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Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACtON 

VISTO: 

 

PARANA; 12 MAR 2014 

 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 que en su Articulo 86 dispone que “Las 

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

culturales y productivas, y promoverdn Ia definicion de proyectos institucionales que permitan a 

las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el marco de los 
objetivos y pautas comunes dejmnidas por esta ley. “; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por ci Articulo 76 de la citada Ley de Educación Nacional se crea el Instituto 
Nacional de FormaciOn Docente como Organismo responsable a Nivel Nacional de Ia formación 

docente en ci pals, entre cuyas ffinciones tiene la de “Promover politicas nacionales y 

lineamientos básicos curriculares para laformacion docente inicial y contináa. “(Inciso d) del 

referido Articulo); 

 

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

el compromiso de trabajar para la superaciOn de la fragmentaciOn y desigualdad educativa, con Ia 

construcciOn de una escuela que forme para una ciudadania activa que apunte a una sociedad 

justa, planteando ci desaflo de elevar los niveles de calidad de la educaeión; 

 

Que la Ley de Educación Provincial N° 9.890, en el ArtIculo 108, establece la finalidad 
de la formación docente inicial, orientada a “...formar y preparar profesionales en conocimiento 
y valores para la vida democrdtica, la integracidn regional y latinoamericana, capaces de 

ensehar, generar conocimientos y juicio crItico necesarios para la formación integral de las 

personas, con compromiso con €1 contexto cultural, social, local y provincial y elfortalecimiento 

del sistema democrático federal. -“; 

 

Que asimismo en su Artleulo 1110 la precitada Ley de Educación Provincial establece 

que “El Consejo General de Educación elaborará los Diseifos Curriculares Provinciales para Ia 

formación docente inicial de los dfferentes niveles, con espacios comunes y divers(ficados segán 

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

acuerdos del Consejo Federal de Educacion y del Inst ituto Nacional de Formación Docente... 

 

Que la Dirección de EducaciOn Superior constituyó un Equipo para la construeciOn 
participativa del diseflo curricular de la Carrera “Profesorado de Educación Secundaria en 
Quimica”; 

 

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

institucionales de eonsufta a los diferentes actores relacionados a los Institutos Superiores de 

FormaciOn Docente de gestiOn estatal y privada, reflejadas en el documento producido, como asI 

tambiën  de un representante  de la Asociación  Gremial del Magisterio  de Entre RIos (AGMER), 

\  garantizando las instancias de participaciOn, diálogo y construcción democrAtica; 
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Provirida do Entre  Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACJON 

I/I, 
 

 

Que en el marco del Plan Educativo Provincial 2011 - 2015, constituye una prioridad 
para Ia actual gestiOn educativa avanzar en el fortalecimiento de los aspectos curriculares de la 

formación docente inicial; 

 

Que tornado conocimiento la Titular del Organismo autoriza el dictado de Ia presente 

norma legal; 
 

Porello; 

 

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RE SUE L YE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar el Diseflo Curricular de la Carrera “J’rofesorado de EducaciOn 

Secundaria en Quimica” para la Provincia de Entre Rios, el que corno Anexo forma parte de Ia 

presente ResoluciOn- 

 

.ARTICULO 2°.- Establecer que el Diseflo Curricular aprobado en el Articulo precedente 

comenzará a implementarse en los Institutos de FormaciOn Docente de GestiOn Estatal y Privada, 

a partir del aflo Académico 2014.- 
 

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar en ci Boletin Oficial y remitir copia a: 
Presidencia, Vocalia, Secretarla General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y 
Disciplina, Dirección General de Planeamiento Educativo, DirecciOn de Educación Secundaria, 

DirecèiOn de EducaciOn de JOvenes y Adultos, DirecciOn de Educación Técnico Profesional, 

DirecciOn de  Educación de  Gestion Privada, Departamentos: Auditorla Intema, Centro de 

Documentación e InformaciOn Educativa, Departamento Legalización, Homologaeión, 

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

Coordinación de TecnologIas de Ia Información y la ComunicaciOn, Direcciones 
Departamentales de Escuelas, Establecimientos Educativos y remitir las actuaciones a la 

Dirección de Educacion Superior a sus efectos.- 
LEV.- 

ES COPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. JOEL W. SPIZER 
VOCAL 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

Uc CIAUDAVAILO 
- PRESDEI4TE 

d. Edo&GI*fl 

ProiMl1d. m.RIO. 
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Equipo Provincial de Diseño Curricular1 
 

 

 

 

Coordinadora: Lic. Lauia Patricia Lia 

Integrantes: 

Prof. Ana Maria Ramlrez (Quimica) 
 

 

Prof. Claudia Vertone y Prof. Mabel Gay (Matematica) 

Prof. Eugenio Valiero y Frof. Lidia Lapalma (Fisica) 

Prof. Francisco Alfaro y Prof. Luisa Reggiardo (Biologia) 
 

 

Prof. Gabriela Olivari y Pof. Adriana Impini (Lengua y Literatura) 
 

 

Prof. Luis Zubieta, Prof. Maria Teresita Corrado, Prof. Ana Lia Correa y Prof. Claudia Giano (Geografia) 

Lic. Maria de los Angeles Arellano y Prof. Silvina Carmarán (Ingles) 

Prof. Rosa Garcilaso y P of. Felicitas Pusterla (Historia) 
 

 

Prof. Daniela Burkhard y Prof. Mercedes Fernández (Campo General) 

Prof. Daniel Jacob (Representante gremial porAGMER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

El Equipo Provincial de Diseflo y el proceso de defmicion curricular se inició durante la gestiOn de la Prof. 
Graciela Bar en Ia Presidencia del CGE y de la Lic. Analfa Matas en Ia DirecciOn de EducaciOn Superior (2011- 

2013) 
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La ConstituciOn Provincial2 en su artIculo 11°, enuncia: “Todos los habitantes de Ia Provincia 

gozan del derecho de enseñar y aprender conforrne a las leyes que reglamenten su ejercicio’ 
 

 

La politica eciucativa provincial y nacional, expresada en las distintas normativas y documentos 

tales como: Ley de EducaciOn Nacional N° 26206, Ley de Educacián Provincial N° 9890, 

Resoluciones N° 23/Cl, 24/07, 30/07 y 74/08 del Consejo Federal de Educacián, el Plan 

Educativo Provincial 2011-2015, entre otros, se orienta al fortalecimiento de Ia ForrnaciOn 

Docente Inicial a través de Ia actualizaciOn de los Diseños Curriculares. 
 

 

La educación y el conocimiento, en tanto bien püblico y derecho personal y social de los 

sujetos, se erige coma prioridad nacional para Ia construcciOn de una sociedad más justa y 

más democrática. 
 

 

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

ofrece a Ia Formacián Docente Inicial, un lugar dave para los procesos de transformaciôn 

curricular. 
 

 

Las politicas educativs provinciales se redefinen en Imneas de accián que apuestan a: 

•  Fortalecer Ia brmacián  integral de las personas y promover en cada estudiante Ia 

posibilidad de definir su proyecto de vida, basado en valores tales como libertad, paz, 

solidaridad, igualdad, respeto por el otro, justicia, responsabilidad y bien comün. 

• Contribuir a Ia formaciOn de los sujetos, en sus dimensiones fisica, intelectual, afectiva, 

histôrica, politica, cultural, social1 ética, y espiritual, fomentando el respeto a Ia 

pluralidad, al diálogo, generando democráticamente consensos y resoluciOn pacifica de 

conflictos. 
 

•  Promover Ia formaciOn, producciôn, y distribucián de conocimientos, Ia creatividad y el 

espiritu  critico,  Ia cultura  del esfuerzo,  el trabajo  solidario,  responsabilidad  por los 

resultados y defensa de los derechos humanos. 
 

• Mejorar las condiciones laborales docentes, respetando los lineamientos que en materia 

         salarial define el Ministerio de EducaciOn de Ia Nación 
 

2 
Sancionada el 30 de Octubre de 2008 y promulgada ci l°de Noviembre del mismo aflo 
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• Asegurar   espacios   y  tiempos   corripartidos   para  el  trabajo   cooperativo,   autonomia 

institucional y cemocratizaciOn  de las instituciones. 

• Brinclar a las parsonas con discapacidad una propuesta pedagágica que les permita el 

pleno ejercicio de Bus derechos, el desarrollo de sus posibilidades y su integracián. 
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En torno al concepto cie curriculum existen multiplicidad de debates, producciones y 

significados. Alicia dE Alba sostiene que currIcula es Ia slntesis do elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hébitos) quo conforman una propuesta polItico 

educative ponsada e .mpulsada par diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son 

diversos y contradictorios. (...) SIntesis a ía cue! so arriba a través do diversos mecanismos do 

negociación e ImposiciOn sociaL Propuesta conformada por aspectos estructurales — formales y 

procesuales prácticos, as! corno por dimensiones generales yparticulares quo intoractUan en el 

devonir do los currIculas en las instituciones. . 

Comprender el curricLlum desde esta perspectiva, exigiô habilitar tiempos y espacios para Ia 

participaciOn y negociaciOn, a fin de elaborar colectivamente una propuesta do diseno curricular 

para Ia formaciôn docente quo permitiera visualizar el acercarriiento entre los polos de las 

mOltiples tensiones que atraviesan el campo social y se hacen presentes en oF curricular. 

Este diseño curricular intenta superar La fragmeritacián del sistema educativo y de Ia formaciOn 
 

docente, que so proyecta al interior del curriculum; y construir una propuesta comün quo 

reconozca las diferencias.  lntenta otorgar flexibilidad sin caer en Ia desarticulaciOn. 

Esto implica un posicionamiento politico, epistemolOgico y pedagOgico, expresado en los 

acuerdos en relaciór a propósitos, organizaciOn y selecciOn de unidades curriculares, 

contenidos, marco tebrico, configuraciones didActicas para Ia formaciOn docente inicial de los 

profesorados do Educaciôn Secundaria. 

El proceso do diseño, desarrollo y evaluaciOn curricular no puede ser resuelto desde un tugar 

ajeno a los institutos de formación docente, ya quo ellos son uno de los ámbitos más 

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

fuerte carécter deliberitivo, tomar decisiones a partir del diálogo critico, habilitando Ia palabra y 

Ia expresián do diferentes perspectivas do los sujetos involucrados. 

La construcciôn de lo comün es posible a partir del análisis permanente de lo quo une, de 

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

consideraciôn do las diferencias especificas y los diversos caminos quo puedan recorrorse a 

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

 

 

 

 

 

3ALBA A;  Curriculum, crisis,  r”ito y perspectivas, Miño y Devils, Buenos Aires,  1995. 
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Un curriculum en el cal lo comün ya no significa lo mismo, sino apertura a Ia diversidad de 

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

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

La consideraciOn de Ia diferencia no significa que el texto curricular explicite detalladaniente 
 

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

contenga a todos. 

Entendernos este carrbio curricular como propuesta que recupera los tránsitos realizados, las 

historias institucionales y de formacián. Es fruto de consensos y disensos, resultado de Ia 

disposiciOn para rnirare, escucharse, expresarse, comprenderse y respetarse. 

La consolidaciôn de Dsta construcciôn curricular participativa, articulada, flexible y abierta 

requiere tarnbién de definiciones y acciones politicas, a nivel nacional y provincial. 

Las decisiones no 50;i sencillas ni neutras, son politicas y éticas. Se han tornado desde el 

comprorniso con Ia vic’a, Ia libertad, el diálogo, Ia educaciOn para las sociedades dernocréticas 

participativas y susteitables, desde un  conocirniento,  construido  socialmente  que  permita 

generar  nuevos vinculos. 

 

 

La Formación Docente en Ia Provincia de Entre Rios. OrIgenes y legados 
 

tPor qué incluir en un diseno curricular Ia historia de Ia formaciOn docente? Partimos del 

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

un territorio imaginario y real, tiene memoria, sabe a decepciones y esperanzas. Aludimos en 

este sentido a que todo vinculo pedagógico está inmerso en proyectos, contextos e 

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

con el rnundo. 

Asornarnos a este paisaje conceptual, nos enfoca en los propósitos de “mirar” y “mirarnos” en 

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

pedagOgicas y disciplinares, pero que está anclada en una época, en un rnomento histórico, 

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

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

yb  alianzas, configura intervenciones polIticas. 

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

reuniones de grupos de docentes, recolección de firmas de estudiantes, solicitudes de las 
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comunidades cIe vecinos, notas y gestiones de funcionarios, quo van configurando, casE en un 

paisaje costumbrista, ci mitico expediente. 

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

matriz fundacional, los horarios do funcionamiento vespertinos y nocturnos que muchas veces 

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

“casa propia”, quo re teradas veces se constituyo en una errancia, en un vagabundeo par 

distintas instituciones. Estas cualidades operan, de alguna manera coma resguardo y también, 

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

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

Pensar Ia historia do los institutos de formaciôn docente para el nivel secundario en nuestra 
 

provincia, implica peisar los sucesos del sistema educativo entrerriano, asi coma las 

transformaciones curriDulares operadas en el nivel, que en forma tenue o con más convicción 

en los Oltimos años, presiona sobre Ia institucionalidad formadora. 

Las cuestiones educat:vas no admiten una mirada parcelada, las problemáticas y las urgencias 
 

que recorren las escuelas, requieren de propuestas de trabajo, quo superen las fronteras de las 

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

escuela y sus docentes coma buenos a malos, sino fortalecer el circuito democrático de un 

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

nueva está necesitando. 

Trazar Ia poriodicidad de (a historia de Ia forrnaciOn docente en nuestra provincia, permite 
 

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

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

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

visualizan en diferentes pianos: politico1 econômico y social. Esta superficie multidimensional 

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

compleja y ambigua, independientemente del turno histOrico correspondiente. 

En el año 1870 so funda en Ia ciudad do Parané, Ia primera Escuela Normal del pals, hito 
 

politico-pedagógico er Ia constituciôn do Ia docencia y Ia ciudadania nacional. Considorando 

este punto de partida. podemos aproximarnos a précticas o hábitos on Ia formaciôn docente 

vernácula. 

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

normalista y La refereicia no es sOlo al sitio, ya que muchos profesorados do Ia provincia 

funcionan en las Escuelas Normales, sino al discurso del normalismo. Esto sumado a Ia férrea 

13 
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formaciOn disciplinar, diseñada por el positivismo escinden Ia formación en dos mundos 

irreconciliables: teorla y práctica. Esta divisoria se naturaliza en los planes curriculares de los 

profesorados. 

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

maestros, que se forrraban 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 la 

formaciôn de profesons de secundaria, recién por el año 1948 en nuestra provincia, se funda 

el Instituto del Profesorado Secundario en Filosofia y Pedagogia en Ia ciudad de Paraná. 

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

quienes apoyaban Pa ;aicidad de Ia educación y quienes sostenian Ia libertad de enseñanza, 

culmina dice Adriana PuiggrOs4 “con ci dictado de Ia iegisiaciOn educative necesaria pare 

facilitar ci .subsidio esiatai a! sector privado y capacitarlo pare expedir titulos habilitantes en el 

nivel terciario”. A ese hecho se surna Ia creaciOn en 1960 de Ia Superintendencia de 

Enseñanza Privada. E3tos acontecimientos proyectan 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 cambios educativos, establecen Ia terciarizaciOn en la formaciOn de los 

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

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

significativas en Ia micorregiOn de aquellas latitudes. 

La ültima dictadura militar, acaecida entre 1976 y 1983, no solo erosionó los lazos sociales y 
 

politicos de Ia sociednd 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 précticas 

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

Con el retorno de la democracia en 1983 se instalô un importante debate educativo alrededor 
 

de Ia necesidad de Ia transformaciôn de las instituciones y las précticas escolares afectadas 

durante tantos años pci el control y el aislamiento. 

Se generaron  procesos  participativos tendientes  a que docentes  y estudiantes  alcanzaran 
 

autonomla propia y pensaran en forma critica. 
 

 

 

PUIGGROS, ADRIANA (2000) Quépasó en la eclucación argentina? Desde Ia Conquista hasta el Menemismo 

Buenos Aires, Kapelusz 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Provincia de Eritre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDLJCACION 

RESOLUCION N° C.G.E. 
Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

La Transformaciôn Curricular se inició en Entre Rios en 1986 en un grupo de escuelas de 

educación media como experiencia piloto; tuvo continuidad y se expandiO a partir de 1987 no 

solo a todas las escu:&as de este nivel, sino también a escuelas primarias y a Ia formaciOn 

docente del Nivel Supurior. 

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

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

transformar las instituciones y prácticas escolares. 

En esta etapa de inno”aciones pedagógicas se puso el acento en: 
 

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

vinculaciOn con Ia realidad socio-cultural. 

2. Una organizaciOn de Ia enseñanza interdisciplinaria a través de Nücleos 
 

Problemãticcs, sin que las disciplinas perdieran su identidad, y sosterilda  por una 

organizaciOn institucional del trabajo docente con horas extra-áulicas. 

3. La  democratzaciOn  de  las  relaciones  institucionales  con  Ia  implementaciOn  de  los 
 

Consejos Directivos y Ia organizaciOn de los Centros de Estudiantes. 
 

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

experiencia piloto en escuelas normales Ia modificación del curriculum a través del Proyecto 

Maostros do Enseñania Básica (MEA) del que egresaron apenas dos promociones. 

En Ia década del nov€nta se instalO eI Programa do Transformación do ía FormaciOn Docente 

(PTFD), interrumpido por Ia reforma educativa iniciada en 1993. Como senala Marla Cristina 

Davini5 “las dos propuostas curriculares introducon Ia idea do cliseho quo no solo rompo con Ia 

tradiciOn anterior sino quo prove diversos formatos, articulaciones, secuencias y ritrnos. 

Adoptan Ia organización en areas, intogrades por mOdulos y taiores y ía rosidoncia docente. 

Ambos proyoctos so colocan concoptualmonto en Ia linea do Ia formación doconto dirigida a ía 

integración do Ia toorie y Ia práctica (..).“ 

Cabe recordar que al c: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 do Iransferencia de 

los Servicios Educativos asI lo deja instituido. 
 

 

 

 

5DAVINI, M (1998). El curIculo de formacion del magisterio en Ia Argentina. Planes de estudio y programas de 
ensefianza. Propuesta educativa Nro. 19, aflo 9. Editorial Novedades Educativas. Bs. As. 
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En este contexto, los institutos de forniaciOn docente, deben estar articulados en Un sisterna 

nacional denoniinado Red Nacional de Formación Docente Continua (RDFC). Siguiendo a 

Jorge Cardelli5 

Los lnstitutos do cad3 provincia se articulan en torno a una Cabecera Provincial y todos, a 

través de estas cabecdras quedan articulados a una Cabecera Nacional quo as el Ministerio do 

EducaciOn do Ia Nackn. Las cabeceras provinciales estén en los minister/os de educaciOn do 

las provincias. Perlenecer a Ia Red para un instituto Os una cuestiOn crucial porque a partir de 

aih puede seguir sienc’o leg/tim0 of titufo quo so estâ entregando” 

En 2001 Ia Legislatura  Provincial crea Ia Universidad AutOnoma  de Entre RIos, por lo tanto los 
 

Institutos de FormaciOn Docente de Parané y de ConcepciOn del Uruguay pasan a formar parte 

de ella. SituaciOn qu? genera amplios debates, ya que al interior del sistema educativo 

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

otro “histOrico” de nive! terciario. 

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

modificaron su curricula siendo aprobadas por el Decreto 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 nspacios curriculares, abriendo un diálogo con las herencias y legados 

clásicos. 

La sanción  de  Ia Ley de  EducaciOn  Nacional, en el  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 do Educación,  Ciencia y  TecnologIa el Instituto Nacionaf  do FormaciOn Docente 

como  organismo  responsable...”  Cuya  funcián  se  menciona  en  el  inciso  “C  del  articulo  76: 

“Promover polIticas  nncionales  y ilneamientos  bAsicos  curriculares  para  Ia formaciOn  docente 

inicial  y  continua”.  Est3 regulacián  permite  avizorar  una perspective  restituyente  por  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’;ompañarniento  a través de diferentes programas,  proyectos y becas. 

Desde  este  nuevo  escenario  Ia formaciOn  de  profesores  para  el  nivel  secundario,  se  vio 

afectada por: Ia explo.iOn de Ia matrIcula en el nivel y Ia creaciOn 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  pare  este  oscenario.   Esta 

‘4 6CARDELLI, J. (2000) Laformación docente en los ültimos 20 antis. En Cuadernos de EducaciOn, Serie 

FormaciOn Docente Aflo 2 N°3. Buenos Aires, CTERA. 
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situaciOn evidencia Ia ;reaciOn en este tiempo de numerosos profesorados en varias ciudades 

de Ia provincia. 
 

Otro aspecto relevan :e para Ia formacián docente en Entre Rios es Ia definiciôn de Ia 

obligatoriedad de Ia eaucaciôn secundaria en Ia Ley de Educacián Nacional N° 26.206 y Ia Ley 

de EducaciOn Provincial N° 9.890, como también su constitucián como unidad pedagógica y 

organizativa destinada a los las adolescentes y jávenes que hayan cumplido con el nivel de 

Educaciôn Primaria. 
 

La importancia de Ia obligatoriedad reside, como lo establece el Diseno para Ia EducaciOn 

Secundaria Orientada, no sáIo en Ia certificacián del nivel, sino en lo que implican los 

aprendizajes valiosos para Ia vida de estos sujetos en lo personal, social, profesional-laboral, 

segün las nuevas demandas de Ia provincia, del pals y de su contexto. 

