  cientificos que sustentan estas situaciones, a fin de 

tomar posiciOn desde un enfaque CTSA (ciencia — tecnalagia 

mayor claridad conceptual posible. 

sociedad — ambiente) can Ia 

Se propone canocer  canstituciôn de Ia materia expresada en una teoria que expLica muchas 

de esos aspectos perc! que no es un praducto netamente actual. Hay mucha histaria detrás del 

átomo, que no es solo cientifica sina que además se incorpora a La historia dela humanidad. 

Na debe confundirse el carácter elemental de esta unidad curricular con Ia meta que Ia 

convierte en un seminario. Se busca un saber especializado que comprometa aspectos 

medicinales, socioamL ientales o de responsabilidad moral frente a Ia problemética humana. 

 

 

 

Ejes do contenidos 
 

Naturaleza eléctrica ne Ia materia 
 

Descarga eléctrica a ravés de gases enrarecidos. Rayos catôdicos, Experiencia de Perrin. 

Tearia de Ia conduc’iOn par ianizaciOn en los gases enrarecidos. Experimento de J. J. 

Thomson. Determinac’On de Ia carga del electron par el método de Millikan. 
 

 

Estructura atómica y propiedades de los materiales 
 

SOlidos. Teorla de Bandas. Conductores, aislantes, semiconductores, superconductores. 

Diamagnetismo, ferroriagnetismo y paramagnetismo. Aplicaciones. 
 

 

El átomo clésico, Mo1eIos atOmicos de Thomson, y Rutherford 
 

Variacion relativista Je Ia masa. Masa y energia. Teoria de Bohr. Niveles de energia. 

ExcitaciOn atOmica. Principios de correspondencia. Atomos polielectrOnicos. Principio de 

exclusiOn de Pauli. ConfiguraciOn electrOnica. Tabla PeriOdica de los elementos. 

Descubrimiento do lRadiactividad natural. Rayos a, 3 y y. Metodos de deteccián de 

radiaciones. Experiencia y Modela de Rutherford. 
 

 

Naturaleza de Ia luz 
 

Teoria corpuscuJar, c ndulatoria, electromagnética. Efecto Fotoeléctrico. Potencial de code. 

Frecuencia  umbral.  F incion  de  trabajo.  InterpretaciOn  de  Einstein.  Teoria  Cuãntica  sobre  Ia 
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naturaleza de Ia Iuz. %Rayos X: ProducciOn, naturaleza, intensidad, propiedades, absorcián, 

polarización. Espectro de difracciôn do Laue. EcuaciOn de Bragg. Efecto Compton. 
 

 

Series espectrales 
 

Modelo AtOmico do 3ohr Hipótesis de De Brogue. Mecänica ondulatoria. Extension de 

Sommerfeld. Principk de Incertidumbre. Concepto de orbital. NUmeros cuánticos. Spin. 

Representaciones de Pauli. 
 

 

Radiactividad Natura  y Artificial 
 

Transmutaciones nudeares. Emisiones radiactivas. Reacciones nucleares espontàneas. 

Cinética do las desintLgraciones radiactivas. Unidades usadas para medir actividad. Earnilias 

radiactivas. Efectos. liiolOgicos de las radiaciones. Aplicaciones do los radioisOtopos en 

medicina, industria, 3gricuJtura, biologia, antropologia. Reacciones nucleares artificiales. 

ClasificaciOn. FisiOn fusiOn nuclear. ReacciOn en cadena. Reactores nucleares. Modelos 

nucleares. Particulas EubatOm icas. 

Bibliografla 
 

LAHERA CLARAMONIE, J. (2011). De Ia Teoria AtOmica a Ia Fisica Cuántica. Bohr Nivola 

Libros y Edicions. S. L. Madrid. 

SANCHEZ RON, J. M 2000). Marie Curie y su Tiempo. Editorial Critica. Barcelona. 

STRATHERN, P. (199i)). Bohr yla Teoria Cuár,tica. Siglo XX. Madrid. 

CHANG, Ft (2010). Qt’Irnica. Editorial Mc Graw Hill. Mexico. 
 

RESNICK, Ft (2000).  -Isica. Volumen 1.  Cuarta EdiciOn. CECSA. Mexico. 
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Elementos de Fisica Guántica y Relatividad 

  

Formato: Seminario 

Regimen de Cursado anual 

Carga horaria semanal: 3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales 
 

 

 

Marco orientador 
 

La enseñanza de los wincipios de Ia FIsica Cuântica y do Is Rolatividad es importante por su 

vigencia y las aplicaciunes cada vez rnás numerosas, y porque aportan a Ia forrnación integral 

del docente do FIsica; es ciecir, presenta un claro ejemplo del carácter provisorio y dinámico de 

Ia ciencia, y conforrva un esquema de conocimiento que aumenta Ia calidad global de Ia 

formación docente. 

El alumno do profesondo podria en este seminario.especializarse en el conocirriiento de estos 

temas, de manera q e so apodere de Ia lecture y produccián de discursos referidos a Ia 

cuántica y a la relativiJad en su formaciOn inicial, con Ia posibilidad de continuar y acrecentar 

su interés posteriormete, en su carrera docente. 

Para describir fenámenos en escalas a nivel atOmico y con velocidades del orden de Ia Iuz, 

debemos recurrir a taks ramas de Ia Fisica. 

Muchos de los coritendos se iran complementando en el desarrollo simultáneo del Seminario 
 

Elementos do FIsica k :ómica. 
 

Do todas maneras, si bien se trata de una propuesta de especializacián en un aspecto do las 

teméticas sugeridas, ro puede olvidarse Ia implicaciOn quo Ia formacián docente tiene respecto 

de Ia enseñanza do e!;ta rama de Ia Fisica. En ese orden, podrià solicitarse a los estudiantes 

que concibari un terra problema discipliner para indagar y analizar, o un tema problema 

referido a Ia enseñanz do estos contenidos. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

La cuantización de Ii materia 
 

La naturaleza do los g 3ses: leyes empIricas y modelos estáticos y dinámicos (Dalton, Bernoulli, 
 

       y  Avogadro).   Teorf a  cinética  de  los  gases.  La  interpretaciOn  de  Einstein  del  movimiento 
browniano. 
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La cuantizaclOn delcarga 
 

[eyes de Faraday de  a electrólisis Descargas en gases. Determinacion de Ia carga especifica 

qfm. Determinacián de Millikan de Ia carga del electrOn. 
 

 

La cuantizaclOn dc-Ia radiaciôn 
 

RadiaciOn del cuerpo negro. Fracaso de Ia interpretaciOn de Rayleigh y Jeans. La hipOtesis de 

Planck. El fotOn. El electo fotoeléctrico. Estado cuántico, variables de estado. EcuaciOn de 

SchrOclinger. La funciH de onda y su interpretaciOn probabilistica. El principio de incerteza de 

Heisenberg. Complen-antariedad de Ia naturaleza ondulatoria y corpuscular. PartIculas en una 

caja, pozos de potenci 31. Efecto tünel. 
 

 

Movimiento relativo 
 

Ecuaciones de transftrmaciOri de Gaiileo. El éter electromagnético. Postulados do Ia TeorIa 

Especial de Ia Relatividad. [a dilataciOn temporal. [a contracciOn espacial. Las 

transformaciones de Lhrentz. 
 

 

El  espacio-tiempo  y  Ftelatividad 
 

Diagranias de Minkovski. La equivalencia masa-energIa.  El rd de Ia experimentaciOri en Ia 

Teorla de Ia Relativid&d. Aplicaciones tecnolOgicas. Influencias de Ia Teorta de Ia relatividad y 

de Einstein en diversopámbitos del conocirniento. Implicaciones de Ia Teorfa de Ia Relatividad. 

 

Bibliografla 
 

EINSTEIN, A. (2004). Clan Anos do Relatividad: Los ArtIculos Clavo do Albert Einstein do 1905 

y 1906. Nivola [ibros, 3. L. Madrid. 

EISNTEIN, A. (1993). El signiflcado de Ia Relativldad: sobre Ia Teorla Especial y Ia Teorla 

General do Ia Relativicad. Planeta-Agostini. Madrid. 

GAMOW, C. (1971). Treinta años qua conmovieron Ia Fisica: Ia historia do Ia Teoria Cuántica: 
 

Eudeba. Buenos Aires 
 

HA[[IDAY, D. y otro (982). Fisica. 30 EdicOn. Continental. Mexico. 
 

RUIZ-[APUENTE, P. :2011). El Enigma d.? Ia Realidad: las dos entidades do Ia fisica desde 

ArIstateles  a EInstein.  3edisa. Barcelona. 

SVERDLIK, S. (2004 .   Seis genios en el cielo: un diálogo entre Einstein, Newton, Bohr, 
 

Heisenberg, Hawking, y Espinoza. 10 EdiciOn. [ugar. Buenos Aires. 
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ProducciOn social del conocimiento fisico 
 

 

 

Formato: Taller 
 

Regimen de Cursado. anual 

Carga horaria semanl: 3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales 
 

 

 

Marco Orientador 
 

Este taller, junta con Filosofla y Epistemologla conforman el trayecto formativo histórico- 

epistemológico de Ia f)rmaciôn dedocentes en FIsica, mediante Ia reflexián y análisis acerca 

de Ia ciencia y la prodcccián de conocimiento cientifico en el contexto sociaL. 

En esta unidad curricJar se propane cuestionar y superar una idea de ciencia coma conjunto 

acabado de verdades’iue se descubren y producen de manera neutral y acumulativa. Se trata 

de  interpelar a Ia ciecia  coma  práctica social  compleja;  una empresa  humans  en  Ia que 

intervienen interese y candiciones que ponen en evidencia su carácter de praducciôn cultural y 

social provisoria, e hisláricamente situada. 