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

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

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

porque transmIte un saber que no produce; por otro lado, porque pare poder Ilevar a buen 

término esa transmisiOn, produce un saber que no suele ser reconocido como tal”. 

Si se reconoce que & campo educativo es de naturaleza polltica, Ia elaboracián del presente 

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

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

formadora, que desde las pasiones, Ia militancia o Ia especuläciOn teórica, nos permita en los 

institutos, transitar genuinamente, los avatares de Ia enseñanza. 
 

 

Una mirada nobre Ia situación de la formaciOn docente en Ia provincia de 

Entre Rios 

Actualrnente  Ia forma ión docente de Ia provincia de Entre Rios, dependiente  del Consejo 
 

General  de  Educacion,  cuenta  con  Ia  aprobación  de  los  Diseños  Curriculares  de  los 

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

ResoluciOn  N° 3425109  CGE);  Educacián  Especial  (Resoluciôn  N° 0298110  CGE), Artes 

Visuales  (Resolucián N° 0296/10 CGE), Müsica (ResoluciOn N° 0297/10 CGE), Educación 
 

 

 

7TERIGI, F. (2007), ExplaraciOn de una idea. En torno a los saberes sobre lo escolar. En FRIGERTO, Graciela, 

DIKER, Gabriela y BAQU.RO, Ricardo (Comps) (2007)Lasformas de to escolar, Buenos Aires, Del Estante 



18  

  7 6 2   
 

 

 

Provincia tie Entre Abs 

CONSEJ0 GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION  N° 
Expte. Grabado N° (1506665).- 

C.G.E. 

 

Fisica (Resolucián N 0295/10 CGE) y Profesorado Superior en Ciencias de Ia EducaciOn 

(ResoluciOn N° 0259/11 CGE). 

Acompañando Ia corstruccián 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 norrnativas: 

- Reglamento Orgánico Marco (Resolución N° 2842/09 CGE), el cual asegura y consolida 
 

Ia culture deriocrática de las instituciones de Educacián Superior, rnediante el 

fortalecimiento de Ia autonomla y Ia participacián en las distintas instancias de gobierno 

del nivel. 

- Reglamento Ac.,adémico  Marco (ResoluciOn N° 1066/09 CGE), que aporta criterios para 
 

Ia elaboraciOn de Ia normativa institucional en lo referente a ingreso, trayectoria 

formativa, permanencia y proniociOn de los estudiantes en el Nivel Superior. A partir del 

niismo, cada uno de los Institutos Superiores ha construido su Regimen Académico 

lnstitucional (RA1), el cual constituye un dispositivo capaz de acompañar y sostener, en 

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

que se desarrDlla en un contexto particular, donde, organizar, generar y sostener 

pedagágicamente los discursos y précticas de formaciOn, constituyen, junto a otros 

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

compromiso social. 

- Creacián de los Consejos Evaluadores (ResoluciOn N° 2832/09 CGE) 
 

- Reglamento do Prácticas  (Resolucián N° 3266/11 CGE), qUe dispone polIticas de 

fortalecjmiento de las relaciones entre los Institutos de Formación Docente y los 

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

con Ia participación de los distintos actores sociales que constituyen las comunidades 

educativas y la; organizaciones del contexto. 

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

crea el Area de Pollticas Estudiantiles, en Ia que se gestionan acciones de formacián y 

participaciOn de los estudiantes a través de prácticas democréticas, en los órganos de gobierno 

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

10.215, sancionadas tn el año 2013, las cuales garantiza las condiciones institucionales para 

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

nivel secundario, los i:istitutos de educacián superior e instituciones de modalidad de adultDs. 
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De este modo, actualnente, todos los Institutos de formaciôn dependientes de Ia Dirección de 

Educación Superior, cientan con sus Centros de Estudiantes, legitimamente constituidos. 

La apropiaciOn social Jel conocimiento se ha vista facilitada por el uso de las TIC. Par eso, y 

coma polItica de inclusiOn del Estado nacional y provincial se incarpora el Programa Conectar 

Igualdad aprobada prr Decreta N° 0459/10 del Poder Ejecutiva Nacional, consistente en Ia 

entrega de comput&oras portátiles a todas los establecimientos püblicos de EducaciOn 

Secundaria, Especial. Tecnica Profesional y de FormaciOn dacente y Ia adecuaciOn de las 

infraestructuras necesirias. 

Esta, junta a otras acciones coma el usa de software libre, aulas virtuales, portales educativas, 

ciclos de formaciOn specialización Docente de Nivel Superior en Educaciôn y TIC, red de 

nodos institucianales gienen par abjeta, par un lada reducir las brechas digitales en el territoria 

argentina, valarizar Ia educaciOn pUblica, demacratizar Ia infarmaciOn y eL accesa a las 

canacimientos, y par otra cantribuir a Ia soberanfa e independencia tecnalOgica , a Ia cual 

derecha tadas 118 camunidades 
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• Localización geográfica de los Profesorados de Educación Secundaria en 

Quimica 
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Categorias  que  dan  sentido  a  los  Disenos  Curriculares  de  Educación 

Superior de Ia provincia 

Pensar una propuesta curricular do Forrnaciôn Docente para el Nivel Secundario exige situar Ia 
 

mirada en 1o quo so  :onsidera prioritario para ía formaciOn inicial. tQué tipo do formaciOn so 

considera necesaria sara el ejercicio do Ia docencia en los contextos actuales?  ,Qué  se 

entiende por sujeto, c’ nocimiento, evaluaciOn, enseñanza y aprendizaje, considerando Ia 

coruplejidad  e incertiddmbre? 
 

 

FORMACION DOCENTE 
 

 

Si alguna vez fue posibie pensar Ia forrnación inicial como 

una instancia capaz do contener todas las rospuostas a los 

interrogantes quo do manera permanonte plantea ci ejerciclo 

profesional docente, en Ia actualidad en camblo ci 

reconocimionto do Ia compiojidad do esta tarea sumado a 

los avances permariontos en los campos do conocimiento 

ciontifico y pedagOgico inhabilitan cuaiquier pretension do 

“corral-” a dar por terminado ol proceso formativo de un 

doconte on esta instancia (...) ía formaciOn doconte dobo ser 

pormanento tanto on términos do actualizaciOn discipilnaria y 

didactica como en tOrminos do is revisiOn, analisis y ajusto 

permanonto do Ia propia préctica. 

Diker G — Torigi F. 
 

 

tDosde qué lugar no. situamos para  ponsar ía oducaciôn y ía formaciOn docento, quiénes so 

forman  para formar,  quiénos  ensoñan  y quiénos  aprenden,  en qué contoxtos,  para qué? 

,HabIamos do una furmaciOn quo so asemoja a dar forma, o hablamos do formaciOn quo 

habilita 10 comün y lo diforonto? 

Pensar Ia formaciôn doconte es abordarla como trayectoria do formación, tal coma Ia plantoan 

Nicastro y Greco8 “11 hablar do trayectoria nos roforimos a un recorrido, un camTho on 

construcciOn permanento,  va mucho rnás aiiá do aigo quo so rnodeliza, quo so puode anticipar 
 

 

 

8NICASTRO S. y otros’(2 009) Entro Trayoctorias Escenas yponsamientos en espacios do formaciOn. 
Homo Sapiens Rosario. Pág. 23 
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en su totalided o que se ileva a cabo mecénicamente respondiendo solo a algunas pautas o 

regulaciones. No as tin protocolo que se sigue, preferimos pensarlo como un itinerario en 

situaciOn.” 

Itinerarios que ponen rn juego, sujetos, grupos, instituciones a lo largo del tiempo. Trayectorias 
 

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

a experiencias escolires, familiares, sociales, poilticas y culturales. En este sentido Ia 

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

aprendizajes e histories en funciOn de practices sociales y educativas. 

La formacion docente puede ser pensada entorices, corno un texto, un relato con mUltiples 

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

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

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

Intentar una mirada cc mpleja e integradora de Ia educaciOn y Ia formación docente implica una 
 

transformaciOn fundarienta1 de nuestro modo de pensar, percibir y valorar Ia realidad signada 

por un mundo glob& quo interconecta pensamientos y fenOmenos, sucesos y  procesos, 

exigiendo un abordaje interdependiente y de contextualizaciOn mUltiple. 

Pensar Ia formaciOn cbcente es reflexionar sobre Ia relaciôn dialéctica entre formación,  historia 

y poiltica, posibilitando Ia reconstrucciOn critica del conocimiento y Ia acciOn, de las prácticas 

pedagOgicas y sociale’; a través de nuevas perspectivas de comprensiôn. 

Es pensar en prácti :as sociales protagonizadas por sujetos en espacios institucionales 

singulares, en formas de trabajo y modalidades do gestiOn, en tiempos, encuadres, tareas y 

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

micropoilticas en las c’iales se desarrollan las précticas do formación y el curriculum. 

El carácter integral do Ia formaciOn docente, tal como 10 plantea el artIculo 72 de Ia Ley do 

Educacián Nacional, ‘Ia cuenta de Ca necesidad de Ia integración dialOgica de Ia formacián 

inicial y continua con Ia investigaciOn y Ia extension comunitaria, sin que esto implique quo 

sean subsidiarias ésts Ultimas do Ia primera; Os decir, de las diferentes funciones que pueden 

asumir los Institutos de FormaciOn Docente. 

Si bien Ia consideram )s como un proceso permanente, Ia formaciOn docente inicial tiene que 
 

generar las bases pare habilitar modos y précticas de intervenciOn que promuevan Ia 

posibilidad de pensar Ia escuela como ambito en el que los espacios y tiempos faciliten el 

encuentro para Ia reflexiOn y el pensamiento complejo, posibilitando Ia restituciOn del deseo do 

J(aprendor. 
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En los Lineamientos Curriculares Nacionales  para Ia Formacián Docente Lnicial (ResoluciOn N° 

24/07 CFE) se asurne que los docontes, son trabajadores intelectuales y trabajadores do ía 

cu/turn quo forman pa to do un co/oct/va quo produce canocim/entos especIficos a partir de su 

práctica. Desde esta perspective, se piensa Ia formación docente como un trabajo que se 

configura con las sigLientes caracterIsticas: práctica do mediaciôn cultural reflexiva  y  critica, 

trabajo profesional intitucionalizado en el marco de Ia construcciOn colectiva do  intereses 

püblicos, práctica pedagógica construida a partir de Ia transmisiOn  de saberes a los sujetos en 

contexto. 
 

Recuperar el sentido polItico e ideolágico de Pa formacián es un aspecto  central, ya que como 

espacio de construccicin tiene que apuntar a Ia autonomfa y propiciar Ia enseñanza como tarea 

especItica de carácter ético y politico 
 

 

SLJJETO  

 

El sujoto no os una sumatoria do capacidados, propiedades a 

constituyontes elemontalos, Os una organizaciOn emorgonte. El 

sujeto solo adviene coma tal en Ia trama relacional do su 

sociedad. Las propiedades ya no estân on las cosas s/no entro 

las cosas, on el intercamblo. Dosdo esta nuova mirada, 

tampoco ol sujoto es un sor, una sustancia, una ostructura 0 

una cosa s/no un dovenir on las interacciono& Las nociones do 

historia y vInculos son fundamentalos para Ia construcción do 

una nuova porspoctiva transformadora do nuostra oxporioncia 

do! mundo y do nosotros mismos (...) 

U Najmanovich 
 

 

En todas las culturas existen instituciones, précticas y discursos en las que so produce  0 

transforma La experieiicia que el sujeto tiene de 51 misrno. Se puede hablar entonces de Ia 

formaciOn docente cono una serie de discursos que crean y modifican subjetividades; o bien, 

on términos de Foucault9, diforentes modos por los cualos los sores humanos son constituidos 

on sujotos. 
 

 

 

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

j Ciencias Sociales Fundacië   de Cultura lJniversitaria, Revista N° 12, Montevideo, 1996 



24  

‘ 

 

 

 

 

RESOLUCION  N° 
0762 

 

 

Provincia de Entre Rhos 

C0NSEJO   GENERAL    DE  EDUCACI0N 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

El sujeto que so formE para ser docente, ademãs de aprender un corpus de saberes que ha de 

transmitir  (algo que, do cleric  modo y hasta algün punto le es exterior,  en el sentido quo 

podemos decir que e; el objeto do su aprendizaje),  elabora una relaciOn reflexiva sobre Si 

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

independientemente d3 los discursos y las praxis que constituyen Ia formaciOn docente, puesto 

que es en Ia articulackn compleja do discursos y prácticas donde so constituye en lo quo es10. 

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

permanentemente, pursto que es histOrica y cultural, más aCm cuando aparece vinculada a los 

conceptos  de  educaiOn  y  formaciOn,  también  histOricamente  situados  y  culturalmente 

determinados. 

Come expresa Larrosa, Ia misma experiencia de sí no es sine ci resultado do un complejo 

proceso histOrico do f bricaciOn en el quo so entrecruzan los discursos quo definen ía verdad 

del sujoto, las prãcticas quo regulan su comportamiento y las formas do subjetividad en las quo 

constituye su propia interioridad11. Se trata de pensar, entonces, cOmo los discursos 

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

concepciOn de sujeto vinculado al conocimiento y su transmisión. 

Enriquece esta mirada lo que plantea Cerletti.12 en cuanto al sujeto come pensamiento en tanto 

se constituye en un oroceso transversal a Ia totalidad de los saberes disponibles a como 

también indica, con resonancias lacanianas agujoreándolos. Entonces no se trata de un sujeto 

individual (tal a cual alumna, ese profesor, etc.) sine que implica una especial conjunciOn de 

multiplicidades: arumnos, maestros o profesores, saberes, tempos, lugares. 
 

 

CONOCIMIENTO 
 

El conocimiento es una construcción teórica, linguIstica, cultural, histOrica, politica y social. En 

este proceso se tensicnan précticas sociales, relaciones de poder, modes de representaciôn de 

Ia realidad, elaborac.ones teáricas, modos de ordenacián y categorizaciOn linguistica y 

conceptual de ciertos  latos empiricos quo el mismo conocimiento hace visibles. 
 

 

10LARROSA, J., (1995) Es uela, Poder y Subjetivación. La Piqueta, Barcelona. 

TransmisiOn se entiendc aquf en el sentido en que Jo desan-ollan Hannah Arendt, Regis Debray, Jacques Hassoun: 
el objeto de transmisión no es preexistente al momento en que es transmitido, y se vincula con aquello que una 
cultura considera tan relevante que transforma en legado para las nuevas generaciones Sin embargo, la transmisión 
no es mera repetición. Para que elLa exista, debe configurarse en parte de la nueva identidad, debe ser tomada para 

ser transformada. 

12CERLETTI,  A. (2008). El Sujeto educativo y el sujeto de Ia educaciOn en  Repetición, novedad y .cujeto en la 
Educación. Un enfoquefih  oflco ypolitico. Del Estante Editorial. Pag. 102. 
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El carãcter infalible de conocimiento instalado par Ia Modernidad ha sido puesto en cuestián, y 

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

limitaciones del paradi9ma positivista. 

Los conceptos de con’étura de Popper, y de paradigrna de Kuhn, pusieron en crisis Ia idea de 
 

acumulaciOn y de verciad intrInseca. 
 

La Escuela de Frankfi•rt y Ia hermenéutica, con sus afirmaciones acerca de Ia razOn subjetiva, 

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

Einstein ampliados por Ia fisica cuántica, el principio de indeterminaciôn, las contribuciones de 

Prigogine, entre otros. instalaron Ia idea de que el mundo sOlo puede conocerse a través de las 

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

conocimiento o pensaiiiento 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 
 

dominio  del  mundo  con el conocimiento  autorizado.  AsI,  éste se volviO  mercancla, y se 

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

dice Freire, “el saber 03 las minorlas dominantes castro el crecer de las mayorIas dominadas’3. 

Son los grupos hegen.Onicos los que instalan modos de circulaciOn y autorizaciOn, circuitos de 

control del conocimien’:o que regulan Ia creaciOn, Ia imaginaciOn, Ia diferencia y el debate. 

Las instituciones educ-3tivas 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 conacer esté legitimado por Ia construcciOn de regImenes de verdad en el que 

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

con el conocimiento, aiulando Ia dimensiOn del deseo. 

La concepciOn foucautiana muestra que no hay saber que se sostenga si no está avalado por 

algUn dispositivo de poder. No hay saber sin poder. Los saberes no obtienen reconocimiento 

püblico, incluso visibilijad, si les falta poder. 

Vincular conocimiento y formaciOn docente desde una perspectiva critica, posibilita una visiOn 

integradora que evita la reducciOn y disyunciOn del conocimiento. Se trata de comprender Ia 

relación de contradicciOn entre los polos desde una perspectiva dialéctica del conocimierito, 

superando las dicotorrias para alcanzar un orden més complejo, rico y fecundo. 
 

 

‘3FREIRE P.;  Cartas a quien pretende  enseñar. Siglo XXJ Editores. Argentina, 2002. 
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ESCUELA  

 

(...) pensar is enseñanza esoolar como poiltica de transmisión nos 

pone por delante el desaflo do imaginar una escuela quo no so 

mueva en el dilema ciasico inclusiOn — exclusiOn, sino, antes bien, 

en el horizonte do ía filiaciOn. 

Diker, Gabriela 
 

 

 

La escuela es una org anizaciOn socialmente construida en diferentes pracesos histOricos, en Ia 

cual se desarrollan pocesos de interacciôn social en relaciOn con los contextos en los  que 

funciona. Genera roleF, normas, valores y redes de comunicaciôn inforrnales en el seno de una 

estructura formalmente reglamentada. Crea en el tiempo una cultura propia, constituida por 

creencias, representaDiones y expectativas, tradiciones,  rituales  y  simbologias;  Ia  cultura 

escolar no es homogénea sino que en un marco multicultural existen reglas de juego, normas 

que se negocian, se mponen y se convierten en objeto  de  diversos  intercambios  entre  los 

sujetos. 

La escuela se caractEriza par Ia complejidad de su trama, Ia multiplicidad y ambigüedad de 

objetivos, Ia pluraliclaJ de los sujetos que Ia transitan y Ia disparidad de intereses. Su 

funcionam iento ordina 10 resulta contradictorio y conflictivo. 

El carácter discursivo y práctico de Ia institución escolar es consustancial a su concepcián 
 

coma unidad social compleja, constituida por grupos que actUan en pos de metas más a menos 

manifiestas. Esta naturaleza ambigua y a Ia vez dinámica, hace que las percepciones sean 

muy distintas, segUn so pertenezca a no a ellos y segUn cOma quede definicia esa pertenencia. 

La complejidad de Ia escuela plantea Ia necesidad de asumir las contradicciones y dilemas 

para pensarla coma  llugar de encuentro  do  Ia prãctica  püblica y social  de apropiaciOn, 

distribuciOn, intercambo y producciOn do conocimiento y cultura. 
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ENSENANZA, APRE’DIZAJE Y EVALUACION 
 

Quien   enseña   aprende   al   ensoñar   y   quien 

aprende erzseña a! aprender. 

Paulo Freire 

Considerarnos el trabajo docente coma constitutivo del proceso do producciOn, circulaciOn y 

distribución do los conocimientos en Is medida quo so cornpromete con Ia democratizaciOn do 

la cultura y do Ia enseñanza. Ensehanza, entendida como acciOn intenciona! y socialmente 

mediada para Ia trans nisian do Ia cultura y e! conocimiento en las oscuelas, como uno do los 

contoxtos privilegiados para dicha transmisiOn, y para el dosarrollo do potencialidades do los 

estudiantos. Como ta.’, Ia onseñanza Os una acción compleja que requiero do Ia refloxión y 

comprensiOn do las dimonsiones socio-polIticas, histórico-culturales, podagógicas, 

motodológicas  y  disci,olinarias  para  un  adecuado  dosompoño  en  las  escuolas  y  on  los 

contextos  socialos  lo:a!es,  cuyos  efectos alcanzan  a los  alumnos  en  distintas  etapas  do 

importancia decisiva e su dosarrollo personal.14 
 

La enseñanza os histOrica, situada y normativa; tiene quo ver con Ia ética, Ia politica y Ia acción 

práctica, en Ia medic,a en quo Ia representaciOn del mundo quo ordena las prácticas so 

alimenta do marcos conceptuales y cuerpos do conocimientos legitimados socialmente. 

Es un proceso politico, socic-cultural, ideolOgico, ético on ol quo juegan un Juqar central Ia 

dimonsiOn podagOgici. Tieno quo poner on tension los saboros profesionalos-tooricos y los 

saboros précticos  do las trayectorias particularos,  es trabajo on torno al conocimiento (..J, 
dosnaturalizando Jo obvio, reconociondo lo impro visible.15 

 

Par eso en las situaciones do enseñanza es necesario develar las matrices de formación 

construida coma pa;te do las biografias escalares tanto do los formadores coma do los 

estudiantes, ya quo han instalado modas y expectativas cristalizados que no perrniten abordar 

los problemas y candk,iones do los contextos. 
 

Aceptar quo escuela y enseñanza están atravesadas par discursos quo construyen modos do 

entender y reconocer el contexto socio- politico- cultural y los sujetos quo habitan en él, 

posibilita reconocerlos y ponerlos en tension. 
 

 

 

 

‘4Ministerio de Educacion Recomendaciones para Ia elaboraciOn de los disefios curriculares. Fundamentos del 

Campo de FormaeiOn Gent :al 
IS 

Conclusiones encuentro regionales Institutos FormaciOn Docente, Septiembre 2008. 
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El punto de partida dc Ia enseñanza es Ia asunciOn del estudiante que tenemos y no del que 

suponemos o quisiéramos tener. Hay que fundar Ia enseñanza en lo que los sujetos son y en lo 

que portan. 

La enseñanza se orierta a desarrollar procesos de pensamiento, curiosidad por Ia investigaciôn 

y exploraciOn e instancias que posibiliten explicar, argumentar, preguntar, deliberar, discriminar, 

defender ideas y puntos de vista. Enseñar también implica generar relaciones e interacciones 

entre los sujetos involucrados y el conocimiento. 

Uno de los retos es ccnseguir que Ia enseñanza sea promotora del ponsamiento apasionado — 

quo Thcluyo ol dosoo y Ia imaginacidn- para provocar una educación compromotida con ía 

sociodad quo a su vez dotarA do significado ía vida... 

La enseñanza es transmisiôn.  Por eso, ponsar Ia transmisión  on términos  do traspaso, ponsar 

ol traspaso en térmthcs do continuación invontiva do un mundo comUn nos conduce a Thsistir 

sobre los usos do los objotos frágios o inostimablos do Ia transmisión,  sobro Ia transicionalidad 

do Ia transmisiOn y soire Ia actividad croadora do los sujotos. Liova a pensar ía claso como un 

ospacio potoncial confiado a! ado atonto o ingonioso por of cual aquoios  quo ya  ostán  alil 

acogon a! otro más The sporado on ol horizonto do! mundo.’7 

Enseñar significa establecer un vinculo pedagógico. Dicho vinculo surge en el lugar do una 

renuncia: a enseñarlo lodo y a resignificarlo todo. 

Aprender es un derecho y un deber que compromete al sujeto en su totalidad. L.a posibilidad do 

organizar ol univorso do oxporioncias, do alcanzar distintos nivolos do roprosentacion y 

pensamionto ostâ dad!) porquo a oso sujoto quo aprondo so to aporta un sostén, una apoyatura 

vincufar.  18
 

Quien aprondo, comc  dico Moirieu,  requiere  do condicionos  do soguridad  para atreverso a 
 

hacer algo quo no sabe hacor para aprondor a hacorlo19. 
 

Ce apronde a partir do Ia nocesidad, Ia curiosidad, Ia progunta, cuando se generan el desoo de 

saber y do apronder. 
 

 

 

 

 

 

‘6LITWIN, E. (2008) El Icio de enseuiar. Condicionesy contextos. Editorial Paidos. 
‘7FRJGJLRIO G. Y D{KER.G. (Comps), (2004)La tran,ymisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. 
Ediciones Novedades Educ stivas. Buenos Ai- 
8QU1ROGA A; (1992) M2trices de aprendizczje. Constitucidn del sujew en elproceso de conocimiento. Ediciones 

Cinco. Argentina. 
19MEIRIEu P. (1998); Frankest am    educador. Editorial Alertes.  Barcelona 
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El aprendizaje exige acción, reflexián, asumir progresivamente Ia palabra propia y apropiarse 

de los sentidos del rrjndo para conquistar La autonomla, La construccián de si mismo como 

sujeto en el mundo. 

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

contextualizado   yen  ptceso. 

En este  sentido,  pensar  Ia evaluación  como formativa    implica  poder develar,  desocultar 
 

aspectos que hacen a Ia propia práctica como asi también a! funcidnamiento institucional que 

no parecen ser tan evidentes ante Ia primera mirada. 

Para poder sostener e’3ta mirada evaluativa, que implica volver a rnirar, y mirarnos luego desde 

otro lugar, es necesario operar en dos direcciones, como nos recuerda Nicastro: salirse de las 

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

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

dejándonos ver lo diferente, lo nuevo. 

Pensando de esta malera, Ia evaluaciOn reconoce Ia complejidad  de los procesos educativos, 

como prácficas situadas, como construcciones histOricas—sociales, como  proyectos 

pedagOgicos. Enlazárdose con otras categorias como formaciOn y  èxperiencia  ya  que  todo 

sujeto cuando tiene La posibilidad de observar, se descifra, so interpreta, se describe1 se juzga, 

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

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

histories, en su singuaridad y contingencia, permitiendo reconocer lo  quo se es y lo quo se 

pretende  realizar en 1a3 diferentes situaciones do enseñanza. 

La evaluaciOn formativa se vincula entonces con una multiplicidad de aristas que dejan entrever 
 

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

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

Generalmente se aso’Dia a Ia práctica evaluativa como evaluaciOn de los aprendizajes, pero 

justamente Lo que ocilta este enunciado es al sujeto. Este corrimiento puede dar lugar a 

aLgunas reflexiones: tSe evalüa al estudLante individual sobre Ia base de una demostraciOn del 

conocimiento  de una disciplina?  to lo que se evalüa  es el conocimiento  corriente  de  La 
disciplina a través do 1.3 tiemostraciOn que hace el estudiante de su conocimiento? En el primer 

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

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

_,,!L1evan nuevamente a los sujetos que aprenden. Por eso quizás sea necesario (re)preguntarse: 



30  

 
 

 

 

 

 

 

 

Provincia do Entre RIos 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N° O762. 
Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

,Quiénes son? tCôrno y dOnde se hacen presentes en Ia elaboracián de las  propuestas 

educativas? 
 

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

controvertidas y polériicas no sOlo desde una perspectiva politica, sino tarnbiOn desde una 

perspectiva pedagógica y didáctica.2° Express ademãs que Ia evaluaciOn es el estudio de Las 

relaciones y de las imIicancias del enseñar y aprender. 

Durante  Ia formaciOn  ‘nicial deberemos  intentar  abrir  espacios  que  posibiliten  profundizar  los 
 

procesos de reflexiôn sobre Ic que acontece en el aula a los efectos de explicitar y asumir 

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

metodologIa de trabaj:, Ia relación pedagágica, las dinámicas grupales, a fin de reorientar o 

modificar  los  aspectc”s  o  situaciones  que  operan  como  obstaculizadores,  y  recuperar  y 

los que fa orecen Ia interacciOn y Ia construcciôn de conocimientos. 
 

_,,profundizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20CAMILLONI  Alicia, CELMAN, Susana. LITWIN, Edith y otros (2010) La evaluaciôn de los aprendizajes en el debate didãctico 
contemporaneo, Buenos Aires, PaidOs Educador, pãg.11 
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ESPECIFICACIONES ACERCA DE LA CARRERA 
 

 

 

 

• TITULO QUE SE OTORGA: Profesor de Educaciôn Secundaria en Qulmica. 
 

 

 

• DURACIÔN: 4 años 
 

 

 

• CONDICIONES DE INGRESO 
 

 

Certificado de finalizaciOn y aprobacián de estudios correspondientes al Nivel 

Secundario o cnstancia correspondiente. El ingreso de alumnos que adeucien materias 

de Educacion Secundaria se perrnitirá en forma provisoria en el caso de no sumar màs 

de dos (2) asignaturas pendientes de aprobación, requiriendo Ia presentaciOn de 

culminaciOn d€ sus estudios previo al inicio del receso escolar de invierno. De to 

contrario, la/el interesada/o no podrá avanzar en los estudios de EducaciOn Superior, no 

cornputándose el cursado y aprobacián de instancias de evaluaciOn que hubiere 

realizado haste esa fecha. 

 

 

• PROPOSITOS DE LA FORMACION DOCENTE INICIAL 
 

 

- Garantizar el conocimiento pedagagico - didãctico necesario para incidir en Ia formaciOn 
 

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

modalidades y en otros árnbitos institucionales. 

-  Reflexionar y corn prender las multiples dirnensiones sociopol Iticas, histOrico-culturales, 

pedagágicas, rietodolOgicas y disciplinares, para el desarrollo de practices educativas 

transformadorss del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actüa, dando lugar 

a précticas docentes significativas. 
Propiciar Ia integracián entre los contenidos  de las diferentes unidades curriculares, 

- 

 

trasforrnando  Ia forma de pensar Ia enseñanza,  los rnodos de dialogar y ejercer la 

autoridad pedagOgica. 
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- Promover Ia construccián do una identidad docente basada en Ia autonomla para Ia 

toma de decisiones en Ia participacián en comün, el ejercicio éfico reflexivo y critico de 

Ia docencia prDpiciando Ia formaciôn de ciudadanos conscientes de sus deberes y 

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

compromiso cc-n Ia igualdad y Ia confianza en las posibilidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Promover Ia capacidad pare coordinar situaciones do enseñanza do los contenidos 

integrando el análisis de los contextos sociopolitico, sociocultural y sociolinguIstico. 

- FaciLitar Ia se ecciOn y uso de nuevas tecnologIas de manera contextualizada y 

reflexiva. 

- Favorecer y gunerar el trabajo colectivo-colaborativo para Ia elaboraciôn, desarrollo y 

evaluación de proyectos institucionales compartidos. 

- Analizar Ia corT.plejidad del mundo actual, Ia particularidad de las regiones y relaciones, 

para generar experiencias socioeducativas  situadas  y  superadoras  desde  una 

perspectiva  souio-histórica. 

- Indagar las problemáticas del contexto educativo desde las dimensiones 

socioculturales, politicas, econômicas y legales, asumiendo un posicionamiento y 

compromiso ético con Ia sociedad, Ia instituciôn escolar y el trabajo docente. 

- Comprender Ia vida escolar como parte de Ia realidad social, facilitando Ia construcciôn 

de Ia subjetivic’ad e identidad de los sujetos sociales en relaciOn con sus realidades 

históricas, regVinales, culturales y am bientales. 

- Participar en Ia reflexión y construcciOn colectiva de los conocimientos, recuperando el 
 

sentido estético y complejo de Ia enseñanza. 
 

Pensar Ia práct ca docente como un trabajo en equipo que permita elaborar y desarrollar 
- 

 

proyectos institcionales y de intercambio con otras instituciones del contexto 

- Articular Ia forniacion 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 formaciôn docente inicial. 

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

secundaria prpia del campo espeelfico que enseñan y como estrategia de 

fortalecimiento del rol de mediaclores culturales. 
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- Contribuir a Ia construcciOn de marcos teáricos -pedagOgicos, disciplinares y didácticos- 

que fundamernen los procesos do transmisiOn y constituyan referentes valiosos para 

interpelar, revisar y mejorar las prácticas de enseñanza en Ia escuela secundaria. 

 

 

 

 

• PERFIL DEL EGRESADO 
 

 

 

La construcciOn de un diseño curricular para Ia formaciôn docente inicial, nos posibilita 

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

reflexiva y critica. 

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

un docente comprometido ético y politicamente con los procesos culturales, sociales, estéticos 

de Ia sociedad en Ia que vive, 

Por lo expuesto se aspira a formar un docente para Ia educaciOn secundaria con capacidad de: 
 

 

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

do decisiones. 

- Contextualizar  las  intervericiones  de enseñanza  en  pos  do  encontrar  diferentes  y 
 

mejores forma’ de posibilitar los aprendizajes do los alumnosl as y apoyar procesos 

democráticos interior do las instituciones educativas y de las aulas. 
Posicionarse comprometidamente en Ia configuracián y consolidacián do su identidad 

- 

 

como profesiorial docente. 

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

Comprender determinados marcos conceptuales quo lo habiliten para seguir 
- 

 

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

enseñados. 

- Seleccionar,  c iseñar  y  utilizar  diversos  recursos  didácticos,  como  elementos  de 

laboratorio, las TIC, entre otros, on situaciones do enseñanza formal y no formal. 

- Interactuar en diferentes contextos, roles y funciones 
 

Lmplementar reflexivamente los diseños curriculares del nivel secundario vigontes en 
- 

 

sus diferentes modalidades 
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-  Construir y casarroNar dispositivos pedagôgicos-disciplinares para atender a Ia 

diversidaci y Ia integración de los sujetos, desde Ia confianza en sus posibilidades de 

aprender y Ia c)mpreseán de su comunidad 

Comprorneterse con una concepciOn de evaluaciôn multidimensional y multireferencial 
 

tanto de los aprendizajes como de Ia enseñanza. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
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• Especificacitnes acerca de Ia estructura curricular 
 

 

 

Conforme con Ic relevado a través del diagnOstico realizado con los Institutos sobre los diseños 

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

desarticulaciôn curricWar, Ic que genera superposiciOn y ausencias en Ia formaciôn. 

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

Ia historia de Is formación docente en Entre RIos, 
- 

 

- las recomendaiones del INFD. 
 

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

centralidad de Ia enseñanza como tarea especlilca del docénte y Ia relevancia de 

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

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

respuesta a los rasgos identitarios del tiempo histárico que atravesarnos. 

A partir de estos asprctos, se ha analizado Ia necesidad de diseñar una estructura curricular 

que se referencie a distintos campos entendidos como... una red o configuración de 

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

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

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

El desafic 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 formaciôn. 
 

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

conforman los campo: 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 •s preciso que éstas converjan en aquellos objetos que componen el 

campo de Ia enseñanza para permitir una lectura mUltiple y cornpleja de los mismos. 

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

tome 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 problematizador de Ia teorfa. 
 

 

21BOUPDIEU  P. y WAC(UANT, L.; (2008) Una invitación ala sociologIa reflexiva. Siglo XXI editores, Bs As. 

22Hay que tener en cuenta cue los destinatarios inmediatos de Ia propuesta son egresados de Ia EducaciOn Polimodal, 

que tiene una impronta altr nente orientada liacia un area del saber y que es muy débil en relación con Ia formación 
disciplinar, 
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Dinámica de los diseños curriculares 23
 

 

 

 

tinidades curriculares 
 

Las unidades curriculares  se definen como aquellas instancias curriculares que acioptando 

distintas modalidades o formatos pedagOgicos forman parte del plan de estudios, organizan Ia 

enseñanza y los dis:intos contenidos de Ia formaciOn y deben ser acreditadas por los 

estudiantes. Tomandu como marco de referencia la estructura conceptual, el propOsito 

educativo y sus apores a Ia práctica docente, las unidades curriculares del diseño tienen 

distintos formatos: 

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

transdisciplinares y sus derivaciones metodolOgicas para Ia intervención educativa. Se 

caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos 

explicativos de carácter provisional, corno se corresponde con el carãcter del conocimiento 

cientIfico y su evoluciái a través del tiempo. 

En relaciOn a Ia evalt acián se propone instancias de evaluaciones parciales, finales yb   por 
 

promociOn. 
 

Seminarios: Son instincias académicas de estudio en profundidad de problemas relevantes 

para Ia formaciOn, preferentemente desde una perspectiva interdisciplinaria. Incluyen Ia 

reflexián critica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, el análisis, Ia 

profundizaciOn, comprnsiOn a través de Ia lectura y el debate de materiales bibliográficos y de 

investigaciOn. 

La perspectiva metod lógica de trabajo habilita Ia incorporaciOn de estrategias del campo de Ia 

investigación para el aoordaje de los problemas pLanteados. 

Estas unidades permi’en el cuestionamiento del pensamiento práctico y ejercitan en el trabajo 

reflexivo y en el manejo de literatura especifica a partir de los temas o problernas 

seleccionados. 

Para este formato  se  propone  el coloquio,  el cual  puede  asumir  diferentes  modalidades: 

producciôn escrita de informes, ensayos, monografias, investigaciones, etc. y su defensa oral. 

Talleres:   Son  unida es  curriculares   orientadas   a  promover   Ia  resolución   práctica   de 

situaciones a partir de Ia interacciOn y reflexiOn de los sujetos en forma cooperativa. 
 

 

 

2Se retoman en este punto Ia definiciones de Ia Resolución 24/07 CFE 
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Son instancias reflexivas que permiten revisar las prActicas, analizarlas, identificar obstéculos y 

contradicciones, reconocer logros y experiencias. 

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

proo’ucciOn teOrica, Ia construcción de un saber que trascienda Ia manera natural de entender 

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

resultados de investig;ciones realizadas, consultar a especialistas. . 

El taller por su dinárnca tiene carácter flexible; su proceso depende de los objefivos, de los 

participantes, del tipo ne actividades que se desarrollan. 

Como dispositivo metodolOgico posibilita a partir de Ia cotidianeidad en su complejidad, analizar 

casos, tomar decisiores 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, conocimientos y 

sostener propuestas d9 trabajo. 

Los talleres poseen ui’a naturaleza productive, es decir, no se instalan (o no deberian hacerlo) 

en ía critica negativa o impotente, implican ía elaboraciOn (producciOn) de condiciones que 

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

como asI tamblén Ia vrilorizacián y desarroio de experiencias exitosas y gratificante?5 

Se propone para Ia evaluaciOn Ia presentación de trabajos parciales yb  finales de producción 
 

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

ejemplo: elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboracián de 

recursos para Ia ens& anza, entre otros. 

Trabajos  de campo:  Espacios  sistemáticos  de smntesis  e  integración de conocirnientos  a 
 

través de Ia realizacion de trabajos de indagaciôn en terreno e intervenciones en campos 

acotados. 

La construcciOn  de ojetos —   problemas vinculados  a las situaciones especificas  del nivel, 
 

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

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

investigacián entendith como praxis social articulada, fundamentada y situada en relacián a un 

contexto. 
 

     24LANDREANI, N. (1996) El taller. Un espacio compartido de producciOn de saberes. Cuaderno de capacitación 

docenten°  1 Aflo  1.ND  l.LNER 

25LANDREANI N.; Op. ct. 
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Poner en tension marcos teOricos, usar distintos instrumentos de recolecciOn y anélisis de 

informaciOn con Ia ?‘itenciôn de producir conocimieritos que  arnplien los horizontes de 

comprensiOn de aspectos de Ia realidad educativa y habiliten a partir de estos diagnósticos 

intervenciones  en campos acotados. 

El trabajo de campo permite Ia contrastaciOn de marcos conceptuales y conocimientos en 

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

especificos. Operan come confluencia de los aprendizajes alcanzados per los estudiantes en 

las asignaturas, semirarios y talleres. 

Los   trabajos   de   car ipo   desarrollan   Ia   capacidad   para   observar,   entrevistar,   escuchar, 

documentar, relatar,   recoger   y   sistematizar informaciOn, reconocer   y   comprender las 

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

investigaciones.  Es irr portante que, durante  el clesarrollo  curricular,  los sucesivos trabajos  de 

campo recuperen las r  aflexiones y conocimientos producidos en los periodos anteriores. 

Prácticas docentes:  •.as  prãcticas docentes  incluyen  encuentros  de trabajo  entre  los equipos 

docentes   de  los  insi tutos  y  las  escuelas   asociadas,   para  Ia  construcciOn   de  proyectos 

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

estudiantes. 

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

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

per practices de ens€ ñanza de contenidos curriculares delimitados, hasta Ia residencia con 

proyectos de enseñan:a extendidos en el tiempo. 

Estas prácticas de c.nseñanza incluyen encuentros de diseño y análisis de situaciones, 

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

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

asociadas y otros integrantes de Ia comunidad educativa. 

Estas unidades curricilares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, per 

Ic cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de 

las prácticas docente. 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 curricuares destinadas a las précticas docentes representan Ia posibilidad 

concreta de asumir i istancias que habilitan a Ia construcción de Ia identidad del trabajo 

docente experimentar proyectos de enseñanza e integrarse a un grupo de trabajo escolar. 
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Môdulos: Los modulus representan unidades de conocimientos completas en si mismas y 

multidimensionales sobre un campo de actuaciOn docente, proporcionancio un marco de 

referencia integral, las principales Imneas de acciOn y las estrategias fundamentales para 

intervenir en dicho caripo. 

Su  organizaciOn  puede  presentarse  en  materiales   impresos,  con  gulas  de  trabajo  y 
 

acompañamiento tutc lal, facilitando el estudio independiente. Por sus caracteristicas, se 

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

 

Unidades de definiciOn Institucional (UDI) 
 

Estas unidades permien recuperar las experiencias educativas, construidas en Ia trayectoria 

form ativa del Instituto Formador. 

Los ejes sugeridos ps’ra estas unidades forman parte del Campo de Ia FormaciOn EspecIfica. 

La eleccián de las riismas deberá ser discutida y acordada por los distintos actores 

institucionales, en los ámbitos de participaciOn y gobierno, garantizando Ia articulación con las 

unidades curriculares Je todos los campos de Ia formación. 
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Carga horaria 
por año académico 

 

  Carga horaria por campo formativo 

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

1° 725h 20 m 256 384 85h 20m 0 

 

20 682h 40m 234h 40m 
-

362h 40m 85h 20m 0 
L   

3° 682h 40m 
 

192 
 

362h 40m 128 0 

 
40 

 
— 

 

GGlh2Om 
L 

 

64 
 

384h 213h20rn 0 

EDI fuera 
  año   

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Total 
carrera 2.752 746h 40m 1493h 20m 512 0 

Porcentaje 100% 27% 54% 19% 0% 
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• Carga horarh y cantidad de unidades curriculares 
 

 

 

CUADRO 1: CA GA HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS CATEDRA 
 

 

 

 

Carga hcraria 
par año académico 

 

Carga horaria par campo formativo 

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

 

10 1088 384 576 
 

128 0 

 

20 

 

1.024 
 

352 
 

544 
1 

128 
 

0 

 

30 

 

1.024 
 

288 
 

544 
 

192 
 

0 
 

4° 
 

992 
 

96 
 

576 
 

320 
 

0 

 

EDI fuera ann 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 0 

Total carrer 4.128 1.120 2.240 768 0 

Porcentaje  100% 27% 54% 19% 0% 
 

 

CUADRO 2: CIRGA HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS RELOJ 
 

r 
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Cantidad UC por año y por campo 

 

F. G. 
 

F. E. 
 

F. P. P. 
EDI 

fuera de 
campo 

4 5 1 0 
 

4 
 

5 
 

1 
 

0 

3 5 1 0 
 

1 
 

5 
 

1 
 

0 
 

0 0 0 
 

12 
 

20 4 
 

0 

 

Cantidad UC por 
año y regimen de 

  cursada   
 

Anuales 
 

Cuatrim 

  

  

 

9  

 

7 
 

 

0  

 
 

0 

 

—

-
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CUADRO 3: CANTIDAD DE UC POR CAMPO Y POR AO; SEGUN SU REGIMEN DE CURSADA 
 

 

Cantidad de UC 
por año 

 

 

Total 
 

 

10 10 
 

20 10 
 

9 
 

7 
 

UDlfuera’ 0 de año 

Total 36 

- 

[0    

CUADRO 4; CARGA HORARIA CAMPO FORMATIVO HORA CATEDRA HORAS RELOJ 

Carga horaria 
por año académico 

Carga horaria por campo formativo 
Horas Cátedra Reloj 

 

 

 

 

 

UD! 