Se propanen cinco ejos de cantenidos: el primero retoma los aportes históricos en cuanto al 

desarrallo de Ia FIsica en el siglo XX, el segundo propane indagar acerca de las desafias en Ia 

büsqueda del saber fi!,ico en el siglo XXI: El tercero, analiza la relaciOn entre ciencia, cultura y 

saciedad, el cuarto, ctuza estas relaciones desde un abordajé del discurso cientifico a través 

de diferentes perspcctivas, y el (iltima desarralla aspectos y canceptas bésicas que 

caracterizan a La cleric a y sus formas de producción. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

La FIsica del siglo XX. Ciencià y tecnologia para el ser humano 
 

La vision complet d Ia naturaleza. Clausius. La teorla de los gases. Boltzman. Mecánica 

Estadistica. Gibbs. L Experiencia Michelson-Morley. Ecuacianes de Lorentz. Poincaré. La 

Segunda RevoluciOn en Ia Fisica. Albert Einstein y La Teorla de Ia  Relatividad.  Las 

formulacianes de Minkowski. Cosmalgia Relativista. Origen de Ia Fisica Cuántica de Planck. 

RadiaciOn de cuerpo iegro. La dualidad de Ia radiaciôn. Fotones. Efecto fatoeléctrico. Efecto 

Compton. La Mecãnici Estadistica de Bose-Einstein. Modelo atOmico de Rutherford. Chadwick. 

Modelo AtOmico de Bt hr. Heisenberg. La Mecénica Cuántica de SchrOdinger y Dirac. Las ideas 
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de De Brogue. La Teria Cuãntica de Campos de Feynman, Sbhwinger, Tonionaga y Dyson. 

Fisica de PartIculas. E’ Modelo Estãndar de Yang-Mills. 
 

 

Nuevas teorlas y retos del siglo XXI para la Fisica 
 

La ciencia Fisico-M iternãtica. Sistemas Complejos. Las propiedades de fenOmenos 

meteorolOgicos. Nuevos interrogantes de Ia Cosmologia. Teoria del Todo. Teorla de 

Supercuerdas. 

 

 

Ciencia, Cultura y Sociedad 
 

Ciencia, tecnologia y ociedad, cuLtura ciudadana y tecno cientIfica, las practices cientIficas en 

contextos socioculturiles, Ia ciencia y sus  representaciones  sociales. La ciencia y el 

conocimiento cientificu en diversos espacios sociales. Comunicación pUblica de Ia ciencia y 

divulgacñOn cientifica. ‘Diencia y género. Ciencia y ética. Ciencia y politics: rd del estado y Las 

empresas privadas er el desarrollo cientIfico, pollticas pUblicas y ciencias. Abordaje histórico 

de Ia ciencia en Argen ma. 
 

 

Discurso sobre Ia cncia: Concepcion de ciencia desde diferentes perspectivas: sociologia 

de La ciencia, Antroptlogia de las Prácticas cientificas, Estudios de Ciencia Tecnologia y 

Sociedad. 
 

 

Caracterizacióñ de laciencia 

Conocimiento cientific y no cientifico. Los métodos de las ciencias: de (a producciOn en el 

Iaboratorio al desarrcllo de teorlas. Experimentos y teorias. La construcción del lenguaje 

cientifico. ProducciOr, validez y Iegitimidad del  conocimiento cientifico. El rol de  las 

computadoras en Ia producción cientIfica. Tecnologias de Ia informacián y comunicación y 

redes cientificas. Los rirofesores y las instituciones cientificas. 
 

 

Sibliografla 
 

BLANCHE, R. (1972) El método experimental y Ia filosofIa dole FIsica. Fondo de Cultura 

Econámica. Mexico. 

   EINSTEIN, A. y otro (:004). La aventura deipensamiento. Losada. Buenos Aires 
GOLOMBEK, D. (200”). ColecciOn Ciencia que ladra.... Siglo XXI. BuenosAires. 
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HECHT, E. (1997). FIsica en perspectiva. Addison-Wesley Iberoamericana. E.U.A 

MELNARDI, E. (2010). Educaren Ciencias. Paidás. Argentina. 

MEMBIELA, P. (2001::. Enseñanza de las ciencias desde Ia perspectiva Ciencia-TecnologIa- 

Sociedad. FormaciOn Cientifica para Ia ciudadanIa. Narcea. España. 

GROMPONE, J. A. (1$’69). HIstoria de ía FIsica. Taller Grãfico. Roma 
 

JAMES,  J.  (1982).  H’storia  de  Ia  Fisica:  hasta  mediados  del  51gb XX.   Fondo  de  Cultura 

Econámica.  Mexico. 

TRUESDELL, C. (197t;). Ensayos cia Historia de ía Mecânica. Editorial Tecnos. 

UDIAS VALLINA, A. (2004). Historia de Ia FIsica: de ArquImedes a Einstein. Sintesis. 

SANCHEZ RON, J.M. .2001). Historia deJa FIsica Cuántica. Volumen I. Editorial Critica. 
 

ARONS, A. (1970). E’olución de los conceptos en FIsica. Trillas. Mexico. 
 

BLANCHE, R. (1972)  El método experimental y Ia filosofIa de Ia FIsica. Fondo de Cultura 

Econômica. Mexico. 

DESIT-RICARD, 1. (20)2). Historia de Ia Elsica. Acehto Ediciones. 
 

 

 

 

 

 

AstrofIsica 
 

 

 

Formato: Seminario 
 

Regimen de Cursado anual 
 

Carga horaria semarial: 3 horas cátedra. 2 horas reloj semanales 
 

 

Marco orientador 
 

La FIsica y Ia Astronomia se encueritran en innumerables situaciones y sectores disciplinares. 

En AstrofIsica se estu.dia, basándose en principios fisicos, Ia composiciOn del sistema solar, Ia 

estructura y evoluciár. de las estrellas, y las galaxias, y las teorias sobre Ia evoluciôn dei 

Universo a gran esc Ia. Es decir que Ia base observacional y experimental astronómica 

provienen casi exclus.vamente de Ia Fisica. En 1a actualidad esta disciplina es el centro del 

conocimiento del uni’ arso a Ia vez qua proporciona las pruebas para integrar y contrastar 

teorias. 

Para el Profesorado c Fisica, esta unidad curricular constituye Ia posibilidad cia especializar el 

conocimiento disciplin3r que los estuciiantes abordaron durante el cursado de las unidades 
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curriculares especIficas, retomar, revisar, y aplicar esos saberes. Se podrian tomar sectores de 

contenidos y profundi2arlos en un trabajo de etaboraciOn original por tratarse de un seminario, 

que implique Ia integreiciOn de saberes adquiridos en Ia formacion inicial de todo el profesorado, 

ya sean las potencialdades discursivas, Ia lecto-comprensiOn de los cOdigos propios de Ia 

producciôn cientIfica, el rigor del lenguaje especializado y Ia forrnulaciôn  de un trabajo  original 

de indagación de difer ?ntes materiales de AstrofIsica, como documentales audiovisuales,  libros 

de textos, publicacion€s cientificas,  entre otras. 
 

 

Eles tie contenidos 

El sistema solar 

Las árbitas planetaria.CaracterIsticas fIsicas de los planetas del sistema solar. Cometas y 

asteroides. 

 

Estrellas 
 

Distintos métodos para determinar distancias astrofIsicas. La composiciOn y temperatura de las 

estrellas. Ley de Hublie. Reacciones nucleares y evolucion de las estrellas. Distintas maneras 

de mirar el universO. Estrellas binarias, cün,ulos, galaxias. 

Cosmologla: La relatiidad general. Los rnodelos cosmolOgicos a lo largo de Ia historia de Ia 

humanidad. El modelo de Ia gran explosion.  Preciicciones. 
 

 

Big Bang                     L 
 

Espectroscopia. La Liz en el Universo. Particulas Elementales. Efecto Doppler- Fizeau. La 

expansiOn del Universo. Sintesis atOmica. Materia bariOnica. Materia no bariOnica. Teoria del 

Universo Estacionario. RadiaciOn cOsmica de fondo. 
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TERCER Y CUARTO AO 
 

 

 

 

UniIades Curriculares de DefiniciOn institucional (UDI) 
 

 

 

Regimen de cursado’ anual 
 

Carga Horaria: 3 hs. cãtedra semanales -  2hs reloj semanales para cada año. 
 

 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricular as de definiciOn institucional y debe comprender, tal como lo establece 

Ia ResoluciOn N° 24/07 del’ CFE, “propuestas do acciones do concreciOn local, considerando las 

potencialidades, nec sidades y posibilidades del contexto especIfico, /as capacidades 

iristitucionales instalacas, los proyectos educativos articulados con las escuelas de Ia localidad 

y las propuestas do atividades complementarias pare el desarrollo cultural y pro fesional de los 

estudiantes.” 

Asumiendo y complen entando Ic expresado anteriormente, a modo de ejemplo, se propone el 

tratamiento de ejes teriáticos  conic  los que a continuación se citan: 

- Problemáticas de Ia Enseñanza de Ia Fisica. 
 

- El discurso ciertIfico-pedagôgico de Ia FIsica. 
 

- La FIsica esco1 ir. 
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CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

 

Trabajo quo, si bien estâ definido on su significacion social y 

particular por Ia practica pedagógica, va mucho más allá do ella a! 

involucrar una compleja red do actividades y relacionos quo Ia 

traspasa, las quo no puedon dojar do cons/dorarse si so intorita 

conocer Ia realidad objetiva vivida por of docente.”. 
 

Achilb, Elena 
 

La préctica docente es una actividad compleja que so desarrolla en escenarios singulares, 

cargada de conflictos uerequieren pronunciamientos politicos y éticos. Para encarar Ia tarea 

el docente despliega dispositivos explicitos e irnplicitos para afrontar situaciones Onicas, 

ambiguas, incierias, quo configuran Ia vida en las aulas, en las organizaciones ducafivas y 

sociales, en Ia comun lad. 