 

 

 

1088   725h 20m 
 

 

1024  682’ 40m 
 

 

1024   682h 40m 

 

 

 

384 
 

 

352 
 

 

288 

F.G. 
 

 

26h 

234h 40m 

192h 

F. E. F’. P. P. fuera 

camp 

576 384 128 85h20m 0 

 

544 362h40m 128 85h20m 0 
 

 

544 362h40m 192 128h 0 

 
 

 

 

UDI fuera 

661i 20m g6 
 

64h 
 

 

0 

 

576 384 320 213h20m 0 
 

 

0 0 0 

 

Total 4128 
carrera 

 

2752h 
 

1120 746h40m 
 
2240 1493h 20m 768 512h 0 

 

Porcentaje IOO/ 
 

27% 
 

54% 19% 0 



 

 

Ar0S 
 

CAMPO DE LA FORMACIÔN GENERAL 
 

CAMPO DE LA FORMACIÔN ESPECIFICA CAMP0 DE LA FORMACIÔN EN LA 
PRACT1CA PROFESIONAL. 

uD 
FUERA 
CAMPO 

 
 

Pedagogia (Asignatura. 96h) 
- Corporeidad, juego y lenguajes 

artisticos (Taller, 96h) 
- Oralidad, lectura, escritura y TIC 

(Taller, 96h) 
- Oidáctica General (Asignatura, 96h) 

 

Quirnica General (Asignatura 192h) 
- FIsica I(Asignatura 98h) 

Materriática l(Asignatura 96h) 
- Ciencias de Ia Tierra(Asignatura-TalIer 96h) 

Biologia( Asignatura 96h) 
- 

 

I: Sujetos y 
contextos, aproximacion a Ia 

(Taller I28h) 

 

 

 

 

 

20 

 

- Filosofia (Asignatura, 96h) 
- Psicologia Educacional (Asignatura, 

96h) 
EducaciOn sexual integral 
(Serninarlo-Taller, 64h) 
Historia politica, econOmica y 

- social1 
cultural Argentina y Latirioamericana 
(Asignatura, 96hJ 

 

- Quimica Inorgénica l(Asignatura 160h) 
- Fisica II (Asignatura 96h) 

Maternática II (Asignatura 96) 
- 

Sujetos de Ia EducatiOn Secundaria( 
Serniriario 96h) 

- Didáctica de las Ciencias Naturales 
(Asignatura 96h) 

 

- Préctica Docente II: EducaciOn 
Secundaria y Préctica Docente 
(Serninario-TalIer, 128h) 

 

  

- Análisis y OrganizaciOn de Las 
Instituciones Educativas (Senmario- 
Taller, 96h) 

- Historia de Ia Educación Argentina 
(Asignatura, 96h) 
Sociologla de Ia Educación 
(Asignatura, 96h) 

 

- Quimica Orgánica (Asignatura 160h). 
Fisico-qulmica (Asignatura 96h) 

- 

- Didáctica de Ia Quimica (Asignatura 96h) 
- Episternologia de Ia Quimica (Seminario 

96h). 
UDI(96) 

 

-  Practica Docente Ill: Cotidianeidad 
en las aulas, experiertcias de 
formaciOn (Sen-iinario-TaIler, I 92h) 

 

  

- Derechos Humanos: ética y 
ciudadania (Asignatura, 96h) 

 

Quimica Analltica (Asignatura ISOh). 
- 

Quimica BiolOgica (Asignatura 96h) 
Quimica Industrial (Asignatura 

- 

128ti) 
- 

Qulmica Ambiental (Serninario-taller 96h) 
- 

LJDI(96) 
- 

 

- Préctica Docente IV. Escenas 
Educativas y Trayectorias de 
FormaciOn (Taller- Seminario, 
320) 

 

 

0
  0 

 

 

 

 

 

CUADRO 5: DENOMINACION, FORMATO Y CARGA HORARIA ANUAL DE LAS UNIDADES CURRICULARES, EN HORA CATEDRA 

 

C) 
0 
z 
C)) 
rn 
C.- 

 
ni 
z 

I m 
 

 
in 

 

 

 

 

-tJ 
C 

 
0 

 
0- 
CD 
in 

 
CD 

- - Práctica Docente 
 

- Práctica educativa. 

m 
C 0 

C) Co 

>C) 
0 
z 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 



 

2doAho 3erAño 4to Ano 
Unidad 

Cumcuiar HCSU HCA’ Form HD’ 
Unidad HCS HCA Form HD Unidad 

Curricular HCS HCA Fonn HO Unidad 
Curricular 

HCS HCA Form. lID 

Campo de Ia Fonnación General 

 

Pedagoga 
 

3 
 

96 
 

Asig. 3 Filosofia 3 
 

95 
 

Asig 

I Anãl.y 
Org.de las 

3 
Instil 

I Educativas 

 
3 

 
96 

 

Scm. 
Taller 

 

3 
Derechos 

Humanos:    Eticay 
Ciudadania 

 

3 

 
I 

96 
I 

Asig.   I   3 

I 
Corp. Juego 

yLenguajee 

Artisicos 

 
3 

 
96 

 
Taller 

2 
2 
, 

Hist. sociai y 
poIitic Prg. y

 3
 

Latiroamerica 
na 

 

96 
 

Psg. 
I Hisloria de 

3    I IaEduc. 
Argentina 

 
3 

 
96 

 
Asig 

 
3 

    

Oral., Lect, 
Esaituray 
Tic 

 

3 
 

96 
 

Taller  Psicdogia 
39-
 

Educaciona 

 

6 

 

Asig. 
I Sociologia 

3    I dela 
I  EducaciOn 

 

3 
 

96 
 

Asig. 
 

3  
-- 

 
- 

 
- 

 

Didcca 
General  96 Asig.  

Educ. Sexual 
L2

 
nteqra 

64 Scm. 
Taller 

2     I  
 

—— 
 

—— 
 

—— 
 

—— 
   

THCS 12 
  

18 THCS 1  11 
  

11   ITHCS 9 
  

9 THCS 3 
 

—p3 
Campo de Ia Fomiaceon  Especifica 

Quiirnca 
General 

6 192 Psig. 6 Quimica - 
5 160 Asig. 5 

Flsico- 
Quirnica 3 96 Asig  

Quimta 
BiolOgica 

3 96 Asig. 3 

Matenati  
 

96 

 

Asig. 
 

3 

 

Maternática II 
 

3 
 

96 
 

Asig. 
 

3 
Epistemolog 
iadela 
Quimica 

 

3 
 

96 
 

Scm.  Qulmica 
Industrial 

 

4 
 

128 
 

Asig 
 

4 

Fisical 3 96 Asig. 3 Fisca II 3 96   
Oidâica de 
laQuimica 3 96 Asig  

Qulrnica 
Nnbienlal  95 Sam. 

Taller 3 

Ciencasde 
Ia Tierra 

 g Asig. 
Taller 

 
DidactIcs de las 
Cs. NatraIes 3 96 

* 
 

Quirnrca 
6 160 Asig. 5 Quimica Analitica 5 160 Asig. 5 

 

BioLogTa 
 

3 
 

96 
 

Asig. 
 

3 
Sujetos de Ia 
Educacin 
Secudada 

 

3 
 

96 
 

Scm. 
 

3 
 

UDI 
 

3 
 

96  
 

3 
 

UDI 
 

3 
 

96  
 

3 

THGS 18  
— 

—.-- 19 THCS 17  
—— 

 
— 

17 TI4CS 17  
—  17 TI-CS 18 ——  18 

Campo de Ia Formación en Ia Práctica Profesional 
Practice 
Docente I j  12 

Ta!ler  
Prctica 
Docente II 4 128 

Scm, 
Taller 

S 
3 

Prãctca 
Docente Ill 

6 192 sem. 
Taller 

4 
4 

Pracuca Docente 
IV 

10 320 
Sem. 
Taller 

5 
7 

LTHC I   34 — — 42 THC 32 — —- S4 THC 32 — —- 34 INC 31 — —- 33 

 

‘ 

0Im
 

 

 

 

 

PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUIMICA 
 

 

Curi,cular 

C) 
0 
2 
Cl) 
m 
C— 
0 
0 
m 
2 
rn 

 

> 
 

- 

m 
C 
C) 

C) 

0 
2 

 

 

 

 

 

— 

 

lnorgànica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26HCS: Horas Cétedra Semanales 
27HCA: Noras Cãtedra Anuales 

ND: Horas Docentes 
TI-ICS: Total Horas Cktedra Sernanales 

30ThC: Total Horas Cãtedra 
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CAMPOS DE LA FORMACION DOCENTE 
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• CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
 

 

Es precisamente en el campo de ía educación que hoy se Iibra 

tal vez una de las batallas mâs decisivas en torno del 

significado. Están enjuego, en esa lucha, los significados de Jo 

social, de lo humano, de lo politico, de lo econámico, de lo 

cultural y, de aquello que nos concierne, lo educativo. En nsa 

lucha, ía educación es tin campo de batalla estratégico. La 

educaciOn no es solamente uno de los significados qua estén 

siendo redefinidos: ella es el campo de confrontaciOn de los 

diferentes significados 

Tomas Tadeu IDa Silva; (1999) 
 

 

En el Campo de Ia Formacián GeneraL, se propone analizar y reflexionar sobre el carácter 

complejo de Ia forma’lón docente como trayectoria. Este se orienta a Ia comprensiOn de los 

fundamentos histOriccs, filosáficos, econômicos, polIticos, sociales, pedagôgicos y éticos del 

trabajo docente, anali7ando las posturas en terisián, de diversos contextos socio-educacionales 

y las subjetividades er interacción. 

Los Lineamientos Cur iculares del INFD, plantean cuestiones a pensar en términos de tension 
 

en Ia FormaciOn Genrral: relaciOn o integraciOn entre teorlas y précticas, comprensiOn de las 

singularidades en el ,?larco de regularidades (poner en diálogo Ia mirada de lo comün y lo 

diverso), fortalecimien o de Ia enseñanza en contextos y dimensiones complejas desde rnarcos 

conceptuales e interrretativos, integración de problenias y lenguajes, vinculaciôn entre las 

disciplinas, Ia vida cotiliana y las précticas socio-educativas. 

La finalidad del Caml. o de Formación General en el curriculum para Ia formaciOn inicial de 

todas las carreras es construir marcos conceptuales para pensar y comprender las realidades 

sociales, culturales y educativas, las instituciones y las précticas docentes. 

Los aportes de este Campo apuntan a Ia selecciOn de ejes teméticos y problemáticas para Ia 

formacion de los futuros docentes y su transferencia  a diferentes contextos. 
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PRIMER ANO 
 

 

 

 

PedagogIa 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: S horas cétedra semanales.  2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado  anual 
 

 

 

Marco Orientador 
 

La reflexián teórico — pedagOgica y Ia problematizaciôn de Ia educaciOn constituyen aspectos 

centrales de Ia formaciôn docente ya que incorporan una lectura social, politica y critics de Ia 

situaciôn educativa. 

En este espacio se bndan los marcos teOricos que permiten comprender la educación como 

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

transformador. Constifiye una instancia de reflexión teOrica sobre los problemas del campo de 

Ia educaciOn, porque esde los marcos referenciales se analizarán los supuestos subyacentes 

a las teorias y prácticas pedagôgicas. 

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

diferentes contextos, j Ia comprensiOn de que Ia Pedagogia, tal como se Ia concibe en Ia 

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

results fundamental p.ra Ia formaciOn docente inicial. 

La recuperaciôn de los procesos de producciOn,  distribuciOn y apropiaciOn  de saberes en los 
 

distintos  contextos  hit tOricos 
 

politicos y las criticas que surgen en el siglo XX facilitará Ia 
 

con.strucciôn de marcos referenciales para Ia acciOn docente. En paralelo, el análisis de las 

corrientes de reflexió ‘i  pedagOgica, de sus tradiciones, de sus problemas histáricos harã 

posibte Ia comprensiôn de las problemáticas contemporáneas y las prácticas cotidianas en Ia 

escuela. 
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Ejes de Contenidos 
 

EducaclOn y pedagoçiia: significados, sentidos y rupturas 
 

Configuracián histOrica y politica del campo pedagOgico. Los fundamentos antropolágicos, 

filosOficos, politicos, sociolágicos que subyacen a las teorias y a las prácticas pedagágicas. 

EducaciOn y trans riisión. Problemáticas epistemolágicas de Ia pedagogla. Las 

transformaciones del “inculo Estado y EducaciOn. Problernáticas y perspectivas pedagágicas 

de America Latina y A. geritina. 
 

 

Los sujetos y discursos pedagógicos: herencias y nuevas subjetividades 
 

Discursos pedagógico.. PedagogizaciOn de Ia infancia y Ia escolarizacián del saber: del niño al 

alumno. TensiOn ent e homogenizaciOn e individualizaciOn. Reproductivismo. Pedagogias 

liberadoras. 

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

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

obligatoriedad. 
 

 

La escuela como espacio pedagOgico 
 

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

Contexto institucional áulico. El lugar de los sujetos. 
 

 

Conocimiento y saber escolar 
 

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

prácticas pedagOgicas   TransformaciOn del escenario pedagOgico en Ia sociedad actual. 
 

 

Bibliografia 
 

ANTELO, E Y ALLIAUD, A. (2009) Los gajes del oficio. Buenos Aires, Editorial Aique. 

CAMILLONI, A., CELFIAN, S. y otros (1998). La Evaluación de los aprendizajes en el debate 

didéctico contemporâreo. Buenos Aires, Editorial Paidós. 

CARLI, S. (Comp.) (4999)  De Ia familia a Ia escuela. lnfancia, socializaciOn y subjetividad. 
 

Buenos Aires, Editoria’ Santillana. 
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Mexico, Siglo XXI Editores, 
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PUIGGROS, A. (Comp.) (2007)  Cartas a los educadores del siglo XXI. Buenos Aires, Editorial 
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Didéctica General 
 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 hora ; cãtedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La formación en el campo de Ia didactics tiene que reconocer su construcciOn histOrica y social 

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

las prácticas do onseranza que so desarrollan en escenarios institucionales particulares — las 

escuelas- asi como Is construccián do herramientas teOrico — metodolágicas implica pensar Ia 

enseñanza desde una perspectiva problematizadora y hermenéutica. 

La didáctica tiene quo superar Ia mirada instrumentalista, y poder provocar Ia reflexiOn acerca 

do Ia enseñanza. Pensar, analizar,  visuafizar  las  complejidades  do  Ia  acción  docente,  sus 

atra vesamientos socia,es, institucionales, histOricos, interpersonales, finguIsticas, psIquicas26. 

La  Didáctica  como  disciplina  del  campo  pedagOgico  y  por  ende  do  las  Ciencias  Sociales, 
 

reconoco  como  objeto  do  ostudio  a  Ia  ensoñanza   dosdo  una  porspoctiva  toórico 
— 

 

opistomológica   quo   r D  solo  pormita  apropiarso  do  dotorminados   concoptos,  catogorlas  y 

toorias, 5mb compronc or los tipos do razonamionto y lOgicas quo produjoron tales teorias. 

Incorpora  además  una  perspectiva  do  formación  critico  social  quo  gonoro  ospacios  para  Ia 

lectura  comprensiva  e’ol  prosonto,  las  principalos  problomáticas  y  dosafios  actualos  do  Ia 

oscuola  y  oF  lugar  scciopolitico  quo juegan  los  trabajadores  do  Ia  educaciOn.  Por  ello  el 

recorrido   por  esta   u,iidad  curricular   so  aborda   a  travOs   do  tres  ojos  que  tensionan   y 

problematizan el campo do Is didãctica dosdo distintas miradas. 

El  ostudianto  podrá  problomatizar  y  construir  horramiontas  teOricss-  epistemolOgicas   para 

ponsar y disonar prop’ estas didãcticas, articulando los tres campos de formaciOn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26Aportes de los Institutos. 
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Ejes de Contenidos 

La constitución  del c:ampo de  a didáctica: problematizaciOn  de  Ia enseñanza  como su 

objeto de estudio 

Abordaje  epistemolOg cc  de  las  Ciencias  Sociales  y  Is  constituciOn  do  Is didáctica  como 

discipline. Su objeto ck; estudio. Tradiciones en Ia configuraciOn discipliner de Ia didactics. 

Problematizacián del  .ampo do Ia didáctica: relaciones y tensiones. El lugar de los sujetos, las 

prácticas y Ia escuela. 
 

 

Curriculum come texto y contexto donde se desarrolla Ia enseñanza 
 

Conceptualizaciones de curriculum. Enfoques teáricos actuales.  Dimensiones  politicas, 

sociales, fiiosOficas, edagOgicas, culturales, históricas y económica do un Curriculum. 

Construcción y  desarrollo curricular: debates  y tensiones. Contrato didéctico y  transposición 

didáctica. Agenda  pedjgógica. 
 

Contiguraciones didacticas y práctica docerite 
 

RelaciOr’r didáctica —   r’ráctica docente.  El luger del conocimiento,  Ia teoria,  Ia práctioa de Is 

enseñanza y el curricLium, Su vinculaciOn con las teorias del conocimiento y is concepciOn del 

método. 
 

El prob!ema del conorimiento en Ia escuela. La transposiciOn didáctica. La perspective de Ia 

complejidad. La const-ucciOn  metodolOgica:  propuestas  Didácticas:  Seleccián y organizacián 

de contenidos, artici...aciOn entre estrategias, contenidos, intencionalidades educativas e 

intereses de los estudiantes de Ia formaciOn docente. La evaluaciOn como porte del proceso de 

enseñanza: concepciones, enfoques. 

 

Sibliografia 
 

ALVAREZ  MENDEZ,  J.  M.  (2001)  Evaluar  pare  coriocer,  examinarpara  excluir.  Ediciones 

Morata, España. 

BERTONI, A. (1997) Los signfficados do Is ovaluación educative: alternatives teoricas. Editorial 

Kapelusz, Bs. As. -

 

CAMILL1ONI, A. y otras; (2007) El Saber didáctIco. Editorial PaidOs. Buenos Aires. 
CAMILLONI A,  CELMAN  S y otros:  (1998)  La evaluaciOn  do los aprendizajes  en el debate 

didáctico contemporárso.  Editorial Paidôs. Buenos Aires. 

 

 

 

51 



52  

 

 

 

 

 

RESOLUCION  N° 

7 6 2 
C.G.E. 

 

 

Provincia cie Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

CAMILLONI A., EDEL9TEIN, G. y otros, (1996) Corrientes didácticas contemporáneas. Paidós 
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DE ALBA, A. (1995) C irriculum, mito y perspectivas. Miño y Dávila. Buenos Aires 

DIAZ BARRIGA, A. (1991) DidáctIca, aportes para una polémica. Capitulo 1: Notas en relaciOn 

con Ia didâctica. Edito al Rei. Buenos Aires. 

FREIRE, P Y GIROUK, H. (1990) La naturaleza polItica de ía educación.  Cultura, poder y 

liberación. Paidós. 

FREIRE, P. (2003) Ca.Ias a quien pretende enseñar Siglo XXI Bs As. 
 

FREIRE, P (1999) PedagogIa  de ía autonomIa.  Saberes necesarios para  ía préctica educativa. 
 

S XXI, Buenos Aires. 
 

FREIRE, P (1993) PeCegogla de ía esperanza. Editorial Siglo XXI. Mexico. 

GIROUX, H. (1992) TE;OrIa y resistencia en educación. Editorial Siglo XXI. Madrid. 

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

LITW1N, E. (2008) El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Editorial PaidOs. 

MATEO, J: (2000) La evaluaciOn educativa,  su prâctica y  otras metâforas.  Cuadernos  de 

EducaciOn N° 33. Editorial Horsori. España. 

MEIRIEU, P. (2001) U opción de educar Etica y Pedagogla. Editorial Octaedro. 
 

MEIRIEU, P (2005) C& Ia a un joven profesor Editorial Laerte. 

MEIR1EU, P (1998) FrRnkestein Educador. Editorial Laerte. 

PUIGGROS, A. (1995. Volver a educàr. El desaflo de ía enseñanza argentina a finales del siglo 
 

XK. Editorial Ariel. Sw nos Aires. 
 

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

SCHLEMENSON, 5. (996) El aprendizaje: un encuentro de sentidos .Kapelusz Bs. As. 

TADEU DA SILVA, T. ‘1999) Documento de identidad. Una introduccián a las teorlas del 
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Oralidad, Lectura, Escritura y TIC 
 

 

Formato: Taller 
 

Carga horaria para el estudiante: 3 horas cAtedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Carga para los docertes: 3 horas cAtedra (PertH Lengua) 3 horas cátedra (Perfil Tic) 

Regimen de cursado: anual 

 

Marco Orientador 
 

Los procesos de lec:ura y escritura se vinculan con diferentes prácticas de lenguaje y 

pensamiento de acue do al Ambito o Area de conocimiento y a los modos particulares de 

circulaciOn de los discursos. 

El ámbito de Ia Edu’aciOn Superior no es una excepción: hay prActicas de lenguaje y 

pensamiento que Le son propias, modos instituidos de circulaciôn de La palabra, de validaciOn 

de Ia misma, condiciores de producciOn y socializaciôn de los conocimientos. 

Proponer un taller de estas caracterIsticas en el comienzo  de  Ia carrera  docente  impLica 
 

preguntarse cuAl as la relaciOn de Ia lectura, Ia escritura con el aprenchzaje. 
 

Leer y escribir son pr.’cesos cognitivos que se aprenden leyendo y escribiendo, y a partir de 

reflexiones posteriore sobre esas prActicas. Asimismo se hace necesaria una reflexión sobre 

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

evidencian el fenámen  de socializacián tecnolôgica de las nuevas generaciones. 

Desde esta perspectiva, el trabajo del Taller se orientarA a que los alumnos desarrollen sus 

propios modos de co istrucciOn, organizaciOn y comunicacián del conocimiento, ya que los 

modos de indagar, aprender y pensar en las distintas Areas estAn estrechamente vinculados 

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

Por esta particular re’ación entre lectura, escritura y  prActicas de oralidad con Los modos 
 

peculiares de ser el di curso en las distintas Areas disciplinares, el trabajo sobre los discursos y 

los textos no puede estar desvinculado del contenido  de los rnisrnos, y se hace necesario el 

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

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

Lectura, escritura y cralidad académica 
 

Escritura y lectura COIflO procesos en relaciOn con Ia subjetividad. Leer y escribir: précticas 

histOricas. Escritura a .adémica: género discursivo, estilo, destinatarios, producciôn y revisiOn, 

documentaciOn y refemncias bibliográficas. 

Lectura académica: e:<posiciOn y argumentacián. Textos, paratextos e hipertextos. Aspectos 

gréficos y soportes textuales. 

La gramática  en los   wocesos  de lectura  y  escritura:  su vinculaciOn  con  Pa  construccián  de 
 

sentido. La normativa. 
 

 

Tic y Educación 
 

Las TIC1 procesos de Dirculacián, consumo y produccián de información y comunicaciôn como 

objeto de problematizaciOn  constante.  La relación entre las transforniaciones  sociales, politicas 

y culturales y los camb’os tecnolOgicos.  Comunicación y educaciOn en el escenario actual. 
 

 

Enseñanzas y aprencizajes en escenarios virtuales 
 

Reconfiguraciôn de Ia précticas de lectura y escritura: nexos, conexiOn y tramas. Textualiclad 

mciltiple. Hipertexto ele. ctránico. 
 

 

Bibliografia 
 

ALVARADO, M. Y Di ROS (2001). Entre lIneas. Teorfas y enfoques en Ia ensoñanza do Ia 
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ARNOUX, E., y otros (?002) La lecture y ía escritura en ía Universidad, Eudeba, Buenos Aires. 
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BLANCHE - BENVEN’STE,  C. (1998).  Estudios fin güIsticos  sobrë ía relación  entre oralidad y 

escritura, Barcelona, (edisa 
 

BOMBINI, G. (2006). “Précticas de lectura. Una perspective sociocultural”. En Lengua y 

Literatura. PráctIcas dv enseñanza, perspectivas y propuestas. Santa Fe: Universidad Nacional 

del Litoral. 
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_,JitecnologIas   de ía infor,naciOn,  Grénica, Bs As. 



55  

 

 
 

 

Provincia do Entre Pbs 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION  N° Q 6 2 
C.G.E. 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

CARL1NO,   P.  (2005).  Escribir,  leer  y  aprender  en  Ia  universidad.   Una  introducciOn  a  Ia 

alfabetizaciOn acadOrn1ca, Fondo de culture econOmica, Buenos Aires. 

CAR LINO,  P.  (2005).  EscribTh  leer y  aprender  en Ia universidad.  tine introduce/On  a Ia 

affabot/zac/On acadérnica. Bs.As., Fondo de Cultura EconOmica. 
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Crão. 
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Iberoamericana, MéxicD. 

FERNÁNDEZ   BRAVE’,  A.  y  TORRE,  C.  (2003),  Introduce/On  a  Ia  escritura  universitaria, 
 

Granica, Montevideo. 
 

LANDOW, G (1995). fipertexto, Paidôs, Barcelona. 
 

LARROSA J (1995) &cuela, poder, subjet/vación, La piqueta, Madrid. 

LARROSA J. (1996) La experiencia de Ia lectura, Laertes, Barcelona. 

MILIAN M. Y CAMPS (2000).El papel de Ia actividad metal/ngUIstica en el aprend/zaje  de Ia 
 

escritura, Homo Sapie. is, Rosario. 
 

ONG,W. (1987) Oralieadyescritura, tecnologIa dela palabra, FCE, Mexico. 
 

CASSANY,  D. (2008)   Taller de textos. Leer, escribir y comentar  en el aula.  Buenos Aires: 

PaidOs. 

OLSON, D. y TORRANCE,  N. (1998). Culture escrita y oralidad. Bs. As., Gedisa 
 

ONG, W. (1987) Oral dad y escritura. TecnologIas de Ia palabra. Mexico, Fondo de Cultura 

Econámica, selección e pãginas. 

PETIT, M. (1999) Nuevos acercam/entos  a losjOvenes  y Ia lecture.  Mexico, Fondo de Culture 

EconOmica 

PETRUCCI, A. (1999) qlfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona, Gedisa 
 

R.A.E. (1999). Ortogrela de Ia Iengua espanola. Madrid, Espasa Calpe, selecciôn do páginas. 
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Corporeidad, Juego y Lenguajes ArtIsticos 
 

 

 

Formato: Taller 
 

Carga horaria para el estudiante: 3 horas cátedra semanales. 2 horas reloj 
 

Carga para los docentes: 2 horas cátedra (Perfil Educacián Fisica), 2 horas cátedra (Perfil 

Aries Plásticas), 2 horns cátedra (Perfil MUsica) 
 

Regimen de cursado  anual 
 

 

 

Marco Orientador 
 

La cultura, dice Rolanc: Barthes27, es un campo de dispersiOn de los lenguajes, y el estallido de 

Ia Ilamada cultura de rnasas ha contribuido a profundizar su carécter heterOclito. En Ia sociedad 

de Ia cultvra de mass, todo habla. La proliferaciOn de significantes, Ia irrupciOn de nuevas 

concepciones estética: y soportes derivados del desarrollo tecnolágico hacen más compleja Ia 

reflexiOn sobre los due entes lenguajes. 

Asumir esta complejidid sin intentar reducirla o compartimentarla requiere una reflexiOn sobre 

los modos en que organizarnos y significamos nuestras sensaciones, percepciones, 

emociones, pensarniertos, a través de nuestras experiencias vinculares y sociales. 

Este taller se orienta, entonces, a sensibilizar a los alumnos a partir de La experimentaciOn con 

los diferentes lenguajes, a La  frecuentaciOn de diversas manifestaciones artIsticas y a Ia 

reflexiOn acerca de cOrno los nuevos modos de producciOn y circulaciOn, aèI como Ia diversidad 

cle soportes, generar relaciones inéditas entre cuerpo, lenguaje y percepciOn, social e 

histc5ricamente situadrs. Estos procesos tienen corrio propOsito que los alumnos observen 

criticamente todas les configuraciones de movimiento y sentido socialmente valoradas, 

desnaturalizando las pácticas instituidas. 

Es necesario desarrolar en Ia forniaciOn inicial una disposiciOn lüdico motriz para La acciôn, 

expresiOn y comunicaciOn que le permita a los estudiantes, a partir de sus recorridos 

experienciales, una co nprensiOn de estos mismos procesos en sus prãcticas pedagOgicas. 

El formato taller de esta unidad curricular ha de posibilitar que los diferentes lenguajes y 

disciplines se integren total o parcialmente en torno a Los ejes propuestos a partir de diferentes 

  proyectos que diseñen e implementen los docentes responsabies. 
27 

BARTHES R, (2009), E susurro del lenguaje. Más a!lá de lapalabray la escrituta. Paidós. Barcelona. 



58  

 

 
 

 

Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N° 
07 6 2 C.G.E. 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

 

 

Ejes de Contenidos 
 

La corporeidad: biogtafias a identidades 
 

Cuerpo, vinculo y sunjetividad.  Condiciones  materiales y simbálicas  de producciOn de las 

prácticas corporales en los docentes. El cuerpo corno construcciOn social, polItica y cultural. 

Diálogo entre sociedaC y construcciOn de identidades. El sujeto como intérprete de sus propios 

procesos.  El sujeto, sus  procesos creativos  a través  del cuerpo,  el juego;  Ia irnagen y Ia 

tecnolog ía (percepciôn, sensibilidad, intuiciOn, espontaneidad, creatividad e innovaciOn). 
 

 

Apertura a otros modos de comunicaciôn y expresiôn 
 

Disponibilidad corporai  para jugar,  expresarse,  corn unicarse,  interaccionar  colaborativarnente, 

en cooperaciOn y  oposiciOn. El carácter integrador del hecho estético. Nuevos lenguajes de 

expresiOn y comunicarión corporal. 
 

 

Prácticas pedagógicas y los distintos lenguajes 
 

CreaciOn y producciOn a través de diferentes Lenguajes. Redescubrimiento en las relaciones de 

confianza y Ia producción de mensaje con intencionalidad expresiva y comunicaliva. La 

identidad cultural vincLlada con Ia sociedad actual y Ia institución educativa. 
 

 

Bibliografia 
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Editorial Topía. 
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CALMELS, D. (2001):  Duerpo y saber  Buenos Aires. Ediciones Novedades Educativas. 
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de Palos. 

FERNÁNDEZ, A. (2000): PsicopedagogIa en psicodrama. Buenos Aires. Editorial Nueva Vision. 

FREGA, A. L. (1980): Creatividad musical: fundamentos y estrategias para su desarroio, en 

colaboracion con Marçeiy M. Vaughan. Buenos Aires: EdiciOn DDMCA. 

FREIRE, P. (2008): Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires, Siglo )(Xl editores. 
 

FRIGERIO, G. y DIKER G. (Comp.) (2007): Educar: (sobre) impresiones estéticas.  Buenos 

Aires: Del Estante Edit )rial. 

GAINZA, V. H. de (ed.) (1993): La EducaciOn Musical Frente a! Futuro. Enfoques 

interdisciplinarios desoe Ia Filosoffa, Ia Sociologfa, Ia AntropologIa, Ia Psicologla, Ia Pedagogla 

y La Terapia. Buenos Ares: Ediciones Guadalupe. 

GIRADEZ, A. (2005): 1 #ernet y Educacion MusicaL Barcelona: Ediciones Graô. 

GOMEZ, R. (2003): F; aprendizaje de las habilidades y los esquemas motrices en el niflo y el 

joven. Buenos Aires. Editorial. Stadium. 

GRASSO,  A.   (2005) Construyendo  identidad  corpora!. Bs.  As. Ediciones  Novedades 

Educativas. 

GRASSO, A.; ERRAMOUSPE, B. (Colab.) (2005): La corporeidad escuchada. Buenos Aires. 
 

Ediciones Novedades  Educativas. 
 

MATOSO, E. (1996): El cuerpo, territorio escOnico. Buenos Aires. Editorial PaidOs. 
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Bs. As. Editorial Biblos 
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editorial. 
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OLIVERAS, E. (2009): La metáfora en el arte: retOrica y filosofIa de Ia irnagen. (2da edicibn), 

Buenos Aires, Argentina: Emecé. 

RASSKIN, M. (1994) MUsica Virtual. Sociedad General de autores de España. España: ANAYA 

Multimedia. 

ROSBACO, C.1. (200C1: El desnutrido escolar. Buenos Aires. Editorial Homo Sapiens. 
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Ponencia Paraná, Entre Rlos, Colegio de Psicopedagogos. 

SANTOS  GUERRA,   M.  (1998):  lmagen  y  EducaciOn.  Buenos  Aires1  Argentina:   Editorial 

rriagisterio Rio de Ia Plata. 
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PaidOs. 

SIMMEL, G. (2003): Estudios psicolOgicos y etnológicos sobre musics. Buenos Aires: Editorial 
 

Grao. 
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SEGUNDO AIO 
 

 

 

 

 

Filosofla 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

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

Regimen de cursado:  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La filosofla, desde Ia acionalidad y Ia pasión, problematiza las grandes cuestiones que han 

afectado y afectan al £Jjeto, 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 ociedad, poniéndonos en  contacto con los pensadores-filósofos más 

importantes y sus reflcxiones para encontrar, mediante Ia razón respuesta a los interrogantes 

que hoy planteamos. 

Para poder concretar esta propuesta, las problemáticas se abordarán desde una lectura 

culturalmente situada. Esta forma de hacer filosofla pern’iite mostrar que los sujetos no estamos 

aisiados, sino incluidos en una compleja red de relaciones histOricas, sociales, polIticas, 

culturales que orientan y condicionan nuestro pensar. 

Desde esta mirada, d€sde un análisis histOrico y contextual de las corrientes del pensamiento 

más significativas, se pretende que Ia filosofla deje su huella en los estudiantes, que abra 

caminos al cuestionamiento, a Ia interrogaciOn de nuestra propia realidad, buscando 

respuestas con fundamentos. 

Las propuestas peJagOgicas deberán asegurar ei tratamiento interdisciplinario y 

contextualizado de Io conocimientos de filosofia, y de esta manera articular conocimientos 

filosáficos con diferentas contenidos y modos discursivos en las ciencias naturales, humanas, 

en (as aries y en otras producciones culturales: La filosofla puede cooperar decisivamenta en el 

trabajo de articulaciOn 1e los diversos sistemas teoricos y conceptuales curriculares.2° 
 

 

 

28FEITOSA, CH. (2005) ‘uestiones filosoficas  - metodolOgicas. Noveduc. N°169. 
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Ejes de Contenidos 
 

IntroducciOn a Is Problemãtica filosôfica 
 

Configuraciones histôicas, sociales, poilticas y episternológicas en relacián a Sujeto, politics, 

conocimiento, educación, ética y estética. 

Historicidad del can po   de   Ia  filosofla. Tensiones y   debates actuales. Pensamiento 
 

latinoamericano. 
 

 

 

ReflexiOn epistemologica: miradas acerca del conocimiento 
 

La EpistemologIa dive rsos modos de abordarla. Perspectivas y análisis de las ciencias y el 

conocimiento. La sittaciOn actual de Ia epistemologia: supuestos, debates y tensiones. 

Construcciones episternolOgicas en el campo de Ia quimica. 
 

 

Filosofla y Educaciór: entramados y sentidos 
 

Experiencia. Saber. Herencias. EducaciOn como deseo de conocer. Problematización de 10 

dado. Sentidos de edu:ar. Supuestos epistemológicos y politicos en las précticas docentes. 
 

 

Bibliografia 
 

ADORNO, T. (1931) La actualidad de Ia filosofia. Editorial PaIdos. 

ARENDI, H; (2007) L& oondiciOn humane. Paidós. Buenos Aires. Gedisa. 
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ELSTER,  J.  (1983) ivas  amargas.  Sobre  Ia  subversion  de  ía  racionalidad.  Peninsula. 
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FEIMANN, J.P. (2006) Qué es ía fllosofIa. Prometeo Libros, Buenos Aires. 

FEITOSA, C. (2005) C jestiones flíosOfloes - metodoíOgicas. Noveduc. N°169 

FOUCAULT, M. (1999  La arqueologia del saber Mexico DF, Siglo XXI editores. 

GARCIA  CANCLINI,  N.  (1990)  Cultures  híbridas.  Estrategias  para  entrar  y  salir  do  Ia 

modernidad, Mexico (GrijaLbo). 

HERLINGHAUS,  HERMANN/WALTER, MONIKA.  (1994)  Posmodernidad en  Ia  periferia. 

Enfoques íatinoameric nos de ía nueva teorla culturaL Langer, Berlin. 

,J(HERNANDEZ PACHECO, J. (1996) Corriontes actuales de fiosofla. Ed. Tecnos. Madrid. 
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KUSCH, ft (2011) Geocultura del hombre arnericano. Editorial FundaciOn Ross. 

LOBOSCO, M. (2005) iosofIa fuera de los muros. Noveduc. N°169 

ONFRAY,  M. (2005). Antimanual  de Filosofia. Lecciones socráticas y alternativas.  Madrid. 
 

EDAF 
 

RICHARD, N. (1994., Latinoamérica y Ia posmodernidad en: Herlinghaus/ Walter (eds.) 

Posmodernidad en Ia reriferia. 
 

 

 

 

 

Historia Social y PolItica Argentina y Latinoamericana 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horas cãtedra sernanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen  de  cursado anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La Historia en tanto disciplina del campo de las Ciencias Sociales es un discurso acerca de los 

rnodos de configuraci? n de las sociedades en el tiempo. Su denominaciôn -historia- se refiere 

no solamente al nomb e de Ia disciplina sino también a su objeto -Ia historia de los pueblos, de 

sus culturas, sus mied ‘s, sus proyectos. 

Es desde este espac 0 que intentarernos interpreter, cornprender, refiexionar Ia Historia de 

Argentina y Latinoarrérica incorporando los  sujetos  colectivos  e  individuales  que  fueron 

excluidos y silenciades. Ap&aremos a Los indicios, preguntas, sospechas que desde  este 

presente nos permitan explicar Los procesos histOricos y su articulaciOn con las biografIas para 

que no se ignoren rns las contundencias de esos procesos en las biografIas de otros y de 

nosotros, sin dejar de  ado ningün relato oral o escrito, ya que las problemáticas y sujetos que 

Ia historia aün no ha rarrado aparecen siempre en algUn canto popular una copla o es escrita 

por un poeta que, seru ible, siente Ia responsabilidad de escribir y contar. 

Con Ia pretension de creer en nuestro luger protagOnico y que junto a otros no sornos meros 

espectadores, sino co.istructores de proyectos colectivos, donde las memorias individuales se 

aCinan en las memories colectivas de los pueblos. reconocemos a La Historia como ciencia y a 

esta unidad curricular como crucial pare cornprender a interpreter el presente de Argentina y 

Latinoamérica  allI inc uida.  Esto no significa  de  ninguna manera olvidar  o  menoscabar  el 
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contexto internacional pars explicar los procesos de construcciOn de las regiones econámicas, 

los intereses politicos que intervienen en las decisiones de poder, Ia diferente percepciOn del 

tienipo, las desiguaId&des e injusticias que marcan las diferencias culturales y sociales. En 

consonancia con ello vincular el aula y su mundo con los otros mundos qua interactüan 

construyendo las relac’ones sociales qua nos atraviesan y constituyen. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Problemas teóricos, metodolOgicos e historiográficos en torno a Ia Historia Social y 

politics de LatinoamErica y Argentina 

Conceptualizaciones.   Periodizaciones. 
 

 

 

La disolución del orden colonial y el surgimiento de los Estados Modernos 
 

Tipos de sociedades en el siglo XV: originarias y europeas. Dimensiones politica, social, 

econOmica, ideolôgica-religiosa, técnico-cientifica .y cultural. Conquista y colonizacián de 

America en el contextc de Ia expansion capitalista europea. El orden colonial y Ia resistencia de 

los pueblos originarios 

Las revoluciones de independencia. Los proyectos de unidad continental. FormaciOn de los 

Estados en el marco cia Ia RevoluciOn Industrial, el crecimiento del comercio internacional y las 

revoluciones democrãico burguesas. El triunfo del librecambismo y Ia influencia decisiva de 

Inglaterra. Los Estadcs modernos constitucionales. El caudillismo. El Estado oligárquico. El 

conflicto social y Ia ampliación del principio de ciudadanla politics. 
 

 

La construcciOn de Ia. democracia en las sociedades latinoamericanas 
 

Contexto internacionsl de dos modelos en pugna (capitalismo y socialismo) y nuevos 

colonialismos. Modelos de acumulaciOn y estructura social: modelo agroexportador, modelo de 

industrializaciOn por s’istituciOn de importaciones y modelo rentistico financiero. Movimientos 

sociales y politicos. Pcpulismo y Estado de Sienestar. Decadencia de Inglaterra y emergencia 

de EEUU como nueva potencia mundial. Luchas y resistencias en el contexto de Ia Guerra 

FrIa. Dictaduras y viokciOn de los Derechos Humanos. Mestizaje e hibridación. 
 

 

La transición democràtica en America Latina y el Estado neoliberal 
 

La herencia de las dicl3ciuras miritares. La transición a ra democracia polIfica. El neoliberaHsmo 

de  los ‘90. Aumento  ce Ia pobreza y  desigualdad  social,  Movimientos  sociates  e  integraciOn 
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iatirioamericana. El to talecimiento de los pueblos originarios. La especulaciOn financiera y Is 

crisis del orden ecorOmico mundial. Crisis del 2001. Movimientos sociales y proyectos 

latinoamericanos  actules 
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PsicologIa Educacional 
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Formato: Asignatura 
 

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

Regimen do cursado  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricular tiene como principal objetivo aportar a los estudiantes una trama de 

conocimientos signifirativos para construir desde diferentes aproximaciones teOricas, 

conceptos y reflexion€ s acerca de los sujetos, su constitución, los modos de aprender, de 

conocer y de socializ irse en diferentes escenarios educativos mostrando los alcances y 

Ilmites de los diferente s modelos psicologicos y de aprendizaje29 

Es necesario un debLte profundo en Ia formaciOn de los nuevos docentes que los lieve al 

conocimiento y a Ia refiexiOn sobre las transformaciones actuales y a los efectos de 

desubjetivaciOn, obseivados en las nuevas formas de presentarse hoy las infancias, en las 

nuevas filiaciones de It identidades Juveniles y en las configuraciones de los adultos. 