La formacián en Ia prtctica profesional está en relación dialógica con los campos disciplinares, 

los sujetos y su complejidad, el debate epistemológico, politico e ideolOgico, las historias y 

biografias escolares, l s matrices de formacián y los contextos educativos reales. Se configura 

como el eje integrado do Ia propuesta do formaciOn inicial, incorporãndose desde primer año 

pero no desde una su uesta intencionalidad de aplicaciôn o ejercicio, sino resignificada desde 

marcos teórico-episteriolOgicos complejos. 

LQUé papel cumple a teoria en las prácticas? Parece importante retomar el planteo de 

Zemelman de La teo’ia como instrumento que permite pensar Ia práctica, en donde los 

conceptos son herran: ientas a partir de las cuales es posible nombrar lo real, significarlo. Se 

plantea una mirada de Ia teoria en Ia cual ésta es indisociable de Ia práctica en tanto, entre 

ambas, media una relaciOn dialéctica. Si bien esto puede resultar un lugar comCtn de los 

discursos docentes, e imperioso insistir en que Ia teorIa no tiene sentido independientemente 

do Ia prãctica quo Ia a itecede ética y ontológicamente y que no hay verdadero conocimiento si 

éste no logra atravesar las subjetividades y generar cambios en las realidades concretas. 

Esto supone entonce quo los estudiantes puedan participar, acompañar e involucrarse en Ia 
 

reflexiOn, Ia producciôn do interrogantes y el análisis desde perspectivas diferentes junto a los 

docentes y graduado en contacto directo con el proceso, lugar do trabajo, sus condiciones de 

realización, do formac ón y desarrollo. 
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Atendiendo a to ante.ior es relevante explicitar que ... los problernas prácticos solo tienen 

resoluciOn en Ia prác Lica  y (...) los plantéarnientos teOricos nos ayudan a cornprender las 

situaciones prácticas, oero en nm gUn caso indican cOmo resolverlas; la relaciOn y conjunciOn 

entre una y otra es rnz vho rnás Indirecta y difusa de lo que algunos desearIan, relaciOn que no 

se reduce.. .a Ia tecnifbación de Ia acciOn a a Ia tecnologizaciOn de Ia explicaciOn teOrica. Pero 

a su vez, no as lo ml. mo abordar los retos de Ia practice ateóricarnente, con ía marcia de Ia 

experiencia no reflexive, qua abordarlos con conocimiento teOrico elaborado; elaboraciOn qua 

precisa  a su vez el colocirniento de Ia práctica.31 
 

 

 

Dinémica del campo Je là práctica 
 

Este campo posibilita abrir espacios de aprendizaje y debatee conjuntos, entre docentes, 

estudiantes y graduac os que están en el sistema, acerca de Ia enseñanza corño objeto de 

conocimiento. Espacics que perrniten recorridos pedagôgicos flexibles en Is formaciOn de los 

estudiantes, en contaco directo con el trabajo tie los docentes en las escuelas. 
 

Las prácticas docerite de los profesores tie los institutos, de los estudiantes y tie los docentes 

en las escuelas tienen que constituirse en espacios de análisis, reflexión y produccián de 

conocimiento sobre Ia nseñanza, Ia ihstitución educativa y sus contextos. 
 

Ls importante revisar as huellas de Ia formaciôn que obturan Ia vision tie Ia complejidad de las 

prácticas docentes. Para ello, se plantea Ia necesidad de buscar “..un enfoque teOrico 

metodolOgico que recc nozca los multiples cruces que se expresan en dichas prácticas. Se trata 

tie un enfoque socioantropolOgico, en particular tie Ia etnografia en investigaciOn educativa, 

que coloca el centro de atenciOn en Ia escuela y en eL aula, y que procura diferenciarse tie 

posturas homogeneizLlntes y universalizantes que no permiten reconstruir la realidad tie Ia 

escuela como context de las prácticas docentes y de Ia enseñanza. Se senala, por tanto, Ia 

       necesidad  de  metod  logfas  que  permitan  dar  cuenta  de  los. procesos  sociales  que  se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31ANGULO RASCO, y ‘ftros ( (1999) Desarrollo profesional del docente: Polltica, investigación y práctica, 
A/cal, Madrid, 
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materializan en  Ia escuela  y  en el aula:  procesos  de  apropiacián,  reproducción,  negociación, 

resistencia,  simulaciár,  intercambio...”32 
 

Incorporar  Ia  investig iciOn  educativa  en  todo  el  campo  de  Ia  formaciOn  de  Ia  prãctica,  es’ 

indispensable  para atE nder a Ic que Paulo Freire llamO curios/dad epistemolOgica, que es una 

curiosidad  metOdican ante  rigurosa.   La  investigacián   es   una   práctica   que   potencia   esta 

curiosidad,  a  través  ae ella  el  docente,  el estudiante,  indagan  sobre  sus  propios  procesos 

educativos de una forria sistemática, durante el recorrido en el que enseñan y se vinculan  con 
- 

otros. 
 

Otro aspecto a considerar es el de las vinculaciones del Sistema Formador. Ante Ia necesidad 

de fortalecer dichos Vnciilos se aprueba Ia Resolución N° 3266/11 CGE (Reglamento de Ia 

Prácticas en el marco de las vinculaciones del Sistema Formador con las escuelas e 

instituciones asociada;). La misma se encuadra en I? Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206, Ia 

Ley de EducaciOn Provincial N° 9890, Ia Resoiucion. N° 30/07 CFE, Ia Resolución N° 24/07 OFE 

y Resolución N° 72/08 CFE. 
 

Dichas normas impulsan y disponen polIticas de fortalecimiento de las relaciones entre los. 

Institutos de Formacián Docente y los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 

para los que forman docentes, con . Ia participaciôn de los distintos actores sociales que 

constituyen las comurcdades educativas y las organizaciones del contexto. 
 

El Reglamento, en tal .sentido, tiene como propósito establecer un conjunto de medidas para Ia 

regulaciôn del campo ie Ia formación en Is préctica profesional en los Fnstitutos de FormaciOn 

Docente de a ProvinDia y, adernés, fortalecer las relaciones necesarias con las escuelas, 

instituciones y organizaciones durante el proceso de formaciOn inicial de los docentes en 05 

de crear espacios de trabajo en conjunto, combinando Ia investigacián en y de las prácticas 

pedagógicas, el acompañamiento pedagógico a las escuelas y Ia formaciOn continua. 

En el escenario actual es preciso fomentar el desarrollo de acóiones, producciones y 

experiencias pedagOg.Das que viabilicen Ia construcciOn de redes articuladas de formaciOn que 

recuperen lo que las uscuelas u otras instituciones, y sus equipos, aportan a Ia formaciOn de 

docerites, a Ia organiz.ación y al funcionamiento de las instituciones formadoras, y lo que éstas 

pueden aportar a aqutllas y a sus comunidades. 
 

32EDELSTEIN C., Prdcti as y residencias: memorias, experiencias, horizonles. ..www.rieoei.org/rie33a04.htm1 
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Las redes y vinculacioies posibilitan Ia articulacián con otras instituciones sociales y educativas 

con las cuales será posible construir un Proyecto de VinculaciOn  complejo, multisectorial y 

plural, que se concrete en diferentes ãrnbitos complementarios entre SI e involucre mayores. 

niveles de compromisc compartido. 
 

Pars viabilizar  Ia  cor1struccián  de  este  proyecto,  el  Reglarnento  establece  dos  ámbitos  de 

concrecián: 
 

- Ambito de Gestirin Polltica 
 

Este ámbito se configira en dos niveles complementarios: Provincial, con .la participacián de Ia 

Dirección de Educac an Superior, Ia DirecciOn de Educación de Gestián Privada y las 

Direcciones de Nivel del Consejo General EducaciOn, a través de Ia celebraciOn de Actas 

Acuerdos que posibil; :arán explicitar los propOsitos de las acciones conjuntas y establecer 

compromisos de acci)n; y un segundo nivel Departamental que se concreta también en Ia 

celebraciOn de Actas \cuerdos en las que se definirán los criterios de selecciôn y distribuciOn 

de las escuelas e inscituclones asociadas a los Institutos de FormaciOn Docente y, de este 

modo, validar y acoripañar los procesos de vinculación. En  este Nivel, las Direcciones. 

Departamentales de Escuelas posibilitarán Ia participaciôn de los equipos de supervisiOn de los 

distintos Niveles y Mocalidades dependientes. 
 

 

 

Ambito Intra e In erinstitucional 
 

Este ámbito se integn por Los Institutos de Formaciôn Docente de GestiOn Estatal y GestiOn 

Privada, dependiente; del Consejo General de EducaciOn, y las Escuelas, Instituciones, 

organi.zaciones y asoiiaciones del contexto inmediato y sus equipos, y se materializa en el 

Proyecto de VinculacOn, niediante el cual se asumirán experiencias de colaboraciOn y de 

asociaciOn entre instituciones y sujetos de los campos académico, educativo, cultural y social, 

durante el proceso dc formaciOn inicial de los docentes. Para tal fin también se celebrarén 

Actas Acuerdos. 
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Distribución de Ia caega horaria en el Campo de Ia Práctica Profesional33 
 

 

 

 

Es de importancia quE;, a lo Fargo del trayecto formativo, los I las estudiantes tengan distintas 

oportunidades de inte!ractuar con realidades heterogéneas y de construir aprendizajes en 

distintos ámbitos y cnn distintos sujetos. Para esto deberán conocer yb transitar por las 

diferentes modalidade.;: Ia Educacián Técnico-Profesional; Ia EducaciOn Especial; Ia Educacián 

Permanente de JOver es y Adultos; Ia Educación ArtIstica; la EducaciOn Rural y de Islas, Ia 

Educacián lnterculturr I Bilingue; Ia EducaciOn en Contextos de Privación de Libertad y Ia 

Educacián Domiciliat  y Hospitalaria. 
 