Es necesario recuperr los nuevos modos de producción de las subjetividades y delinear otros 

escenarios posibles, b,iscar nuevas narrativas escolares, analizar nuevos sentidos de historias, 

de representaciones, que posibiliten a los niños, jôvenes y adultos eñcontrar sus propias 

significaciones en las ciferentes formas de transitar sus vidas. 

Pensar estas problernáticas desde Ia  Formaciôn  General  y  desde  Ia  unidad  curricular 

Psicologla EducacionI significa incluir nuevas perspectivas teOricas, categorlas, conceptos y 

reflexiones para su análisis y un abordaje donde  puedan  entrecruzarse   los  aportes 

provenientes de los diferentes campos. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

El campo de las PsicIogIas: aportes y debates epistemolôgicos 
 

Abordajes segün el ca ripo, enfoques, teorias psicológicas, y sujetos que ellas definen. 1-listoria 

de Ia   relaciôn   psirologla   y   educacián:    aplicacionismo    y    reduccionismo.    Rupturas 
 

 

29Recomendaciories para Ia elaboración de los c1iseios curriculares. Campo cle Ia Formación General, 
2008:  19, 
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epistemológicas, cont nuidades 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 Ia construcciOn de conocirniento en Ia escuela. 

Conocimiento cotidiar o, escoLar y cieritifico. Enfoques generales sobre los procesos de 

enseñanza y aprend.zaje. El proceso de aprendizaje: dimensiones afectivas, cognitivas, 

linguIstica y social. Aiqunos criterios de progreso en el aprendizaje escolar: el desarrollo de 

formas “descontextu& zada&’ de uso de los signos y Ia creciente autonomia. Análisis de los 

dispositivos tipo “andarniaje”. 
 

 

Problemas y perspeccivas teóricas: desarrollo, aprendizaje y enseñanza 
 

RevisiOn de las perspectivas evolutivas. Critica a las visiones naturalistas del desarrollo. 
 

Las miradas centrads en el sujeto, Ia interacciOn y el desarrollo. El sujeto epistémico: Ia 

construcciOn de las esructuras cognoscitivas. Estructura y genesis y los factores del desarrollo 

de (a inteligencia. El sujeto sociocultural: aprendizaje desde Ia perspective cognitive. Los 

procesos de razonamento, aprendizaje y cogniciOn. Sujeto psIquico: constituciOn del aparato 

psiquico: de-constituciin originaria, Ia alteridad constitutiva, Ia intersubjetividad. La constituciOn 

del sujeto corno sujeto del deseo. Los procesos inconscientes implicados en Ia relaciOn docente 

alumno: procesos o transferencias, identificaciOn, sublimaciOn. Anélisis y comprensiOn de 
— 

las problemáticas afec ivas y socio- afectivas que se suscitan en Ia relaciOn docente - alumno. 
 

 

Prácticas educativas  abordaje desde una perspectiva psicoeducativa 
 

El problema de Ia movaciOn y el desarrollo de estrategias de aprendizaje autorregulado. Las 

interacciones en el dula y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La variedad de 

modalidades de interatiOn docente. Interacciones docente —  alumnos y entre pares. 

RelaclOn  docente  y  arumno:  asimetria  y  autoridad.  Su  influencia  sobre  (a  rriotivaciOn  y  las 
 

posibilidades de aprop’aciOn e identificaciOn.  Concepciones sobre el fracaso  escolar: aportes y 

discusiones 
 

 

Bibliografla 
 

AMBRAMOSKY,  A.  (?O1O)  Maneras  de  querer.  Los  afectos  docentes  en  las  relaciones 
 

,,4fedaoicas. Paidos, ‘3uenos Aires. 
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AUGE, M (2001) Los r’o lugares. Gedisa. Barcelona. 
 

BLEICH MAR1 S. (200E) La subjetividad en riesgo. Topla. Bs As. 

BOURHIS, R. Y LAY ‘US J. (Camps) (1996) Estereotipos, discriminación y relaciones entre 

grupos. McGraw-Hill. Madrid. 

BRUNER J. (1984) AciOn, pensamiento y lenguaje. Alianza. Madrid. 

BRUNER J. (1994) Rcalidad mental y mundo posibles. Gedisa. Barcelona. 
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Editorial Santillana, Buenos Aires. 
 

CALVO GARCIA, A. COmo se mata a un niño para hacer un hombre. AsociaciOn Antipatriarzal 

San Sebastian, Conferencia 26 de septiembre, 1989. 

FERRY, G. (1997) Peagogia de Ia formaciOn. Ediciones Novedades Educativas y Universidad 

de Buenos Aires. Buei as Aires. 

FRIGERIO, 0., DIKER G. (Camps.) (2004) La transmision en las sociedades, las instituciones y 

los sujetos. Ediciones ‘ovedades Educativas Bs. As. 

FRIGERIO 0., DIKER 0. (Comps) (2008) Educar: posiciones acerca de lo comUn. Del Estante 

editorial. Bs. As. 

FR1GERIC,  G.  y  otre’s.   (2002)  Educar:  rasgos   filosoflcos  para  una  identidad.  Santillana, 
 

Colecciôn saberes clatos para educadores. Buenos Aires. 
 

FRIGERID, G. (2004) Una Otica en el trabajo con niños y adolescentes La habilitaciOn do Ia 

oportunidad. Ediciones. Nov. Educ. lFundación CEM. Buenos Aires. 

GARDNER, H. (1983) reorIas de Ia Inteligencias Multiples. Editorial Paidós. 
 

GVIRTZ, S. (Camp.) (2000) Textos para pensar el dia a dia escolar. Santillana.  Bs. AS. 

IMBERTI, J. (Camp.) (2006) Violencia y escuela. PaidOs Bs. As. 

KINCHELOE y STIEN[3ERG (1999) Repensarel Multiculturalismo. Octaedro España. 
 

LARROSA, .1. y otros: 2001) Habitantes de BabeL  Politicas ypoéticas  de Ia diferencia. Laertes. 

Barcelona. 

LARROSA,  J. (1995) Escuela,  Poder y  Subjetivacion,  Ediciones  La Piqueta,  Madrid, Cap. 
 

Teonologlas del yo y e Jucación. 

MORIN, E. (2001) Los siete saberes necesarios para Ia educaciOn del futuro. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Bvgotá. Colombia. 

V. (1999) PecagogIa SociaL Cartaspara navegarelnuevo milenio. Santillana, Bs.As. 
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diversidacj sociocultured en Is escuela. Eudeba, Buenos Aires. 

PERRENOUD, P. (19! 0) La construcciOn del éxito y del fracaso escolar. Morata. Madrid. 

POZO, J.J. (1989) Te rIas cognitivas del aprendizaje. Morata Madrid. 

PuIGGRO5, A. y CACLIANO, C. (2004) La fébrica del conocimiento. Los saberes socialmente 

productivos en AmOric. Latina. Honio Sapiens. Rosario. 

ROSBACO, I. (2003 Impacto de las polIticas socioeconómicas en los procesos de 

desubjetivación en ni/los de contextos sociales vulnerables. Charla debate dictada en Ia 

Facultad de Trabajo  Sucial.  Paraná,  E.R. 

SCHLEMENSON S. 5 aprendizaje: un encuentro de sentidos. Kapelusz Bs. As. 
 

SKLIAR, C. (2005) La intimidad y Is alteridad (Experiencias con Ia palabra). Miño y Dávila, 

Buenos Aires. 

VIGOTSKY L. (1995) PensamientoyLenguaje. Ediciones Fausto. Bs. s. 
 

 

 

 

 

Educación Sexual Integral 
 

 

Formato: Seminario taller 
 

Carga horaria: 2 hors cátedra semanales. Ihora 20 minutos reloj semanales 

Regimen de cursado  anual 

 

Marco Orientador 
 

Las polIticas educativ3s vigentes consideran importante incluir en un proyecto curricular Ia 

educación sexual intugral que articule aspectos epistemolágicos, biolOgicos, psicolOgicos, 

sociales, afectivos, éticos, religiosos, espirituales, juridicos y pedagOgicos. 

Pensar en una educ 3ción sexual integral, interdisciplinaria, es superar el  reduccionismo 

biolágico y ubicarla cc mo un eslabOn relacional dentro de las diferentes cuituras.  Es dialogar 

con otros saberes, pruvenientes de Is antropologia, de las historiograflas, de Ia biologla, de Ia 

sexologia, de las ciertias de Ia salud, de Ia ética, de Ia sociologla, de Ia politica, buscando 

comprender cuáles sn las formas y las modalidades de relacián  consigo  mismo  y  con  los 

otros, por las que cack  uno se constituye y se reconoce como sujeto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia cie Entre RIos 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCIONNO  07 6 2 
C.G.E. 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

Hoy se espera que carla docente pueda trarismitir saberes sobre sexualidad. Para ello, durante 

Ia formaciOn inicial, sn hace necesaria Ia resignificaciOn de los conocimientos acerca de Ia 

sexualidad y Ia genitalidad, de las conductas y prácticas sexuales, de las reglas y normas que 

se apoyan en institucinnes religiosas, judiciales, pedagOgicas y médicas, de las subjetividades 

producidas desde estc campo, y, de ese modo, ester en condiciones de analizar los contextos 

a los que se ha asociaJo históricamente Ia sexualidad y las prácticas discursivas que se fueron 

construyendo sobre ela. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Pluralidad do enfoqus sobre Ia sexualidad 
 

Interpretaciones desth Ia sociologla, antropologia, historia y psicologia. Enfoques actuales de 

Ia sexualidad. RepresOn, vigilancia, normalizaciôn. Maltrato, violencia familiar. Abuso sexual. 

Control y subordinaciai en las relaciones de género. MercantilizaciOn. 
 

 

Los saberes referidoi a los cuerpos, Ia subjetividad y Ia sexualidad 
 

Educación y promociáu de Ia salud. Autoestima. Vinculos interpersonales y grupales, el género 

como categorla relacional en Ia historia. Mandatos culturales. Roles y estereotipos. 
 

 

EducaciOn sexual en Ia escuela 
 

La escuela como lug. r de construcciOn de subjetividades. La sexualidad comb parte de Is 

condicián humana. Madios de comunicaciôn y sexualidad. Responsabilidades y derechos. 

Desarrollo de Ia confia9za, libertad y seguridad. La educaciOn sexual como temética transversal 

en Ia EducaciOn Secui dada. 
 

 

BibliografIa 
 

DARRE, S. (2005) So’n-e poilticas de género en el discurso pedagogico. Educación sexual en 

el Uruguay a fravés dc ‘ siglo XX Montevideo. Ediciones Trilce. 

Documento: 
 

ENTRE R1OS, (2006) es Provincial N° 0550.Programa de EducaciOn Sexual Escolar. Paraná, 

ER. 

FOUCAULT, M. (1999. 2006) Los anormales. Fondo cle Cultura Economics, Bs. As. 
 

FOUCAULT, M. (2QO) Historia de ía sexualidad. Tomo 2: el uso de los placeres. Siglo XXI.2a 
 

J)..seimpresion Argentina 
7’ 
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FREIRE, P. (1970) PeJagogla del oprimido., Tierra Nueva, Montevideo. 
 

GIBERTI,  E; LA BRUNA  DE ANDRA,  L. (1993)  Sexualidades:  de padres  a huos.  Preguntas y 

respuestas inquietante 9. PaidOs 

MARGULIS,   M  y   otros.   (2003)   Juventud,   cultura,   sexualidaci,   DImensIon   cultural   en  ía 

afectividad y Ia sexual, Jad de los JOvanes de Bs. As. Ed. Biblos. 

POMIES, J. (1995) Te:nas de sexualidad, informe para educadores, Aique. 
 

Provincia de Entre Ros. Consejo  General de EducaciOn. EducaciOn sexual en el sistema 

educativo entrerriano. Marco orientador. Programa de EducaciOn Sexual Escolar. Paranã, ER. 

2005-2006-2007. 

REYBET, C; HERNANDEZ, A. (2007) La/s sexualidad/es tema de qulOnes? En El Monitor de 

Ia Educacián. Mar-abr 2007. Año 5, N° 11. 

VILLA, A. (2007) Cueno, sexualidad y sociafizaciOn. lntervenciones e investigaciones en salud 
 

y educaciOn. Noveduc Serie Interlineas. Buenos Aires. 

Leyes 

LEY N° 23.849 .Aprobición de Ia Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

LEY NACIONAL N° 26 150. Programa Nacional de EducaciOn Sexual Integral. Buenos Aires. 

LEY NACIONAL N° 2U.873: Programa Nacional de Salud Sexual y Procreacián Responsable. 

Aires. 
 

4Buenos 
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TERCER AiO 

 

C.G.E. 

 

 

 

 

Historia de Ia Educación Argentina 
 

 

Formato: Asignatura 
 

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

Regimen de cursado  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La formación docente puede pensarse como un proceso reflexivo, entendido en un doble 

senticlo. Por un lado, on Ia necesidad de generar en los sujetos involucrados un compromiso 

de activa reflexión acerca de sus prácticas y de los postulados teáricos subyacentes: 

lineamientos socio-pol ticos, concepciones pedagôgicas, referentes filosôficos que demarcan Ia 

nocián de sujeto que se nos impone. Por otro lado, despertar una actitud de büsqueda personal 

y colectiva que permits determinar las configuraciones emocionales, profesionales y 

autobiográficas que dan cuenta de los avatares previsibles de toda praxis. 

En las trayectorias fc’rmativas de los futuros docentes Ia comprensiOn de las identidades, 

prácticas e ideas sobr’. Ia enseñanza, de las relaciones entre sociedad, estado y educaciOn a Ia 

Juz de los desarrolJos nistóricos, sociales y poJiticos es fundamental para analizar eJ presente y 

pensar en posibles futirros. 
 

Desde Ia perspectiva histOrica se plantea Ia comprensiOn de Ia educación como producto de 

multiples luchas, cont’ngencias, arbitrariedades, legados y determinaciones. Se plantea un 

recorrido por Ia histora del pensamiento pedagOgico que encuadra los escenarios en cada 

nivel formativo, los prcDesos y matrices de origen y cons[ituciOn de los sistemas educativos, las 

historias escolares, loaIes y biográficas. fortaleciendo el lugar del docente como sujeto de 

conocimiento, como p rte y hacedor de culturas. 

Desde Ia perspectiva politica y social se piensa en el análisis del rol del estado en Ia 

configuraciOn de los sistemas educativos y de las politicas de formaciOn docente, las 

normativas como con.3trucciones epocales vinculadas a procesos histOricos, institucionales, 

ideolOgicos y sociales. 
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Ejes de contenidos 
 

Procesos, prácticas j discursos educativos en el escenario argentino y latinoamericano 

en los inicios del Sisiema Educativo 

Inicios del Sistema E ducativo Argentino:  Ia dimensiOn poiltica de Ia educaciOn.  Estado y 

EducaciOn. Papel del astado. PolItica nacional, federal y provincial. Desarrollo histOrico de as 

principales corrientes ;)olIticas-pedagOgicas. Marco normativo del Sistema Educativo: Ia Ley N° 

1420 y La Ley AvelIantda. ConfiguraciOn del discurso  normalista en Argentina y Latinoarnérica. 

Controversias y acuerdos con Ia iglesia. Consolidacián del sistema de formaciOn  privada. 

Sistema Educativo Na ;ional: criticas y proyectos alternativos. Movimientos reformistas. Gremio 

docente: surgimiento y rol en Ia polItica educativa. TensiOn entre Educación y  trabajo. 

EducaciOn Técnica: escuelas técnicas y universidad obrera. Proyectos educativos autoritarios. 
 

 

Educación y democracia 
 

Las Reformas Educati’as en los años 90: ReconfiguraciOn del Sistema Educativo Nacional. Ley 

Federal de EducaciOr. El papel de los organismos internacionales. Réposicionamiento del 

papel del Estado com• regulador y garante de Ia educaciOn. La Ley de EducaciOn Nacional N° 

26.206. Modalidades de Ia   educaciOn. La Educacián Secundaria: extensiOn de Ia 

obligatoriedad.  La ley ue EducaciOn TOcnico Profesional. Ley de EducaciOn Provincial N° 9.890. 
 

 

Bibliografla 
 

ASCOLANI,  A.  (1999   (comp.):  La  educacion  en Argentina.  Estudios  de  Historia.  Rosario: 
 

Ediciones del Arca. 
 

ASCOLANI, A. (2001)  La Historia de Ia EducaciOn Argentina y Ia Formación Docente. 

Ediciones y demancia . ristitucional, en Revista Brasileira de HistOria da Educação I SBHE N° 1, 

Jan. /jun.  2001. 

BADANO, M. del R. ‘. HOMAR, A. (2007) Pensar is formación docente, interrogantes en Is 
 

construcoic5n  do nuevs sentidos.  Ponencia V Jornadas  del area pedagógica.  Facultad de 
 

Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, UADER, E. RIos. 
 

BRASLAVSKY,  C.  (1980): La educaciOn  argentina  (1955-80).  El  Pals de  los Argentinos. 

Buenos Aires: Centro lEditor de America Latina. 

CHARTIER, A. M. (20L)8): Con qué historia do ía educación debemos formar a los docentes?, 

Anuario de Historia de Ia EducaciOn N° 9. Buenos Aires: SAHElPromeLeo. 
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CIRIGLIAND, C. (19Sfl: EducaciOn y poiltica: ci paradojal sistoma do Ia educación argentina. 
 

Buenos Aires: Librerla del Colegio. 
 

CUCUZZA, H. R. (19fl6) (camp.): Historia do ía educación en debate. Buenos Aires: Miño y 

Dãvila. 

FEDLFEBER, M. (19 )8) Estado, reforma educativa y polIticas do formaciOn docente on 

Argentina (1970-1997). En Ponencia del IV Congreso Iberoamericano de Historia de Ia 

Educaciôn Latinoamercana. UCA, Chile. 

FEDLFEBER, M. (20U0) Las poilticas do formación doconto: cuando Ia rosponsabi/idad del 
 

estado devione en obl’qaciOn do los sujetos. En Cuadernos do Educacián, Ano 2. N° 3, Escuela 

Marina Vilte, CTERA, fluenos Aires. 

FURLONG, G. (1969): Historia socialy cultural del RIo do/a Plata (1536-1810). Buenos Aires: 
 

Tipográfica Editora Ar&’entina. 

GVIRTZ, S. (1991): Ntovas y viojas tondoncias en/a docencia (1945-1955). Buenos Aires: 

Centro Editor de Amérca Latina. 

MAYOCCHI, E. y Van Gelderen, A. (1969): Fundamontos constitucionalos dcl sistema 
 

educativo argentino. B ienos Aires: Estrada. 
 

OSSANNA, E. (1997): 1-listoria do Ia oducación: pasado, presente y fuluro. Paraná, Universidad 

Nacional de Entre R1o: Facultad de Ciencias do ta EducaciOn. 

PUIGGROS, A. (1997, La oEm reforma. Dosde Ia oducaciOn monomista a/fin do 51gb. Editorial 
 

Galerna. Bs. As. 
 

PUIGGROS, A. (2002 Qué paso en Ia educaciOn argentina. Breve historia desdo Ia conquista 

hasta elpresente. Edit xial Galerna. Ba. As. 

PUIGGROS, A. (Comb.) (1991) Sociodad civil y Estado en los origenos dob sistoma oducativo 

argentino. Editorial G&erna. Bs. As. 

VAZQUEZ, 5. (2002) tEl análisis do ía coyuntura. Hacia tin enfoque dosdo los sujotos soda/es. 
 

Edit. CTERA. 
 

VAZQUEZ, S. (2004)1 a oscuela como territorio do intorvonciOn polItica Edit. CTERA. 

VAZQUEZ, S. y BALDJZZ1, J. (2000) Do apOstoles a trabajadores. Historia de CTERA. .lnstituto 

de Investigaciones Petiagágicas, Buenos Aires. 

VIOR, S. y MISURAC4, M.R. (1998) Consoivadurismo y fat-maciOn do maostros. En Revista 
 

rgentina do Educaci -i. Año XVI, N° 25, Buenos Aires. 
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Sociologla de  a Educación 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

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

Réginien de cursado   anual 
 

 

 

Marco Orientador. 
 

El trabajo docente es “na práctica social enmarcada en una instituciôn escolar, configurada por 

culturas, normas, hist’.rias, juegos de poder y atravesada por problemáticas familiares, socio- 

politicas y ambientaes, y donde Ia tarea formativa está orientada hacia las nuevas 

generaciones. 

En el marco de este cnntexto social y polItico, Ia comprensiôn de las teorias sobre lo social y Ic 

educativo, de sus corextos de produccián y de los discursos que disputan Ia hegemonia, es 

central para el posicioamiento ético-pclItico del docente. 

La perspectiva sociolO ica, desde los diferentes enfoques, permite interpretar Ia realidad socio- 

educativa, los conflictos de Ia sociedad contemporánea y el papel que juegan los procesos de 

escolarizaciOn en Ia 1€ producciôn del orden social o en Ia generación de nuevas experiencias 

educativas. 

Pensar Ia educaciôn y ci entramado social que se maniflesta en los contextos de Ia sociedad, Ia 

escuela y el aula, dede las perspectivas del orden y del conflicto, complejiza el análisis del 

campo educativo y halhilita para intervenir con propuestas dinámicas y significativas. 