 
 

 

 

 

 

33Resolucion N° 3266/11 GE Reglamento de prácticas en ci marco de las vinculaciones del Sistema Pormador y 

las Escuelas e Institucioner Asociadas 
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Se deberá considerar  a siguEente distribución de Ia carga horaria total 
 

— 
DistribuciOr de Ia carga horaria Contextos de ubicación las escuelas 

del campo do Ia Práctica 

13% -  15% 

e instituciones asociadas 

Contextos Rurales 

15% 20% Contextos no Formales 
 

23% - 25% 
 

39% - 40% 

 

ContextosperWrbanos 

Contextos urbanos 

 

En consonancia con Ic que establece Ia Resoluciôn N° 24/07 CFE, el nümero de escuelas con 

las que se vincule er redes sistemáticas .y articuladas dependerá de Ia matrIcula de cada 

Instituto Superior, de acuerdo a los siguientes rangos: 

 

MatrIcula prornadio de estudiantes por 
Instituto 

Námero de Escuelas e instituciones 
asociadas34 

10-20 163 

21-40 
 

41-60 
 

61-80 
 

‘81-100 

 364 

465 
 

566 
— 

6ó7 

 

 

 

 

 

 

lntervenciooes de lo estudiantes en Ia Práctica y Residencia 
 

 

Las intervenciones son instancias para que los / las estudiantes, desde el inicio de Ia carrera, 

puedan insertarse en a red de relaciones complejas del ámbito educativo e institucional; que 

lea permitan relacionar y reconstruir Los conocimientos que se van construyendo en el cursado 

de los diferentes espa.ios o unidades curriculares, dándoles sentido como saberes situados, y 

puedan ir asumiendo criterios de práctica docente. 

Las siguientes accion.s pueden realizarse tie manera individu?l o en pareja pedagOgica, segUn 

sean los acuerdos esliblecidos por el equipo de práctica; en cada una de Las intervenciones se 
 

 

E n(imero de escuelas pcdrá incrementarse segtn necesidades institucionales 
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estipula un porcentaje de horas que deberãn considerarse sabre el total de Ia carga horaria del 

campo de Ia práctica: 
 

 

 

a) ObservaciOn y registro (7% - 10 % do las horns,) 
 

Realizar observaciones y registros de Ia instituciOn y del aula en particular, consiste en Pa 

elaboraciOn del “estauD de situaciOn” del grupo o destinatarios; el / Pa estudiante puede Leer a 

interpretar Pa clase comb ‘un texto”, Pa que facilitará La selecciOn de materiales, el diseño 

contextuado  del  proye’:to  didáctico,  Pa enseñanza,  el análisis  de  los aprendizaje  y  Ia evaluación. 
 

 

b) AyudantIa docente .10%- 20%) 
 

El/Ia estudiante desdç este rol podrá mediar en la transmisiôn y recuperaciOn  de conceptos, 

desarrollo de ejercicios;, talleres bajo Ia gufa y supervision directa de el/Pa docente responsable. 

La intervenciOn no se limita a un momenta especico de Ia clase sino quo puede extenderse 

durante todo eP transctrso de Ia misma. 

El trabajo en conjunto entre docente y ayudante orienta Ia comunicaciOn  hacia La horizontalidad 

y promueve Pa integr3ciOn y consolidaciOn del grupo de trabajo dentro del aula,  abriendo Ia 

posibilidad a Pa construcciOn de experiencia pedagOgica. 
 

 

c) Prâcticas intensivas (30% - 40%) 
 

Las instancias anterio es brindarán herramientas a los estudiantes pare que puedan hacerse 

cargo de Ia clase, y apartir de reconocer su historia, particularidades, necesidades y procesos 

disenarán un proyêcto didáctico que desarrollarán en un tiempo determinado acorde a Pa carga 

horaria de Pa unidad cLrricular. 
 

 

d) Profundización do aberes u orientaciOn a los alumnos y alumnas en instancias extra-clase 

(7%-10%) 

Este tipo  de actividad debe ser planificada  y  considerada  coma  parte del proceso  de  Pa 

    formación en Ia prãctica 

e) IntervenciOn en otos roles come bibliotecario; preceptor/a; docente tutor/a, docente en ía 

Modalidad Domicifiaria Hospitalaria (7% - 10 %) 
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En cuanto a las horas ndicadas en cada una de las Pràcticas Docentes, algunas corresponden  

a las que desarrollarLn  los estudiantes  en el instituto formador  y otras corresponden a las 

realizadas en las esçuelas asociadas. En este sentido se prevén horas presenciales para el, 

trabajo en seminaria- taller en el instituto formador y para el ingreso a las organizaciones 

sociales e institucione1 educativas. 

Se tenderé a constitLir redes y proyectos conjuntos que supongan a Ia vez actividades de 
 

formaciôn inicial de lcs estudiantes del profesorado, experiencias alternativas, actividades de 

desarrollo profesional de asesoramiento en servicio, de extensiOn a  Ia comunidad y de 

invesligaciOn. 

A los efectos de que los estudiantes conozcan los distintos contextos en los que pueden 

desarrollar su trabajc, se establecerán convenios con diversas instituciones del nivel a 

modalidad (urbanas, eriurbanas, rurales u otras que ofrezcan servicios educativos del mismo 

nivel para el que se’está formando, incluyendo situaciones de integraciOn escolar) y con 

organizaciones socio-omunitarias (bibliotecas, mtjseos, ONG, clubes, vecinales, medios de 

comunicaciOn, hospita’es, etc.). Lo que supone que cada estudiante debe pasar por distintas 

experiencias, aunque to necesariamente par todas. 

Se entiende  par prácticas escolares  las que se desarrollan en instituciones educativas del 
 

sistema formal, para Donocer e integrarse a Ia instituciOn, las aulas y para comprender el 

contexto. Las práctica en escuelas son centrales en Ia formaciOn de docentes, por cuanto el 

titulo los habilita part desempeñarse en el nivel yb modalidad para el que se forms. Se 

recomienda considers: además Ia modalidad EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria. ResoluciOn 

N° 4610/11 CGE 

La educaciOn es una práctica social que trasciende el espacio escolar, supone un proceso de 

construcciOn comunitala y contextuada. Par esta razón, se incluyen prácticas de intervenciOn 

socic-comunitarias, idemás de las escolares y áulicas, que  los estudiantes  podrán concretar 

segün las oportunidaces y necesidades que plantee el medio, a travOs de Ia participaciOn en 

proyectos, experiepcis innovadoras y actividades que se demanden o propongan. Se hace 

necesario incorporar Drácticas contextuadas y actitudes criticas en relaciOn a las nuevas 

tecnologIas. 

Se  prevé  Ia  organizaciOn  y  desarrollo  de  encuentros  en  talleres,  seminarios  y  ateneos 
 

interinstitucionales,  .i cargo de Fos estudiantes y profesores de los Institutos, docentes de las 

     escuelas  y  otros  prc esioriales  invitados  para  que  puedan  ser  consultados   acerca  de  las 
prácticas en diferente. contextos, sus problemáticas puntusies y temáticas cie interés. 
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Las unidades curriculares de este campo estarAn a cargo de equipos cle cãtedra que se 

constituirán conforme a las caracteristicas especIficas de dichas unidades. 

En este sentido,  Los fomatos  curriculares  de Seminario y Taller abren espacios a los procesos. 

de construcción colect va de conocimiento  del trabajo docente, y La  produccion conjunta desde 

Ia práctica en contexto sobre temas de relevancia e interés social y educativo. 

Las unidades currit:ulares de Ia Práctica Docente, prevén Ia articulaciOn entre  las 

experiencias —interveiciones en las instituciones, los desarroilos teOricos, las narrativas/ 

reflexiones y ateneos  iterinstitucionales. 

Las experiencias en instituciones escolares son coordinadas y orientadas por los profesores 

de Práctica que integren el equipo, directivos y docentes co-formadores de las escuelas 

asociadas. 

Las experiencias en nstituciones socio-comunitarias son coordinadas y orientadas por los 

profesores del equipo de Práctica y responsables que designen dichas instituciones. Se podrá 

solicitar el apoyo de ot’os docentes de Ia instituciOn formadora. 

Los docentes co-torn isdores colaboran en Ia formaciôn de los estudiantes, recibiéndolos e 

integrándolos paulatinmente en el trabajo educativo, a partir de acuerdos consensuados entre 

las instituciones involuDradas. Se constituyen en el primer nexo entre Ia instituciOn formadora y 

los ámbitos educativos, y posibilitan. que los estudiantes se relacionen con el proyecto 

institucional, cén el ccntexto, con las précticas pedagOgicas, con los sujetos que se educan. 

Tienen Ia función de avorecer el aprendizaje de las précticas contextuadas, acompañar Las 

reflexiones, ayudar a construir criterios de seleccián, organizaciôn y secuenciaciôn de 

coritenidos y de proruestas didãcticas. Se integran gradualmente al Proyecto de Pràctica 

Profesional y participan de las distintas propuestas formativas (talleres, ateneos 

interinstitucionales, en re otras) (Resoluciones N° 3266/11 CGE). 
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PRIMER AiO 
 

 

 

 

Práctica  Docente  1 
 

Sujets y Contextos: Aproximación a Ia Práctica Educativa 
 

 

 

 

Formato: Seminario-TalIer 

Regimen de cursado   anual 

Carga horaria para W  estudiante:  4hs. cätedra semanales  (2hs 40 rriin reloj).  Presenciales  en 

el instituto: 3 [is. céteira semanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: Ih. cátedra 

semanal (40 mm). 

Carga horaria anual: 128 hs cátedra (85hs 20 mm reloj), de las cuales se considerarán 32hs 

(2lhs 20mm) para Ia ii1serciOn en las mnstituciones asociadas. 

Carga horaria para ls docentes: 3 horas cátedra peril! generalista - 3 horas cátedra perfil 
 

disciplinar. 
 

 

Marco orientador 
- 

El formato seminario taller de este espacio se plantea como un recorrido pedagôgico flexible 

que entiende los procnsos complejos y multidimensionales de Ia práctica docente y permite Ia 

formaciôn reflexiva d los estudiantes durante eL primer año de Ia carrera a través de las 

primeras herramientas que les proporciona Ia investigacián. 

Es propOsito de esta unidad curricular que los estudiantes reconozcan y transiten distintas 

experiencias de prácti’a educativa que se desarrollan en diferentes contextos socios culturales 

y educativos formales / no formales. 

Se  plantean dos  ejes  de contenidos  consecutivos.  En el  eje:  “La prãctica docente  como 
 

pràctica social en ccntextos contemporáneos”, se reconocen los multiples cruces que se 

expresan en dichas précticas a fin de lograr un enfoque teôrico-metodológico que posibilite 

abordar su compIejid.id y problematicidad. Se recupera el enfoque socio - antropológico, sobre 

        todo de Ia etnograffa e a investigaciOn educativa. 
Es  importante  que-  n esta  unidad se  realice  un abordaje  teórico  epistemolOgico  de 

 

problemáticas propias del campo de ia investigaciOn educativa a fin de no caer en un uso 

instrumental de las p opias estrategias.  Incorporar la investigación en Ia formaciOn docente 
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entendida como una p•áctica social, caracterizada fundamentalmente par un modo particular de 

confrontaciOn entre ttoria y empiria, que permite desnaturalizar, complejizar Ia mirada e 

interrogar las práCtiCa!. 

Desde este enfoque, iá reconstruccián de los procesos par los cuales los sujetos se apropian 

de los conocimientos. las costumbres, usos, tiempos, espacios, relaciones y reglas de juego, 

admiten Ia descripciôn de diversas tramas. 

En el segundo eje: “Compartiendo miradas: experiencias en instituciones asociadas”, se 

proponen instancias tn las que, las narrativas y reflexiones sobre  las praxis docentes 

documenten los recorridos y registren las prácticas educativas coma actividades complejas, 

que se desarrollan en escenarios singulares, determinados por el contexto, con resultados en 

gran parte imprevisib3s, y cargadas de conflictos de valor que requieren pronunciamientos 

politicos y éticos. 

Este ültimo tranio del recorrido de Ia Práctica Docente I, tiene coma propôsito principal, generar 

espacios de prodiiccVn individual y colectiva en los que se reflexione acerca de las diferentes 

experiencias que fueron desarrollando durante el año; para ser compartidas luego, junta a los 

profesores de práctica,y de las instituciones asociadas. 

Las instancias de imerciOn en las instituciones asociadas, que han de llevarse a cabo en 

sin,ultãneo con el des rrollo de los ejes posibilitarán a los estudiantes realizar observaciones, 

registros y análisis de tscenas educativas en distintos ámbitos formales y no formales. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

La práctica docente como práctica social en contextos contemporáneos 
 

La investigaciOn como práctica social y coma proceso de producciónde conocimiento. 

Los paradigmas de investigacián social y los contextos histOrico- politicos en que surgen. 

Marcos conceptuales. y herramientas metodolágicas para recoger y analizar información: 

identificaciOn, caract&izaciOn y construcciOn de problemas de los diferentes contextos de 

enseñanza y aprendiz. ije. Análisis interpretativo y sociocritico de Ia realidad abordada. 

La construcciOn de roblemas - objeto de estudio. Técnicas de recolección y análisis de 

informaciOn. El campq,de Ia práctica y su articulaciOn con los otros campos. 
 

La práctca docente c’mo espacio de aprendizaje  y de enseñar  a enseñar”.  Las biografias 

     escolares. Problemáti as y tensiones en diferentes contextos. 
La práctica docente n distintos ámhitos formales y no formales. Circulaciôn de saberes y 

experiencias educativs. 
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Cornpartiendo miradils: experiencias en instituciones asociadas 
 

Documentaciôn y narritiva de experiencias pedagágicas en instituciones educativas y espacios 

sociocomunitarios. 

ProducciOn y sociali2aciOn  de saberes,  recuperando,  resignificando  y  sistematizando  los 

aportes y trabajos des.arrolIados en el lED y las instituciones asociadas. Escrituras académicas. 
 

 

Bibliografia 
 

Achilli,  E. (1986). La práctica  docente:  una interpretación  desde los  saberes  del maestro. 
 

Buenos Aires: Clacso. 
 

Achilli, E. (2000). lnvestigación y formaciOn docente. Rosario: Laborde. 

AGENO,  R. (1989):  [:1 taller  de  educadores  y  ía  investigaciOn,  en  Cuadernos  de formaciOn 

docente. Rosario,’ Uni\.ersidad Nacional de Rosario. 

BOLIVAR, A. (1995)1El conocimiento de Ia enseñanza. Epistemologla de Ia investigaciOn del 

curriculum. Force. Uni ‘ersidad de Granada. 

CARUSO, M Y DUSSLL, 1(1995) De Sarmiento a los Simpson. Cinco conceptos para pensarla 
 

educaciOn contemporanea. Kapelusz, Buenos Aires. 
 

FRELRE, P. (1994) L ducación y participación  comunitaria.  En AA.W:  Nuevas perspectiva 

criticas en educacián. .3arcelona, Paidó,s. 

LA BELLE, T. (1994) ‘ducación no formal y camblo social en America LaUrie. Mexico, Nueva 

Imagen. 

MEIRIEU. P, (2007) Es responsabilidad del educadorprovocar el deseo de aprender 
 

Cuadernos de pedagoqia. N°373 
 

PIEVI,  NESTOR;  BF?AVIN,  CLARA.  (2009)  .Documento  metodológico  orientador  para  Ia 

investigaciOn educativh V ed. Buenos Aires, Ministerio de EducaciOn de Ia Naciôn. 

ROCKWELL,  E.  (2009)  La  experiencia  etnogréfica.  Historia  y  cultura  en  los  procesos 
 

educativos. Paidós, B. enos Aires. 

SIRVENT, M.T. (2004  El proceso de investigaciOn. 2 ediciOn (revisada). Facultad de Filosofia 

y Letras. UBA. Bs. As 

TAYLORY  BOGDAN   (1990) La investigaciOn cualitativa.  Paidós. Buenos Aires 
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SEGUNDO ANO 
 

 

 

 

Práctica Docente II 
 

Educación Secundaria y Práctica Docente 
 

 

 

 

Formato: Seminario-T’aller 

Regimen de cursado  anual 

Carga horaria para et estudiante: 4hs. cátedra semanales (2hs 40 mm   relofl. Presenciales en 

el instituto: 2 hs. cãtera semanales (lh, 20 mm reloj) y en las instituciones asociadas: 2 h. 

cátedra semanales (11 20 mm  reloj). 

Carga horaria anual: 128 hs cátedra (85hs 20 mm   reloj), de las cuales se considerarán 64hs 

cátedra (42hs 40mm) r)ara Ia inserciOn en las instituciones asociadas. 
 

Carga horaria para ls docentes: 3 horas cátedra perfil generalista - 3 horas cátedra perfil 

disciplinar. 
 

 

Marco orientador 
 

La unidad curricular Ráctica Docente II tiene como propOsito que los estudiantes reconozcan y 

transiten Ia dinámica de las instituciones educativas urbanas, periurbanas, rurales y de distintas 

modalidades del sisteria formal de educacián secundaria, desde una perspective interpretativa 

y colaborativa. 

Estã organizado en tr€s ejes: los dos primeros consecutivos y el tercero transversal. El primero: 

“La préctica docerite y Ia identidad pedagógica  en  el  nivel  secundario”  permite 

comprender Ia escuelu secundaria como espacio institucional complejo, en el que se vinculan 

distintas generaciones y se ,constituyen subjetividades. Es un espacio de estudio de problemas 

desde una perspectin interdisciplinaria. El formato seminario propiciaré que se desarrollen 

instancias de reflexif.Sn crItica, análisis, profundizaciOn, comprensiOn de los contextos 

institucionales a través de los aportes de Ia investigacián y de lectura y debate de materiales 

bibliográficos. 

El  segundo:   “Anãlis,s  de  Ia  dinámica  institucional”,  propiciará  un  acercamiento   a  las 
 

instituciones  educativis  en diférentes  realidades  socioculturales,  contextos  y  modalidades 
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identificando las cultu as escolares, historias, rutinas, lOgicas de organizaciOn, problemãticas, 

confhctos, proyectos y prácticas cotidianas. 

Se   realizarán   entrevi tas,   observaciones   participantes,   relatos  de   vida   y   topografias   que. 

permitan describir y aializar  las prãcticas y las tramas  vinculares.  Se propone  Ia organizaciOn 

de los estudiantes  en equipos de trabajo  mOviles, asegurando el aprendizaje de distintos  roles, 

Ia intervenciOn colaboraUva de los misrnos desde roles cornplementarios al trabajo docente, y La 

reflexiOn en forma conunta con los pares, los docentes de los institutos, los equipos docentes y 

directivos de las escue Las asociadas. 

En el eje “Documentación pedagOgica” se considera que Ia escritura es una instancia 

fundamental para sistarnatizar las experiencias,  recuperar las mernorias y producir escritos 

académicos que fortalecen las reflexiones sobre las prácticas. 

En el marco de Ia artiDulaciOn de los contenidos con los otros campos, los estudiantes harãn 

una proyecciOn de sus reflexiones en relaciôn con Ia Didáctica General, Psicologia 

Educacional, Historia y PolItica de Ia EducaciOri Argentina y las DidActicas especificas, 

resignificando Ia histc ia, identidad y caracteristicas organizacionales y pedagOgicas del Nivel 

Secundario. 

Este recorrido permite comprender Ia escuela como espacio institucionaF complejo, en el que se 

vinculan distintas gene raciones y se construyen subjetividades. 

La propuesta comprorçiete  Ia participaciOn de los equipos directivos  de las escuelas asociadas 
 

desde un rol protagOn cc, junto a formadores y estudiantes para discutir y re pensar proyectos 

institucionales, modo9 y estilos de conducciOn, Ia historia, problemáticas e identidad 

pedagOgica del nivel. 
 