Desde esta unidad ;urricular, se pretende construir una  trama  conceptual  que  permita 

comprender Ia educac iOn como práctica social e histOrica; problematizar esas prácticas y las 

formas de representsciOn que las atraviesan en un compiejo escenario de crisis politica, 

eccnOmica y sccio cui’ural; facilitar un proceso colectivo que apunte a Ia apropiaciOn critica de 

categorias sociolOgicz:s que aporten a Ia comprensiôn de los desafios que  presenta  Ia 

educaciOn en Ia actuai dad. 
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Ejes de contenidos 
 

lntroducciOn al pens.:1miento sociolOgico en Educación 
 

La educaciOn y Ia eEcuela en Ia Sociologia de Ia EducaciOn: un recorrido por cuestiones 

histôrico - sociales y politicas a partir de su conformaciOn. Sus preocupaciones actuales. Los 

movimientos sociales :, La educaciOn. 
 

 

Las sociedades, las nstituciones, las normas y los sujetos 
 

La crisis de orden: Ia j’érdida de sentido de las instituciones. La socia!izaciOn en las teorias del 

orden. Los procesos le apropiaciôn institucional. La sociedad como construcciôn social. La 

edvcaciOn y Ja comunaciOn como dispositivos de producciOn de subjetividades 
 

 

Los procesos de repioducciôn y producción social y cultural 
 

SociologIa politica de os proyectos educativos. La funciOn social del conocimiento. Campo de 

poder, educaciOn y iolencia simbOlica en Ia escuela. La Nueva Sociologia critica de Ia 

Educación 
 

 

Las prácticas escolares: vida cotidiana y ruptura de sentidos 
 

Sociologia de Ia vida Dotidiana. Escuela y vida cotidiana. Las prácticas escolares: imaginario 

hegemOnico, sentido uomQn y conciencia práctica. Problemáticas socio-educativas: exclusiOn 

social, pobreza y desirciOn escolar desde un análisis socio-antropolOgico. La escuela como 

espacio de trabajo y ft gar cle hospItal/dad de los recién llegados30. Modos de organizaciOn. Las 

normativas educativas como dispositivos de control de Ia  salud  de  los/as  docentes. 

Concepciones y supuustos acerca de los deberes y derechos escolares de los/as docentes. 

TramitaciOn institucioral del malestar docente. El cuerpo pedagogizado de los/as docentes. 

Subjetividades. Relacion de los cuerpos con el poder, Ia norma, los cOdigos,  los sentimientos, 

su libertad. 
 

 

Bibliografia 
 

ALTHUSSER, L., (197 I) Ideologla y Aparatos ldeológicos del Estado, Anagrama. Madrid. 

ARENDT,  H. (2003) E,ftre elpasadoyelfuturo. Peninsula. Barcelona. 

BAUMAN, Z (2005) M’•dernidad lIquida. FCE. Argentina. 
 

FRIGERIO  G. Y DIKI  R G. (Comps) (2004)   La  transmisión en las sociedades,  las institucionesy los sujetos. 
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GRASSI, E. (2003) PilIticas y problemas sociales en Ia sociedad neoliberaL  La otra década 

infame (I).Espacio EdioriaI. Buenos Aires. 

KAPLAN,  C. (2006)  V•blencias en pluraL  Sociologia do las violencias en las escuelas. Miño y 
 

Dávila. Bs. As. 
 

MARTINEZ, D; Y OTFOS (1997) Salud y trabajo docente. Tramas del malestar en Ia escuela. 
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TADEU DA SILVA, T (1999) Documentos de Identidad.  Una introducción  a las teorIas del 

curricula. 2° EdiciOn. P uténtica Editorial. Bela Horizonte. 

TENTI; E. (Org.) (20(3) Gobernabilidad de los sistemas educativos en America Latina. IIPE- 
 

UNESCO. Buenos Airus. 
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Anáisis y Organización de las Instituciones Educativas 
 

 

 

Formato: Seminario -  taller 
 

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

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La presencia de este seminarlo en el campo de Ia formaciOn general, tiene como propOsito 

profundizar, recuperar y articular contenidos desarrollados en los tres campos: de Ia Formacián 

General, de Ia FormatiOn Especifica y de Ia FormaciOn en Ia Práctica Profesional. En él se 

pretende: promover ‘1 análisis de las instituciôn educativa como objeto de conocimiento 

complejo y especifi o, favoreciendo Ia construcciOn de un conocimiento crItico y 

problematizador; brincar elementos teOricos conceptuales que faciliten Ia comprensiOn de las 

prActicas y dinámicas nstitucionales en contexto, a fin de poner en tensiOn la funciOn social que 

cumple Ia escuela; identificar las tensiones propias de Ia dinámica institucional en Ia que se 

ponen en juego Ic inst•tuido y lo instituyente, las distintas miradas de los sujetos institucionales, 

los mandatos fundac:onales, las expectativas, los proyectos, los valores, los modos de 

comunicaciOn, las reaciones de poder; generar procesos colectivos de ccnstrucciOn de 

herramientas metodo 3gicas para favorecer el análisis e interpretación tie  las instituciones 

educativas, en un c..ntexto tie crisis  superando  el  reduccionismo  tie  las  concepciones 

adm inistrativas y emp sariales. 

En esta unidad curr1cular se posibilita Ia construcciOn de conocimientos —dada que el 

seminario es un esp cia teOrico— coma tambiOn alternativas tie sensibilizaciOn —dada su 

carácter tie taller— on el que se recuperen experiencias, entendidas coma acciones de 

formaciOn que posibiten pensar Ia futura inserciOn laboral en diversidad tie contextos y 

dinámicas institucion&es, con diversidad de sujetos, normativas y problèmáticas. 
 

Es necesario que se rrevean trabajos prácticos que impliquen Ia articulaciOn de los contenidos 

con experiencias socij-culturales de las instituciones educativas y• en el trabajo en terreno de 

las prãcticas docentes 
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Ejes de contenidos 
 

Distintas perspectivas teóricas que intentan explicar Ia institución educative Abordaje 

histOrico-social. Con-plejidad y especificidad de las instituciones educativas corno 

construcciones social’s contextuadas y constitutivas de subjetividades. Categorlas teOricas 

para analizar Ia inst!cucián: conocimiento, cultura, trabajo docente, conflictos, mediaciOn, 

tiempo, espacio, poder, autonomfa, corn unicaciOn. 
 

 

La función social de a escuela secundaria 
 

De Ia reproducciôn & Ia construcción critica del conocimiento y Ia .cultura. Caracteristicas 

predorninantes de Ia dinámica y cultura institucional. Estilos y producciones institucionales. 

Perspectivas de anáhis. La instituciôn corno espacio de constituciOn de Ic pUblico. Nuevos 

escenarios: educaciár secundaria obligatoria. Marco Normativo. EducaciOn Secundaria y sus 

Modalidades: sujetos   prácticas situadas. 
 

 

Organizaciôn y democratizaciOn del curriculum 
 

El F’royecto Formativo lnstitucional como construcciOn colectiva. CaracterIsticas especIficas de 

su función. GestiOn Enucativa. Definiciones, educativas y polIticas, acordes al nivel. EvaluaciOn 

de los procesos institu.:ionales y sus estrategias. 
 

 

Bibliografla 
 

ALLIAUD, A.   y    DU3CHAYZTKY, L.   (Comp.); (1993)   Maestros, formaciOn,   préctica   y 

transformacion oscolar. Buenos Aires, Mino y Dávila. 

BELTRAN L., SAN MARTiN A. (1998) Disenar Ia coherencia escolar. ColecciOn Razones y 
 

propuestas educativas. Morata. Madrid. 
 

BIRGIN, A. (1995) VieJas y nuevas tensiones en el trabajo docente. Docurnentos e informes de 

investigaciOn. Facultac latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires. 

CANTERO, G.; CELM \N, S. y otros. (2001) La gestiOn escolaren condiciones adversas. Una 

mirada que reclama e nterpela. Editorial Santillana. Bs. As. 

CARBONELL SEBAR.OJA, J: (2001) Volver a pensar ía educación. Volumen II. Congreso 
 

Internacional de Didác::ica. Editorial Morata. Madrid. 
 

DAVINI, C. yALLIAUr, A. (1993) Los maestros del siglo XXI.  Buenos Aires.  Miño y Dávila. 

DOMENECH,  J.  (1997)  La  OrganizaciOn  del  espacio  y  del  tiempo  en  a!  centro  educativo. 

Editorial GraO. Barcelr na. 
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ENRIQUEZ, E. (200Z La institución y las organizaciones en ía educaciOn y Ia formaciOn. Ed. 

Novedades Educativ&, Fac. Filosofla y Letras. USA 

EZPELEIA, J. (1991) Escuela y maestros: Condiciones del trabajo docente en Argentina Bs. 

As. CEAL 

FRIGERIQ, G. y PQ(Gl, M. (1996) El análisis de Ia instituciOn educativa. Hilos para tejcr 
 

proyectos. Santillana. 
 

FRIGERIOJ C: (1997) De AquI y de al/a. Textos sobre Is lnstitución educativa y su direcciOn. 

Kapelusz. Bs. As. 
 

FRIGERIO, C. y POGGI, M. y KORINFELDJ D. (Comps) (1999) Construyendo sobre el interior 

de Ia escuela. C.E.M. Ed. Novedades Educativas. Argentina. 

GAIRIN SALLAN, J. (1994) Los conflictos. En cuaderno de Pedagogla. N° 222. 
 

HARGREAVES,  A.  U996)  Profesorado,  cultura  y  posmodernidad.  Cambian  los  tiempos, 

cambia elprofesoracic  Editorial Morata. Madrid. 

NICASTRO, S. (2006; Revisitar Ia mirada sobre Ia escuela. Exploraciones sobre lo ya sabido. 
 

1-tomo Sapiens, RosarD. 
 

SAN FABIAN MAROT D, J. L. (1994) La Participación. En cuadernos de PedagogIa N° 222. 

SANTOS GUERRA, Fl A (1993) Hacer visible lo cotidiano: teorla y práctica de Ia evaluación 

cualitativa de los centros escolares. Akal. Madrid. 

VAZQUEZ,  S.  (1996;  De  gestiones,  demandas  e  instituciones;  ArtIculo  en  Revista  Serie 
 

PedagOgic.o  N°4; CTERA;  Bs. As. 
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CUARTO AJO 

Derechos Humanos: Etica y Ciudadania  1 
 

Formato: Asignatura 
 

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

Regimen de cursado   anual 

 

 

Marco Orientador 
 

El tema de los derechos humanos es hoy imprescindible en Ia agenda escolar; Ia formacián de 

ciudadanos y de ciudadanas impone un sOlido conocimiento cie este problerna. 

Resulta ineludible vinclar 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 histOricos y 

distintas politicas. Ape ece asi Ia relaciOn entre derechos hunianos y Ia nociOn de vida, verdad, 

politics, derecho (ley &scrita, palabra que crea, represents, defiende desde lo simbólico aquello 

que creô). 

Es Ia experiencia de ‘as pueblos Ia que  impone incorporar  al curriculum  estos  conocimientos 

que tienen que ver Co 1 cuidar y proteger Ia dignidad humana. Es necesario reconocer el lugar 

especial que han teiiido los Derechos Humanos en nuestra provincia como asi también 

comprender el escena 10 histOrico y social que les dieron lugar. Brindar los elementos politicos, 

epistemolOgicos  y axiclágicos que posibiliten Ia asunciôn de una ciudadania  plena, responsable 

y permitan crear, seaccionar e implementar estrategias metodolágicas que  garanticen  Ia 

vigencia, defensa y prnmoción de todos y cada uno de los Derechos Humanos. 

Este espacio no se Irnita a responder al aspecto didáctico del curriculum, sino  que  busca 

construir colectivamer  :e, mediante acciones cotidianas que conjugan  lo polItico, social, Otico y 

Ia práctica docente E itendida como préctica social, y otorgar el lugar que deben tener  los 

derechos  humanos. 

Desde esta perspectva es fundamental trabajar esta unidad curricular recurriendo a Ia 

multiplicidad de medios que posibiliten interpretar Ia realidad pars comprenderla y debatirla 

desde una mirada crIbca. 
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Ejes de contenidos 
 

Los derechos humaros una mirada histOrica 
 

La historia de los dertchos humanos. La justicia, Ia equidad y Ia soliclaridad. La tolerancia, La 

dkiersidad y el pluralhmo. La violencia simbOlica, estructural y directa. La  libertad positive y 

negativa. 
 

 

Ciudadanla: construcción y sentidos en Ia sociedad actual 
 

Los estados de exccpción: gobiernos autoritarios. Pertenencia, identidad y lucha por el 

reconocimiento. Autor omla, libertad y participaciOn. Movimientos sociales, multitud, carácter 

politico de Ia mera vich. ConstrucciOn, deconstruccián y reconstrucciãn del pacto social. 
 

 

Derechos humanos, ‘ilica y ciudadanIa: tensiones para pensar Ia educaciOn y la práctica 

docente 

Relaciones entre Ia étDa y Ia educación. Posturas y reflexiones en relaciOn a Ia tarea docente. 

Problemáticas actuale;. 
 

 

Bibliografia 
 

ABRAHAM, T. y otros. (1995) Bataias éticas, Nueva Vision, Buenos Aires. 
 

AGAMBEN, G. (2005 Estado do excepciOn. 1-lomo Saccer, Ii, I. Adriana Hiclalgo editora. Bs. 

As. 

ARGUMEDO A. y otros, (1989) Educación y dorechos humanos. Una discusiOn 

interdiscipilnaria. Centro Editor de America Latina. Buenos Aires. 

CONADEPJ  (1985) N,,nca rnás. Informe de La Comisión nacional sobre ía desaparición do 

personas.  Eudeba. Bu’?nos Aires. 
 

CULLEN, C. (1997) LLS razones de educar. Temas de fiosofia do Ia educación. PaidOs. Bs. As. 

CULLEN, C. (2004) Perflles ético polIticos de Ia educación. Bs. As. Piados. 

EQUIPO LATINOAMERICANO  DE JUSTICIA Y GENERO. (2005) Informe sobre gOnero y 
 

derechos humanos. Editorial Biblos. Bs. As. 
 

FOUCAULT, F., (1989’ Vigilary castigar. Nacimiento do Ia prisiOn. Siglo XXI, Buenos Aires. 

FOUCAULT,  F,  (1990)  La  vida  do  los  hombres  infames.  Ensayos  sobre  desviación  y 

dominación. La Piquet Madrid. 

FOUCAULT, F, (1991  La verdad y las formasjurIdicas. Gedisa, Barcelona. 

OUCAULT, F, (1975 La microfIsica do/poder, La Piqueta, Madrid. 
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FOUCAULT, F, (1983) El discurso delpoder, Ediciones Folios, Mexico. 

FOUCAULT, F, (1993} Genealogia dci racismo, Altamira, Montevideo. 

HELLERJ  H y  otros.,  M995)  BiopolItica.  La Modernidad y  Ia Iiberación  del cuerpo.  Peninsula, 

Barcelona. 

KLAINER, R. y otros. (1988) Aprender con los chicos. Propuestas para una tarea docente 

fundada en los derectos humanos. Editorial Movimiento ecuménico por los derechos humanos. 

Buenos  Aires. 

LEVI, P. (2006) Historis naturales. Editorial El Aleph.  Barcelona. 

LEVI, P (2006) TriIogI. de Auschwitz. Editorial El Aleph. Barcelona. 

NEGRI, A. Job (2002) La fuerza del esciavo. PaidOs, Bs. As. 

OEA, (1970) ComisiOs lnteramericana de Derechos Humanos, eQuë es y cOma funcionan?, 

Editorial de Ia Secretar ía General de Ia QEA, Washington. 
 

ONFRAY, M. (2005) Antimanual de filosofIa. Lecciones socráticas y alternativas. Edad Ensayo. 

Madrid. 

ONFRAY, M (2000) Li:! construcción de uno mismo. La moral estOtica. Perfil libros. Bs. As. 

ONFRAY, M (2007) Li: potencia de existir. Manifiesto hedonista. Coleccián ideas. Ediciones de 

Ia flor. Bs. As. 

SARAMAGO, J., (200&) Ensayo sabre Ia ceguera, Alfaguara, Buenos Aires. 

SARAMAGO, J (2007) Ensayo sobre Ia iucidez, Alfaguara, Buenos Aires. 
 

 

Documentos 

ConstituciOn Nacional 

ConstituciOn Provincial 

Declaraciôn  Universal   Je   losDerechos   Humanos 

Ley  Nacional  N° 25.63 3 

Provincial N° 10.1 ‘8 
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CAMPO DE IA FORMACION ESPECIFICA 

 

Si queremos entender ía educación como un proceso quo vs més ailé do 

is adquisición do conocimiento a logro do compotencias, y pensarla en 

relaciOn con los actos do significaciOn quo afectan la formaciOn do los 

sujetos, es necesario precisar qué so entiendo por sujeto, su roiacion con 

ci mundo y con los otros, y ci modo en quo define so identidad. M. E. 

Candioti do Do Zan. 
 

 

El campo de Ia formac.On especifica, en primer lugar, se construye en torno a Ia centralidad del 

sujeto, quién es el qLe aprende?, qué aprende?, tcOmo lo hace? Se piensa al sujeto en una 

doble dimensiOn: los e tudiantes futuros formadores y los estudiantes que éstos formarãn. 

Esta centralidad obed ce a que pensamos el conocimiento desde el sujeto como productor y 

creemos que es necesario volver Ia mirada a algunas tradiciones que Is racionalidad 

logocéntrica no ingeni. amente excluyO. 

En segundo lugar pro onemos perisar Ia problemàtica del objeto de estudio de cads una de las 

disciplinas que forms., el campo desde una perspectiva histOrica quo incluya Ia refiexiOn 

epistemolOgica, para comprender cOmo cada una de las matrices disciplinares explica, 

interpreta y describe d un modo diferente al sujeto, a Ia sociedad y al ambiente. 

En tercer lugar será iecesario definir las caracteristicas do Ia producciOn del conocimiento 

social, y el lugar quo ocupa en esta reflexiOn Ia nociOn do experiencia, en torno a La que 

articulamos Ia relaciOn entre el sujeto, los otros, y el mundo. 

También es necesaric’ reconocer los marcos de producciOn y las tradiciones de disciplinas y 

conceptos quo nos rermitan pensar nuestros procesos sociales, ye quo los contextos do 

producciOn son parte ‘el objeto. 

Si  consideramos   quo  Ia  construcciOn   del  objeto   do  estudio   de  las  diferentes   disciplinas 

ciontificas  tiene  fuertE s  implicacionos  opisternolôgicas   y  quo  en  ella  subyace  una  serie  do 

prosupuestos   teOrico,   es   necesario   pensar   quo   Ia   didéctica   especIfica debe   guardar 

cohorencia  con esos panteos y evitar Ia descontextualizaciOn  do los.contenidos  seleccionados. 

lodo debate  acerca    le  Ia didáctica  termina  par  remontarse  al para  qué  de  este  saber.  La 

superaciOn  do  los  lIr: .ites  que  supone  el  modelo  didéctico  desprendido  do  un  modelo  do 

conocimiento  do  oriertaciOn  positivista  conduce  a  una  puesta  en  evidencia  del  compromiso 

ideolOgico  de aqueFlo:. contenidos  que enseñamos,  y el modo on que los presentamos.  Las 
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ciencias constituyen un saber demasiado relevante para Ia autocomprensiOn del hombre y su 

entomb, y demasiado importante en Ia habilitaciôn de nuestros  alumnos  para sentirse  parte 

activa de Ia sociedao, como para dejar de apreciar el efecto que provocan los rriodos de 

constituirse su discurs   y cream efecto de verdad. 

Por eso sostenernos ue las disciplinas cientificas deberlan presentarse como  un  discurso 

abierto a recibir el aporte de sentido y significaciones diversas, que enriquezcan Ia perspectiva 

de las acciones  hums  as.  Esto requiere que en todas  las materias de Ia formaciôn  especIfica 

se involucre Ia reflexiun acerca de los usos de Ia Iengua, las caracterIsticas de los textos, ios 

posicionamientos disc. irsivos, y los modos de construir sentidos propios de cada una de ellas. 

Es el aporte que una eflexián acerca del entramado discursivo de las ciencias puede hacer a 

Ia didéctica actual. Li enseñanza de Ia Quirnica en el nivel secundarlo presenta nuevos 

desafios ante las actL ales finalidades de Ia educación secundaria, como lo son: Ia formaciOn 

propedéutica, Ia prep wacián  para el mundo del trabajo  y el desernpeño ciudadano de os 

estudiantes. 

La büsqueda de Ia clusiOn, permanencia y egreso de los estudiantes, genera tensiors, 

demandas y por ende ompromiso ético en las instituciones educativas. 

Atendiendo a lo anterior, es necesario problematizar y resignificar el lugar de Ia formacón 

docente en Ia constn.cciôn de saberes respecto no sOlo a lo disciplinar —tecnolOgico, sino 

también a las caracte Isticas de Ia nueva escuela secundaria obligatoria, de los estudiantes 

secundarios —  adolesc ntes, jOvenes y aduitos —  y a las posibilidades do su generaciOn. 

Para que  tenga  lugar este  proceso  y  resultado  esperado,  es necesario  que en  Ia formaciOn 
 

inicial se conformen vrdaderas comunidades de aprendizaje, en las cuales Ia construcciOn de 

saberes sea un ejercicio y práctica sostenida y permanente en forma conjunta. SOlo Ia vivencia 

de este proceso 05 bilitarã por parte de los futuros docentes el acompañamiento en Ia 

construcciOn de conoc’mientos de otros. 