 

Las instancias de inrerción en las instituciones asociadas, que ban de Ilevarse a cabo en 
 

simultáneo con el des: rrollo de los ejes posibilitarãn a los estudiantes realizar: 

- Análisis  de docjmentaciôn  institucional:  proyectos  educativos,  proyectos  curricularas, 

proyectos áulico:;, circulares. registros de clases, acuerdos de convivencia, etc. 

- ObservaciOn   y   registro  de  escenas   educativas:   vInculos   entre   docente   y  alumno, 

estrategias de e’iseñanza, modos de evaluaeiOn, recursos, materiales bthliográficos en el 

campo de Ia disçipiina. 

                   Ayudantfas doc-ntes: en clases, acompañamiento en actividades individuales y grupales, 
tutorlas, recupetaciOn de aprendizajes, planificaciôn y desarrollo de propuesta educativa 

 

en Ia enseñanza de Ia disciplina. 
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Ejes de Contenidos 
 

La práctica dot ente y Ia identidad pedagogicaen €1 nivel secundario 
 

El  nivel  secundario,   historia,  especificidad  y  organización  en  los  distintos  contextos  y. 

modalidades. 

La  configuraciôn  Inst tucional  del  nivel  secundario  en  Ia  actualidad,  ciclos,  modalidades, 
 

objetivos, programas. 
 

Caracterización del trabajo docente en el nivel secundario: mitos, tradiciones y construcciones. 

Los sujetos de las prácticas: estudiantes, forrnadores, docentes de las escuelas asociadas. 
 

 

Anãlisis de Ia cdnárnica institucional e intervenciones colaborativas 
 

Dinárnica institucional: el cotidiano escolar como espacio de tensiones, acuerdos e intereses. 

Dimensiones del proc1so cte investigaciOn: Ia construcciôn de problemas —  objeto de estudio, 

Trabajo de campo, téc’iicas de recolecciOn y análisis de Ia información. 

Abordaje interpretative de Ia institucián educativa désde una perspectiva socio antropolOgica. 

Gramática Instituciona.. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y las representaciones 

en los sujetos. Costurr’bres, mitos, ritos, rutinas, cOdigos, sImbolos. 

Articulación entre el N’el Primario, Nivel Secundarlo y el Nivel Superior 
 

Proyectos institucionäi’s en contextos: la práctica docente como experiencia formativa. 

El lugar de Ia disciplin en ia escuela asociada. Sentidos y significados. 

Diseño de propuestas Dedagágicas colaborativas. 
 

Documentacián y narrutiva de experiencias y estrategias en espacios de educacián secundaria. 
 

 

Documentación pedagôgica 
 

DocumentaciOn y narrativa de experiencias pedagOgicas en instituciones educativas y espacios 

sociocomunitarios. Fecuperaciôn y análisis de narrativas y proyectos educativos. 

Resignificación y sist€ -riatizaciOn de los trabajos desarrollados en el IFD y en las instituciones 

asociada. Escrituras a ;adémicas. 

 

Bibliografia 

CHAVES,  M.  (2005;  Juventud  negada  y  negativizada:  representaciones  y  formaciones 

discursivas vigentes 6 iIa Argentina contemporánea. Ultima década N° 23. ValparaIso. CIDPA 

CORONADO, M. (2OC3) Competencias sociales y convivencia. NOVEDUC, Buenos Aires 

DUBET, F. (2007) El   ac//va y las mutaciones de la instituciôn. Revista de antropoogia social. 
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LARROSA, J. (1995) Defame quo to cuente. Ensayos sobre narrative y educaciOn, Laertes. 

Barcelona. 

FERRY, G. (1990) Pedagogla de la formacióp. Ed. PaidOs Bs. As. 
 

FRIGERIO, C, POGG:, M Y KORINFELD, D (Comp.) (1999) Consfruyendo un saber so/ire el 

interior do Ia escuela, OEM, Novedades EducaUvas, Buenos Aires. 

GORE, J. M. (1996) Controversies entre las pedagogias, Morata, Madrid. 

JACKSON, P. (1992) L.a vida en las aulas. Ed. Morata. Madrid 

MANSIONE, I (2004) Las tensiones entre Ia formación y Ia práctica docente. La experiencia 

emocional del docente, Homo Sapiens, Rosario, Santa Fe. 

MORZAN, A (2007) S’theres y sabores de Ia practice docente. Textos y contextos, Libreria La 

Paz, Resistencia, Cha’.o. 

NICASTRO, SANDRA (2006) Revisitar Ia mirada so/ire ía escuela. Homo Sapiens. Rosario, 

Santa Fe. 

WAINERMAN, C. SAIJTU, R. (comp). (2001) La trastienda de Ia investigaciOn. Ed. Lumiere. 

Buenos Aires 
 

 

Documentos 
 

CGE- (2009): Diseño Curricular de EducaciOn Secundaria Orientada. Entre RIos. 
 

CGE- (2011): Diseño Curricularde EducaciOn Secundaria de Jóvenes yAdultos. Entre RIos. 

CGE- (2011): Diseño Curricular  de EducaciOn Secundaria  Modalidad Técnico  Profesional. 

Entre Rios. 
- 

CGE- (2009): Docum nto N° 1. SensibilizaciOn y compromiso. Re-significaciOn de Ia Escuela 

Secundaria.  Entre Rici 

CGE- (2009): Docum.nto N° 2. Epistemológico —Curricular.  Re-significaciOn  de la Escuela 
 

Secundaria. Entre RIo’. 
 

CGE- (2009): Documento N° 3. Do /0 metodoIOgico a lo estratégico curricular. Re-significaciOn 

de Ia Escuela Secuncbria. Entre Rios. 

CGE- (2009): Docurn mto N° 4. Evaluaciór.. Tomo  1, 2 y 3 .Re-significación de Ia Escuela 

Secundaria. Entre Rio;. 
 

Instituto Nacional de FormaciOn Docente (INFO). Recursos pare el acompañamiento de 

noveles docentes — C: nCI8S Naturales. Arge’itina 

Ministeric de Edcac 5n. Presidencia de Ia NaciOn (2011): Marcos de referenda. Educación 

Secundaria orientada. Bachiller en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
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Resolución N° 3582/11  CGE. Sistema de evaluacián,  acreditaciOn,  calificación y  promociOn, 

pars los estudiantes qe cursan Is Educación Secundaria y sus Modalidades 

ResoluciOn N° 4610/1 CGE Educaciôn Domiciliariay Hospitalaria. Entre RIos 
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TERCERAtcJO 
 

 

 

 

Práctica Docente III 
 

Cotidianeidad en las Auras: Experiencias de Formación 
 

 

 

 

Formato: Seminario-1 aller 

Régimendecursado   anual 
 

Carga  horaria  para Iestudiante:  6hs.  cátedra  semanales  (4hs  reloj).  Presenciales  en el 

instituto: 3 he. cátedr€i semanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: 3 hs cátedra 

semanales (2hs reloj) 
- 

Carga horaria anual: 192 hs cãtedra (128hs reloj), de las cuales se consideraran 96hs cátedra 

(64 hs reloj) para Ia inserción en las instituciones asociadas. 

Carga horaria para Us docentes: 4 horas cátedra perlil generalista - 4 horas cátedra perfil 
 

disciplinar. 
 

 

 

Marco Orientador 
 

En Ia práctica docente de tercer año, se aborda Ia problemàtica educativa en el aula; es decir 

de Ia enseñanza y 1)s vinculos entre los sujetos del nivel secundario, atendiendo a los 

diferentes contextos- Lrbanos y rurales, modalidades y ciclos del nivel. 

La configuracián del equipo de préctica docente a partir do tercer año tiene come finalidad 

acompañar el procesu de pensar, diseñar e implementar propuestas didácticas para ambos 

ciclos y modalidades del nivel desde una perspectiva interdisciplinaria. 

En coherencia con el sentido de este campo en el diseño, se plantea Ia articulaciOn con las 
 

unidades curriculares tlue especifican y dan marco conceptual a la formaciOn docente. 

Esta propuesta conste de dos ejes consecutivos y uno transversal. Para iniciar este recorrido, 

so plantea el eje: “La cotidianeidad en la aulas”, en el que se abordarán las particularidades 

del nivel y las tramas inculares que se generan al interior de las aulas. Se sugiere el replanteo 

critico do propuestas didácticas acordes a los nuevos escenarios socioculturales y familiares 

las caracteristicas de I)s sujetos y mtiltiples condiciones que atraviesan las praxis docentes. 

    Estas  configuracone:: habilitan  un abordaje  desde  diferentes  dimensiones:  las relaciones 
intersubjetivas  en  el  aula  y  los procesos  de socialización;  las  relaciones  de enseñanza1 
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aprendizaje, contenid )S y sujetos sentidos de Ia enseñanza, concliciones y  modos  del 

aprendizaje; las relaciones entre los docentes: Ia  construcciôn de espacios de participaciôri, 

reflexján y saberes colectivos. 

El segundo eje: “Expcriencias de formación”, propone abordar las problemáticas áulicas en 

su complejidad, corro ast también otros roles como el de preceptor, tutor, docentes 

domiciliarios y hospit larios, bibliotecario, entre otros. Esto es, habilitarlo como un lugar de 

encuentro para probleiiatizar las diferentes prácticas con los aportes del eje anterior. 

Para lograr un acomañamiento integral es necesario generar espacios para: reflexionar, 

producir, compartir y iebatir acerca de los problemas prãcticos y dilernas conceptuales que 

fueran surgiendo de :35 lectura, observaciones, anãlisis de las prácticas docentes y de los 

contextos especificos. 

También para profundizar las posibilidades de autorreflexión a partir de una actitud de 

intercamblo y cooperrción, en una adecuada articulaciOn, se propone Ia recuperaciOn de los 

itinerarios  de. Ia  Práctica;  Ia  selecciOn  de  emerentes  para  el  debate;  Ia  profundizacián 

bibliográfica y consulta de especialistas en las ternáticas para Ia elaboraciOn de los marcos 
 

conceptuales;  Ia expoiciOn y el intercambio  de perspectivas. 

En las Prãcticas jnt’nsjvas en las escuelas asociadas, que han de Ilevarse a cabo en 

simultáneo con el de;arrollo de los ejes de contenidos planteados, los estudiantes podrán 

realizar observacione, acpmpañar a los estudiantes de las escuelas en actividades extra- 

áulicas, análisis de lases e intervenciones como bibliotecario-preceptor, producción de 

propuestas de enseñranza, elaboraciOn de narrativas, documentación y compilaciôn de las 

mismas. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

La cotidianeidad en  as aulas 

El aula  como una ccnstrucciOn histôrica y social. Espacio privilegiado de Ia circulaciôn y 

apropiación de conocimiento. La construcciôn de Ia autoridad, normas y valores. 

La evaluaciOn como  pfáctica  compleja  en Ia enseñanza  de  La disciplina.  Distintas  concepciones 

de    evaluaciOn.     Proruestas     de    evaluacián     considerando     Las    trayectorias     estudiantiles. 

        Propuestas didãcticas y su realizaciôn en las prácticas cotidanas. 
Diseños curriculares    ovinciales del nivel secundario en sus diferentes moda(idades 
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Experiencias de formaciôn 
 

Relaciones sociales e :ntersubjetivas en el aula. La mirada del que observa. Focos y marcos de 

referencia del observ.idor.  Multirreferencialidad  y categorlas  didãcticas  en el anâlisis  de  Ia. 

clase. Lectura y escritura de Ia experiencia. 

Análisis de registros di3 clases: construcción de categorIas. Escrfturas pedagOgicas. 
 

Análisis, diseño e i’nplementacián de propuestas de enseñanza, proyectos, unidades 

didãcticas, clases pan diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. ProducciOn de 

medios y materiales di3ácticos. 

Textos de reconstruccôn critica acerca de las experiencias. 
 

DocumentaciOn  pedaçOgica do experiencias  en el campo dé Ia enseñanza de Ia disciplina  en 

las escuelas  asociadai 

 

DocumentaciOn  pedagOgica 
 

DocumentaciOn y narrtiva de experiencias  pedagOgicas en  instituciones educativas. 

Recuperacián y anális’s de narrativas y proyectos educativos. 

ResignificaciOn y sist€matizaciOn de los trabajos desarrollados en el IFD y en (as instituciones 

asociada. 
 

Escnituras  académicas. Ateneos  interinstitucionales. 
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EDELSTEIN, G. (200() El análisis didáctico do las prácticas de Ia enseñanza. Una referencia 

disciplinar  para  Ia  rc :lexión  crItica  sobre  el trabajo  docente.,  en  Revista  del  Instituto  de 
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FERRY, S. (1990) Pec ‘agogIa de Ia formaciOn. Ed. Paidás Bs. As. 
 

FRIGERIO, 5, P055, M Y KORINFELD, D (Comp.) (1999) Coristruyendo un saber sobre el 

iriteriorde ía escuela, GEM, Novedades Educativas, Buenos Aires. 

GORE, J. M. (1996) Cntroversias entre las pedagogias, Morata, Madrid. 
 

LARROSA, J. (1995) Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educaciôn, Laertes. 

Barcelona. 

LARROSA,  JORGE)   Q995)  Escuela,  Podery  SubjetivaciOn,   Ediciones   La  Piqueta,  Madrid 

MALDONADO,   S.   RE: rear  Ia  autoridad  pedagOgica,    en  Autorizados   a  enseñar.   Diálogos  y 

relatos acerca de Ia aitoridad de los docentes.  Serb Formacián  y  Trabajo   Docente 

TERIGL, F. Saberes cbcentes. FormaciOn, elaboracion en Ia experiencia y en ía investigaciOn, 
 

VIII Foro Latinoamericano de educaciOn, FundaciOn Santillana, Ba As, 2012 
 

 

Documentos 
 

CGE- (2009): Diseno C irricular de EducaciOn Secundaria Oridntada. Entre Rios. 

CGE- (2011): Diseno Cirricular do EducaciOn Socundaria de JOvenes yAdultos. Entre Rios. 

CGE- (2011): Diseño Gurricular do EducaciOn Secundaria Modalidad TOcnico Profesional. Entre 

Rfos. 

CGE-  (2009): Docurnc. nto N° 1. SensibilizaciOn y compromiso.  Re-significadOn  de Ia Escuela 
 

Secundaria. Entre Rbos 
 

CGE-  (2009):  Docum’mto  N°  2.  Epistemológico  —Curricular Re-significaciOn   do   Ia  Escuela 

Secundaria. Entre Rbos 

CGE- (2009): Documerto N° 3. De lo metodolOgico  a 10 estratégico curricular.  Re-significaciOn do Ia 

Escuela Secundaria. Er tre Rbos. 

CGE-  (2009):  Documcnto  N° 4.  Evaluacián.  Tomo  1, 2  y  3  .Re-significación  do  Ia  Escuela 

Secundaria. Entre RIos 

Instituto Nacional do F DrmaciOn Docente (INFD). Recursos para el acornpanamiento do noveios 
 

docentes —  Ciencias Niturales. Argentina 

Ministerio  do  Educaciun.  Presidencia  de  Ia  NaciOn  (2011):  Marnos  do  referenda.  Educación 

Secundaria orientada, I achiier en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Ministerio de EducaciO . Presidencia do la NaciOn (2012): NAP Qulmica pam ía Formación general 

en el ciclo Orientado d ía Educacion Secundaria. 

RosoluciOn N° 3582/11 CGE. Sistema do ovaluaciOn, acroditaciOn, calificación y promociOn para los 

estudiantes que cursar  Ia EducaciOn Secundaria y sus Modalidades 

ResoluciOn N° 4610111 OGE EducaciOn DomiciHaria y Hospitalaria. Entre Rios 
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CUARTO ANO 
 

 

Práctica Docente IV Residencia 
 

Escenas Educativas y Trayectorias de Formaciôn 
 

 

 

Formato: Seminario-laller 

Regimen de cursado  anual 
 

Carga horaria para el estudiante: lOhs. cãtedra semanales (6hs 40 mm  reloj). Presenciales 

en el instituto: 3 hs. cétedra semanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: 7hs cátedra 

semanales (4 hs 40 mn) 

Carga horaria anual: 320 hs cátedra (213hs 20 mm reloj), de las cuales se consideraràn 224 

hs cátedra (149 hs 20nin) para Ia inserciOn en las instituciones asociadas. 

Carga horaria pars Is docentes: 5 horas cétedra perfil generalista - 7. horas cátedra perfil 

disciplinar. 

 

Marco orientador 
 

Esta unidad curricular tiene que ser pensada como un trayecto pedagágico integrador que 

recupere los procesos formativos desde primer  año de Ia carrera  y so comparte entre Ia 

instituciOn formadora, as escuelas asociadas y otras organizaciones sociales. 

Este momento de trahajo en el campo de Ia práctica requiere Ia focalizaciOn  en una instituciOn 

educativa del nivel. &;to demanda posicionarse en situaciOn de trabajo docente, recuperar y 

poner en juego todos I’s saberes construidos en el trayecto y generar redes colaborativas. 

La Residencia es un p:oceso que so organizarã en varias etapas relacionadas: 
 

- Acercamiento  al contexto de Ia institución seleccionada y análisis situacional. 

- Inserción en Ia ir’stituciOn educativa, reconocimiento de Ia dinámica institucional y anãlisis 

del proyecto inst1ucional y curricular. 

- ObservaciOn  participante  de  los  contextos  institucionales  y  áulicos,  diseño  de  una 
 

propuesta de ink !rvenciOn socio-pedagOgica. 

- Realizacián de una prãctica intensiva en un   ciclo del nivel   e   intervenciones 
 

socioeducativas n equipo. 

                   Proceso de réfie dOn, análisis y narrativa de Ia experencia. 

ElaboraciOn y scDiaIización de un trabajo final con propuestas de intervenciOri a futuro. 
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El proceso de residernia implica un trabajo paralelo y colaborativoentre las escuelas asociadas 

y el instituto formadr, habilitando Ia participaciôn de todos los sujetos comprometidos: 

estudiantes, directivos y docentes de ambasfinstituciones y de otras organizaciones sociales. 

El compartir las experencias que van surgiendo en cada instituciOn y aula, en las que tienen 
 

lugar las prácticas y Is problernafizacián de las misnias, permite -a través de Ia discusiOn, el 

intercambio y las he ramientas que brinda Ia investigación- descubrir recurrencias en las 

preocupaciones perscnales y ajenas, elevar Ia mirada para un análisis más objetivo de las 

rnismas, resignificarla. a partir del aporte de diferentes perspectivas. 

Esta propuesta const de tres ejes. En el eje “Un desaflo compartido: enseñar y aprender. 
 

Espacios para constuir y compartir propuestas pedagOgicas”, se abordan las propuestas 

de enseñanzas: su producción y análisis. 

El eje “El trabajo ddcente’, se propone  como un momento para pensar y pensarse como 

docentes, sus condiciones laborales y marcos normativos. El mismo problematizará los 

procesos de subjetkaciOn docente desde una perspectiva social, histOrico y polItica, 

desandando sus condciones en Ia escuela secundaria hoy. 

Por Qltimo y como cierre de Ia Práctica Docente IV, el eje: “Reconstruyendo  recorridos de 
 

formación. Apuntes pare pensar  Ia  praxis  de  los  noveles  profesores”,  tiene  como 

propOsito analizar y prDducir conocimiento en relación a las prácticas realizadas, vinculéndolas 

con aportes de dife entes perspectivas teOricas. Generar instancias para cornpartir Las 

experiencias que se fueron dando, socializándolas entre los estudiantes, docentes de Ia 

práctica y de las instittciones asociadas. 

Las instancias de inserción en las escuelas asociadas, que han de Ilevarse a cabo en 

simultáneo con el desarrollo de los ejes de contenidos planteados , posibilitarán a los 

estudiantes realizar: ‘nélisis de registros de clases, construcción de categorias. Escrituras 

pedagágicas. Producc.án de medios y niateriales didácticos 

Diseno y desarrollo de proyectos didácticos disciplinares. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Un  desaflo  companido:  enseñar  y  aprender...  espacios  para  construir  y  compartir 
 

propuestas pedagôgcas 
 

          Diseño de propuestas Je enseñanza: proyecos, unidades didácticas, clases. 
Implementación  de  •    iseños  alternaUvos  para  diferentes  ámbitos,  ciclos,  y  modalidades. 

 

ProducciOn de medios y materiales didáctico3. 
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El trabajo docente 
 

Marco  normativo.  Requisitos  para  el  ingreso  y  para  el  desempeño  profesional  docente. 

Evaluacián  docente.  Regimen  de  Licencias.  Norma  concursal  en  educaciOn  secundaria.. 

ConstituciOn de Ia idertidad docente, socializaciôn e internalización de determinados modos de 

ser, actuar, pensar, se tir Ia docencia. Subjetividad, experiencia y formacián. 
 

 

Reconstruyendo recurridos de formación. Apuntes  para pensar Ia praxis de los noveles 

profesores 

Documentación y narritiva de experiencias pedagOgicas en instituciones educativas. 

RecuperaciOn de narrativas y proyectos educativos. 

Produccián de sabeft s, recuperando,  resignificando y sistematizando los aportes y trabajos 

desarrollados en el 1FF) y las instituciones asociadas. Escrituras académicas. 

Socialización e interc&• Tibios con docentes asociados, estudiantes y docentes de Ia Práctica del 

Instituto de FormaciOn.Docente. Ateneos  interinstitucionales.  Coloquio final integrador. 
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POPKEWITZ, T. (1990) Profesionallzación y formación del profesorado, en: Revista Cuadernos 

de PedagogIa. N° 184 

REMEDI, E. (1987) La identidad de una actividad. Ser maestro, Mexico, die-cinvestav-ipn 

TERIGI, F. Saberes dbcentes. Formacion, elaboracion en Ia experiencia y en Ia investigacic5n, 

VIII Foro Latinoamericino de educaciOn, Fundacián Santillana, Bs As, 2012 

 

Documentos 
 

OGE- (2009): Diseño Curricular de Educaciôn Secundaria Oriéntada. Entre RIos. 
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Plos. 

CGE- (2009):  Documc nto  N° 1. SensibilizaciOn y  compromiso.  Re-significación  de  Ia Escuela 
 

Secundaria. Entre Rios 
 

CGE-  (2009):  Docummto  N°  2.  Epistemológico  —Curricular.   Re-significación  de  Ia  Escuela 

Secundaria. Entre Rios 

CGE- (2009): Documer to N° 3. De 10 rnetodológico a 10 estratOgico curricular. Re-significaciOn de Ia 

Escuela Secundaria. Er tie Pbs. 

CGE-  (2009):  Documi nto  N° 4.  EvaluaciOn.  Tomo  1, 2  y  3  .Re-significaciOn  de  Ia  Escuela 

Secundaria. Entre Rios 

Instituto Nacional de Formación Docente (INFD). Recursos para el acompañamiento de noveles 

docentes — Ciencias Naturales. Argentina 

Ministerio  de  Educacion;  Presidencia  de  Ia  NaciOn  (2011):  Marcos  de  referenda.  EducaciOn 

Secundaria odentada. Bachiller en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Ministerio de EducaciOi. Presidencia  de Ia NaciOn (2012): NAP Quimica para Ia FormaciOn  general 

en el ciclo Orientado dc- Ia Educación Secundaria. 

       ResoluciOn N° 3582111  CGE. Sistema cie evaluaciOn,  acreditaciOn, ca1ificción y promoción para los 
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CORRELATIVIDADES 
PROFESORADO DE EDUCACIÔN SECUNDARIA EN F±SICA35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° ANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°A1O 

    Unidad Curricular 

L Filosofia 
EducaciOn Sexual 

 

Historia Social y Poiftica Argentina y 
   Latinoarnericana 

I i’sicologfa   Educacional 
 

Práctica Docente II 
 

 

SujetoE de [a Educaclán Secundarta 

F’rnômenoe Mecánlcos II 

 

 

Fenôrnenos  Termodlnámlcoe 
 

 

 

Didáct;oa de las Ciencias Naturals. 
 

 

 

Matematicall 
 

 

Histora y Politica de Ia Educaciôn 
• Argentina 

 

So*logla de Ia EducaclOn 
 

 

 

 

Práctica Docente III 

Correlativa con 
Pedagogla (Ri 

Corporeidad, Juego y Lenguajes 
ArtIsticos  (R) 

Pedagogia (R) 

Pedagogia (R) 
Prãctica Docente I (A) 

Pedagogia   (R) 
Didáctica  Genera F    (R) 

FenOrnenos Mecánicos I (A) 
Didáctica GeneraF (R) 

Pedagogla (R) 
— 

FenOmenos Mecánicos I (A), 
Biologla (R), Maternática I (R) 

Fundamentos de Ia Quimica FIsica (R) 
BioFogia (R) 

FenOmenos  Mécánicos  I (R) 
Matemática  F    (R) 

Fundamentos de Fa QuImica Ffsica (R) 
Didactics GeneraF(A) 

Fenômenos Mecánicos I (R) 
Biologia   (R) 

Ciencias de Ia Tierra (FR) 
Fundamentos de Ia Quimica  Fisica (R) 

Matemãtica F  (A) 
 

Pedagogla (A) 
Hist. SociaF y PoFItica Argentina y 

Latinoamericana  (R) 
Hist. SociaF y PolItics Argentina y 

Latinoamericana (R) 
Practice Docente 11(A) 

Psicologla Educacional (R) 
Sujetos de Ia Educaciôn Secundaria (R) 

Didactics de Ia Fisica I (A) 
FenOmenos Mecánicos 11(R) 

Fenômenos Termodinãmicos (R) 
  Ciencias de la Tie rra (A)   

 

 

Para eursar una unidad  curricuLar, el estudiante puede tener regularizada yb aprobada Ia UC correlativa 

anterior. 
Para rendir una UC, el estu.Iiante debe tener aprobadals labs unidades curriculares correlativas 
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Anãisis  y  QrganizaciOn  do  las j 
l:istituciones Educativas 

Sujetos dela Educacion Secundaria (R) 
Práctica Docente I (A) 
Práctica Docente 11(R) 

FenOmenos Mecánicos 11(R) 
F’3nOmonos Ondulatorios Matomãtica 11(R) 

FenOmenos Termodinámicos  (R) 
- 

 

 

3° ANO FenOm nos Eléctricos y Magnéticos 

FenOmenos Termodinámicos (R) 
Ciencias do Ia Tierra (A) 

Matemática 11(R) 
FenOrnenos Mecánicos 11(R) 

Didáctica do Las Cioncias Naturales (A) 
Didáctica do Ia Fisica FonOmonos Mocánicos 11(R) 

Fonómonos Tormodinémicos (R) 
- 

Filosofia (R) 
I E•istemoIogIa de Ia Fisica Fenômonos Mecénicos 11(R) 

I FenOmenos Tormodinámicos  (R) 
 

Hist. Social y Polltica Argentina y 
Do echos Humanos; Etica y Latinoamericana (A) 

Ciudadania  Filosofia (A) 
Sujetos do Ia EducaciOn Socundaria (A) 

Práctica Docento IV Todas las UC de Torcer aft (A) 

ProbIonáticas Actualos do Ia Fisica  
Episternologla do Ia FIsica (R)

 
Didãctica do Ia Fisica (R) 

 

4°ANO 

 

Prodt cción ContIfica y Sociodad 
Epistornologia do Ia Fisica (R) 

 

Fenómenos Ondulatorios (R) 
EIonontos de Fisica Atámica Fenámonos Eléctricos y Magnéticos (A) 

Epistomologia do Ia Fisica (R) 
 

 

 

 

 
 

 

(A) Aprobada 
(R)  Regularizada 

—- 

Elernentos de Fisica Cuántica 
Rolatividad 

‘ 

 

Astrofisica 

Fenômonos Ondulatorios (A) 
Fenómenos Eléctricos y Magnéticos (A) 

Epistemologia do Ia FIsica (R) 
Fenómenos Ondulatorios (R) 

Fenámonos Eléctricos y Magnéticos (R) 
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EQUIPOS DE CATEDRA 
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Unidad Curricular 

 

 

Oralidad, lectura, 
escritura y Tic 

 

 

 

Corporeidad, 
juego y lenguajes 

artisticos 

 

NUmero de 
integrantes 
del equipo 

Total de horas  I   Total de horas 
catedra frente a  I  cátedra ConformaciOn   de 

alumnos I docentes  
equipo

 
  

3 
 

PeI Lengua 

 

3 
 

I Perfil   TIC 

 

 

 

3 

 

2 Artes Plásticas 
 

2 MUsica 
 

2 EducaciOn FIsica 

 

‘ 
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Campo de Ia Formación General 
 

 

 

 

 

 

 

3 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Curricular 
 

 

 

 

 

Práctica Doc.?nte I 

Campo de Ia Práctica Profesional 
 

] Totalde 
NUmero de horas Total de

 

integrantes cátedra horas ConformaciOn 

del  equipo frente a cátedra  [  de equipo
 

I alumnos docente 
---I 

 

3 Perfil generalista 

Sujetos y contexto, aproximacion 
a Ia Práctica Educativa 

 

 

 

 

 

Práctica Docunte II 
Educaciôn Secundaia y Práctica 

DocentE 

4 

a Perfil disciplinar 
 

 

 

3 Perfil gerieralista 
 

4 
 

Perfil disciplinar 
 

 

 

 

Práctica Docante III 
Cotidianeidad en las aulas: 2  6 
Experiencias de FormaciOn I 

Prãctica Docente IV 

4 Perlil generalista 

4  PerfU disciplinar 

Perfil generalista 
Escenas Educativas trayectorias 2 10 -

 

de formac 6n 
Perfil 

disciplinar 