En este diseño curric lar, para Ia configuraciOn de las diferentes unidades curriculares se ha 

tenido en cuenta com. marcos pmescmiptivos al Pmoyecto de Mejora para Ia formaciOn inicial de 

profesbres pama el n.,el secundario de Quimica ( INFOD), los NAP de Quimica para Ia 

FormaciOn General & I Ciclo Orientado , los Marcos de Refemencia de Ia OrientaciOn Ciencias 

Naturales y el Diseñc  Curricular del Ciclo Básico y Orientado de Ia EducaciOn Secundaria 

Orientada y de Ia ESJA de Ia provincia de Entre Ribs. 

Esta  propuesta  currirjlar  concibe  a  Ia  qulmica  como  una  actividad  humana,  de  carácter 

j..provisorio, que forma  ar(e cie Ia cultura, con su historia, sus consensos y contradicciones, sus 
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modos de producciór y validaciôn del conocimiento, buscando modelos prescriptivos que 

incorporan el azar ; Ia indeterminaciOn. Trabaja con tres niveles de representaciOn: 

macroscOpico, microscôpico y simbólico. 

Las unidades curricula.res que conforrnan el diseño ban sido pensadas teniendo  en cuenta lo 

expresado anteriormeite, las ramas de Ia Quirnica y Ia finalidad de su enseñanza que es Ia 

alfabetizaciOn cientific para todos y todas.  Han sido secuenciadas  a Fo  Fargo de los cuatro 

años de Ia carrera en urdon creciente de complejidad. 

Los ejes do contenidos de las diferentes asignaturas, tallores y seminarios so han construrdo 

toniendo en cuenta ks siguientes nUcloos quo involucran aquellos saberes quo los futuros 

profesores  deberlan  cnstruir en su formaciôn  inicial para  poder onseñar  Quimica: 

 

• Estructura  do  12   materia 
 

• Transformaciores de Ia matonia y onorgia 
 

• QuImica en cortexto 
 

 

Se han seleccionado los contonidos considerando como cnitenios Fa relevancia cientifica 

(perspectiva  disciplina),  relevancia funcional y social  (perspectiva  del estudianto)  y pertinencia 

a los documentos currculares y caractorIsticas do los profesorados do Ia provincia (perspectiva 

del contexto). 

Es importanto toner or. cuenta en el desarrollo de osto curriculo, Ia integraciOn do aplicaciones 
 

y recursos TIC como berramiontas potonciadoras do Ia enseñanza y ol aprendizaje dando lugar 

a Ia roalizaci6n do proiuostas oducativas  enniquecedoras. 

Adomás do lo oxpuoto antoniormente, es relevante quo on el desarrollo do las  unidados 

curricularos so brinde un ospacio para Ia discusión acorca do las experioncias quo doben 

transitar los ostudiantt s para aprondor qulmica y para enseñarla. So presenten los contonidos 

contextualizados on cuanto a las ovidencias exponimontalos, a su yénosis histôrica y a sus 

aplicaciones en Ia vh,la diana, contomplando ol carácter humanistico do Ia ciencia y sus 

implicacionos socialos 

Es también importante, en el marco do Ia indagaciOn ciontifica, quo los estudiantes trabajon en 

forma colaborativa los procodimiontos y actitudos cientificas como: Ia formulacián de hipótosis, 

el plantoo y olaboracirn do ostrategias para resolver problomas, Ta bUsqueda sistemática do 

informaciones pertinel tes, Ia confrontación do ideas, Ia büsqueda de pruobas para argumontar 

sostenor  oxplicacicnos,  La  floxibilidad  para  ronunciar  a  hipátosis  plantoando  otras,  Ia 
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comprensiOn y utiliziciOn do las técnicas do Iaboratorio, Ia valoraciOn do los datos 

experimentales, Ia evrIuaciOn de métodos a emplear y sus aplicaciones, el rigor y Ia precisián 

cientIfica en diálogo c “n Ia incertidumbro y el azar, el uso yb desarroilo do simuLaciones y do 

modelizaciones en soporte fisico y digital, como también ol dosarrollo habilidades cognitivas y 

metacognitivas quo pc 5ibiliten un pensamiento critico y reflexivo, entre otros. 

Es necesario destaca que para Ia realizaciOn do esta propuesta so ha tenido en cuenta las 
 

do Ia form&ciOn docente y ol porfli del ogresado en ol marco general. 
,4.1naIidades 



 

 

 

 

 

RESOLUCION N° 
07   C.G.E 

 

 

Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

PRIMER AIO 
 

 

 

 

Qulmica General 
 

Formato: Asignatura 
 

AsignaciOn horaria: F horas cãtedra semanales I 4 horas reloj semanales. 

Regimen de cursado  anual 
 

 

Marco Orientador. 
 

Esta unidad curricular nicia.el recorrido especIfico do Ia formaciOn disciplinar y los diãlogos con 

otros carnpos del sabtr para ofrecer un panorama general de Ia Qulmica, entendida como una 

ciencia de carácter pnvisorio que estudia las propiedades, Ia estructura, las transformaciones y 

Ia smntesis do los mahriales y sustancias como también Ia energia puesta en juego en dichos 

procesos. En ella exis ten tres niveles interpretativos: macroscOpico, rnicroscOpico y simbôLco 

quo responden a una lOgica determinada de comuriicaciOn. 

Atendiendo a lo anteror so propone abordar,  poniendo énfasis en Las  problemãticas  sociales 

del contexto, el estud   de los materiales desde el nivel macroscOpico  para luego introducirse 

en el sub-microscc5pii3 y en  el simbOlico, estableciendo  posteriormente  un continuo  diálogo 

entre ellos. Para atenc er a lo anterior es relevante Ia inclusion de las TIC. 

El abordaje de Ia QuIr.iica General sienta las bases para una posterior complejizaciOn en otras 
 

unidades curriculares respecto a las relaciones existentes entre las propiedades, estructura, 

transformaciones de las sustancias inorgánicas y orgánicas •en Ia vida contemporánea. 

Posibilita Ia comprens On de las multiples interacciones entre partIculas, los distintos niveles de 

representaciOn e inter ,retaciOn de Ia materia teniendo en cuenta los aspectos empirico, social, 

metodolOgico y contrantuitivo de las ciencias. 

Los contenidos se Drganizan alrededor de metaconceptos, tales como; organizaciOn, 

interacciOn, cambios,  iversidad y unidad. Es necesario señalar quo los mismos se plantean en 

mlaclán al problema qua dlo origen a su aparlclón, como consecuencia de las hlpôtesle y 

   teorfas qua se constnjjen pars Interpretarlo. 
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Se sugiere que de la. 6 horas cétedra de Quimica General, se destine entre un 30 y 40% a 

trabajos de laborator ., entendidos no como simples actividades demostrativas 5mb como 

posibilitadores de Ia onstruccián de saberes a partir del abordaje de los procedimientos y 

actitudes propias del quehacer cientitico. 
 

 

Ejes de contenido 
 

 

La Quimica como aciividad humana 
 

Las caracteristicas de ‘Ia quimica como ciencia. El desarrollo de los conocimientos quImicos y 

las implicancias en Is sociedad y el ambiente. Niveles interpretativos de Ia Quimica. Lineas 

actuales de investigac.On en Quimica. 
 

 

Relaciones entre Ia t4ilización de los materiales y sustancias en Ia vida contemporánea, 

las propiedades, Ia e-structura y clasificación 

.Materia y energIa Expresiones y mediciones directas e indirectas de propiedades 

macroscópicas, clasil’caciOn y métodos de separacián y fraccionamiento de sistemas 

materiales. Naturalezri eléctrica de Ia materia. Teoria atómica de Dalton y Teoria atámico- 

molecular de Avogadr. 
 

 

Recorridos y lenguajes en Ia caracterizaciOn de una sustancia 
 

Anélisis cualitativo y cuantitativo. DeterminaciOn de las fOrmulas empiricas y moleculares. 

Estequiometrfa de composiciOn. Nomenclature de sustancias  inorgánicas y orgánicas. 
 

 

Relaciones entre la3 propiedades, los modelos atOmicos y las interacciones entre 

particulas 

Modelos atOmicos pr ‘-cuánticos a lo largo de Ia historia. IntroducciOn al modelo cuántico. 

Configuración electrOrca. ClasificaciOn y propiedades periOdicas de los elementos. Teorias de 

enlaces quimicos de ‘ustancias inorgánicas y  orgánicas.  Propiedades  especificas  de  sOlidos, 

liquidos  y  gases.  Propedades  generales  y  coligativas  de  las  soluciones. 
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Estudio sistémico dc  las reacciones qulmicas 
 

[eyes poncierales y olumétricas de las reacciones quimicas. Estequiometrfa de reacciOn. 

Energia interna y varables de estado. Entalpia. Calor de reacciôn. Entropia. EnergIa libre. 

Criterio de espontanedad de las reacciones. Cinética de las reacciones Equilibrio qulmico: 

ácido-base, hidrOlisi 3  y  precipitación.  ClasificaciOn  de  reacciones:  combinaciôn, 

desplazam iento, descomposiciôn, metétesis y ôxido-reducciOn. 
 

 

Bibliografia 
 

 

 

ATKiNS, P. Y otro. (2(03): QuImica: Moléculas, materia, camblo. Barcelona. Ediciones Omega. 

BROWN, J. (2000): Fvndamentos de Quimica. Barcelona: Editorial Pearson. 

CHANG, R. (1999): Q’•’imica. Mexico: Editorial Mc Graw Hill. 
 

ALBERTS, B y otros. (2007): BiologIa Molecufarde Is COIula. Barcelona. Omega. 
 

CHRISTEN H. R. (1993): Fundamento de la QuImica General e Inorgénica. Barcelona. Reverte. 

PETRUCCI, R.H. y otr. (2003): QuImica generaL Volumen I y II. España. Editorial Prentice Hall. 

P[IEGO, 0. (2008) Q ilmica General para lngenierias y Ciencias Exactas. V ediciOn. Rosario. 

Imprenta Magenta. 

WHITTEN,  K. Y otros. (1998): Quimica GeneraL Mexico: Mc Craw Hill. 
 

 

 

 

 

Fisica I 
 

 

Formato: Asignatura. 
 

AsignaciOn horaria: horas cátedra semanales / 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado  anual 
 

 

Marco orientador 
 

La Fisica como ciencir experimental en constante progreso. a! estudiar Ia estudia los cambios y 

fenOmenos del univer.o en los que no se producen modificaciones Intimas en Ia estructura de 

a materia brinda medios para relaconar, interpretar e inchisive prever y explicar ‘OS 

fenOmenos naturales   artificiales evitando de esta manera un reduccionismo. 
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En esta unidad currict. ;ar se  intenta atonder  las  nocosidados  actuales  en este  campo  del saber; 

las  relaciones  entre  os  distintos  contonidos  y  los  fenOmonos  do  Ia  vida  contemporánea; 

promover  Ia integraciOi de  las TIC  para  La  apropiaciOn  do  sabores;  interpretar  sisternáticamente 

el rango de  validez  dn  las  Ieyes  fIsicas;  analizar  los  aspectos  histOricos  y  epistemológicos  de 

las  construcciones  contIficas;  facilitar  herramientas  básicas  para  La  toma  do   docisionos 

rofloxivas  antos  probl€ mas socialos  y  provocar ol  dosoo  do soguir  aprendiondo. 

Atendiondo a Ia antoilor on osta asignatura so considoran Las propiedados generales do los 

matoriales que favorccon La compronsiOn do los comportamiontas do sOLidos y fluidos; las 

fonámonos térmicos cue incluyon las propiedados  do Ia onorgia que posibilitan La introducciôn 

a Ia Tormodinámica. 

So propone iniciar e abordaje do los tomas desde Ic fenomonolOgico para Llegar a  La 

cancoptualizaciOn do as ideas, utilizando on Ia rosoluciOn do probLomáticas  cuantitativas   los 

cALculos matemáticas como una herramionta que posibilite La modolizaciOn y canlLeve a Ia 

construcciOn  do  saboros. 

Es necesario sonalar quo do las 3 (tros) horas cétedra do Fisica I, ontro Un 30 y 40% os 
 

dostinada a trabajos de laboratorio, no como simpLes actividados domostrativas sino coma 

posibilitadoras do Ia onstrucciOn do saberos a partir del trabajo con los procedimiontos y 

actitudes propias del cuohacer cientIfico. 
 

 

Ejes de contenido 
 

 

La Fisica ama cienciE experimental en continuo progreso 
 

Las caractorIsticas de La FIsica como ciencia. El dosarrollo do Los conocimiontas fIsicos y Las 

implicancias on Ia sot edad y ol ambionto DiAlogo do Ia Fisica con otros campos del saber do 

las Ciencias Natural€3. Lmnoas actuales do invostigaciOn. Clases, modición y unidades de 

magnitudes fisicas. rAediciones directas e indirectas. Estimaciones y errares. Sistoma 

Internacional do  unicedos. Sistema Métrico Legal Argontino. Principio do homogonoidad 

dimonsionaL. 
 

 

Cornportamiento de Los sólidos 
 

Propiodades gonoralo y espocIficas do los sOlidos. Fuorzas o intoracciones. Loyos do Newton. 

ç Trabajo y energIa. Pipiedados mocénicas do los materiales. Cinemática. Dinámica. Ondas 

Yrms .Sonido. 
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Comportamiento de 05 fluidos 
 

Propiedades generales y especificas de liquidos y gases. [eyes de los gases. Fluidos en 

reposo. FILjo de fluidis ideales. Fluidos viscosos. Principios de a hidrostática. Dispersiores 

homogéneas y coloidaes. Cambios ydiagramas de fases. 
 

 

Fenómenos térmico 
 

Propiedades de La energIa. Termometria. Calorimetria. lntroducciOn a Ia Termodinámica. 
 

 

Bibliografla 
 

A[ONSO, M. (2000): FIsica. U.S.A.: Addison-Wesley Iberoamericana. 

BONJORNO, J. Y 0 ROS. (2005): FIsica. Sao Paulo: FTD Ediciones, GETTYS Y OTROS. 
 

(1992): FIsica clâsica vmoderna. Méjico: McGraw Hill. 

HEWITT, P. (2001): F,.ica ConceptuaL Mexico. Addison-Wesley [ongman. 
 

KENNETH WARK V OTRO. (2001):  Termodinámica. Madrid: Mc Graw Hill. PEIZJA SAIZ, A   V 

OTROS. (1994): Cursn de FIsica. C.O.U. Madrid: Mc Graw Hill. 

RESNICK, R; HA[[ID\Y, D. (1984): FIsica. Parte I. Mexico. Continental. 
 

SERWAY, R. y otro. (2003): Fisica. Madrid: Thomson Paraninfo. 6k 
 

TIPLER, P. (2003): Ek ice pera Ia Cleric/a yla TecnologIa. Argentina: Edit. Reverte. S.A. 
 

 

 

 

 

Matemática I 
 

 

Formato: Asignatura. 

Asignaclén  horaria: 

 

 

horas cétedra semanales. 2 horas reloj semanales. 
‘ 

Regimen de cursado  ariual 
 

 

Marco Orientador 
 

La Matemãtica ofrec€ un lenguaje simbOlico y una serie de conceptos y operaciones que 

permiten expresar las relaciones existentes entre las variables que aparecen en los diversos 

modelos de Ia QuIri.ica. Podemos describir fenámenos quImicos apicando conceptos y 

entidades matemático  al modelo que adoptemos para tal fin. 
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Esta unidad curricular aborda Ia MatemAtica en tanto disciplina quo, a través de su longuaje, 

sus entes abstractos y sus sistemas deductivos, ofrece un marco propicio para Ia formulación y 

el desarrollo do mod&os destinados a describir e interpretar fenômenos y procesos del rnundo 

quimico y tecnolOgicc• So ocupa del longuaje y de los conceptos matemáticos básicos quo 

resultan relevantes para Ia construcción de dichos modolos. 

En ese orden, los fenOmenos y procesos quo constituyen el objeto do ostudio de Ia Qulmica 

serán los que apor(n las probleméticas a parUr do las cuales emerjan las nocionos 

matemáticas, justificar do asi su formulación, sus desarrollos conceptuales y técnicos. 

El tratamiento do los contenidos mateméticos es guiado por el propOsito central do acceder a 
 

formas  do doscripciá i  de  las situaciones  seleccionadas  como  una manera do  ampliar €1 

conocimionto hacia hc•rizontes quimicos modolizables desde Ia Matemática. 
 

 

Ejes de conte iido 
 

 

Los conjuntos num&icos y sistemas de ecuaciones 
 

Propiodados elomentaios do Las operacionos en cads conjunto. Los campos numéricos y sus 

operaciones en relaciOn Ia rosolucián do ocuacionos e inecuacionos algebraicas y 

trigonométricas. Matrkos y doterrninantes. Sistemas do ocuacionos lineales. 
 

 

Los conjuntos,  las  r€laciones y  las funciones  como  horramientas  de modelización. 

Tipos principalos do ft nciones: lineales, cuadrãticas, racionales, oxponencialos, logaritmicas, 

trigonométricas por tramos. Propiodados y ropresontacionos para Ia formulación do Modolos 

Mateméticos. Operaci nos con funciones. Clasificacián. FunciOn invorsa. Composición. 
 

 

Elementos  de geomtrIa  plana y  del  espacio 

Vectoros on ol pIano y el espacio 
 

 

Modelos matemáticos del Análisis: Funcionos do variable real. La funcián como herrarnienta 

de modeljzacjón. Las  Ocioflos do Ilmito y continuidad. 
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Ciencias de Ia Tierra 
 

 

 

Formato: Asignatura- aller. 

Regimen de cursado  anual 

Asignación horaria: horas càtedra semanales I 2 horas reloj semanales 

Marco Orientador 

La unidad curricular Cencias de Ia Tierra considera a Ia Tierra como un sistema en constante 

intercambio de materi: y energia, como parte constituyente del todo y un todo potencialmente 

en cada una de las pales y concibe al hornbre intrInsecamente relacionado e interdependiente 

de todo Ia existente. 

Las Ciencias de Ia Tie:ra en el ãmbito educativo surgen con Ia finalidad de que todo ciudadano 
 

tenga conocimientos obre los fenOmenos naturales de origen geolOgico y las interacciones 

entre los mismos, tanto en su origen, intensidad y distribuciOn, coma asi tambiên en su 

secuencia cronolOgica 

Los cambios y procesos, (tanto los llamados “naturales” coma los Ilevados a cabo par as 

hambres), abservadas en el presente, son Ia claves para camprender la historia de Ia Tierra y a 

Ia vez, predecir futura. transformacianes del paisaje en las diferentes regiones y el impacta en 

Ia biodiversidad. 

Las problemas del suAo, del aire, del agua, par ejempla, no son ajenas al de Ia territorialidad, 

Ia contaminaciOn y e’ acceso al agua potable, par Ia que serla un reduccianisma tratar las 

prablemãticas ambienales sin Ilegar a analizar las conflictas a palémicas que presentan ‘as 

mismas,  Ia dimensio,•  ética y cultural de Ia distribuciOn  y Ia llamada “explotación”  de los 

L distintas 
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El formato de asigntura-talIer permite que, desde este espacio, se puedan construir los 

conocimientos contrastando discursos y prácticas, de modo càlaborativo y critico, arializando, 

reflexionando y produciendo material, sea de divulgaciOn, de interpelaciôn;de informaciOn, etc., 

o bien a través de otras actividadescreativas. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

 

 

Configuraciones acerca de las Ciencias de ía Tierra 
 

Construcciôn del objato de estudio. Dimension social y cultural. Coniplejidad ambiental. 

Diálogos con otras areas de conocimiento. Modalidades de comunicaciOn de Ia informaciOn. 

Problemáticas actuales y vinculaciones con las actividades humanas. 
 

 

La Tierra corno subs sterna solar 
 

Los modelos del universo en distintos momentos de Ia historia. Origen y evoluciôn. Estrellas, 

galaxias y nebulosas. Nuestro sistema solar. ComposiciOn, estructura y manifestaciones de 

energia del sol. Estructura, movimientos y composiciOn de los planetas. Satélites, conietas y 

meteoritos. 
 

 

El subsistema terres re 
 

Origen, evolución, es ructura y composiciOn de: GeOsfera, AtmOsfera, HidrOsfera y BiOsfera. 

Factores y fenOmenos atmosféricos. Tiempo atmosférico. DistribuciOn y tipos de aguas. Aguas 

superuiciales. Aguas Lubterrãneas. 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 terre1res. Biomas argentinos. Bienes naturales. Riesgos ambientales y 

antropogénicos. 
 

 

La dinãmica interna’. externa de Ia Tierra y sus transforrnaciones 
 

Cambios paleogeogrficos y paleoclimãticos. Balance energético de Ia Tierra: calor solar y 

calor interno terrestre Equilibrio hidrico y ciclo del agua. Las placas litosféricas, vulcanisrno, 

actividad sismica. Agrntes geolOgicos externos, los relieves terrestres, fenOmenos de ladera, 

los sistemas fluviales. 
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Bibliografia: 
 

AUDESIRK,  T., et al. (!003): La Vida en Ia Tierra. Sexta edicián.  Mexico: Prentice Hall. 

BANGUI, A. (2009): C’smologIa. Buenos Aires: Ministerio de EducaciOn de Ia NaciOn, INET. 

BOILLOT, G. (1984): C  ;eologIa do los mérgenos contThentales. Barcelona: Masson. 

CUNIGL1O, BARDERt y otros (1999) Biologia y Ciencias do Ia Tierra. Editorial Santillana. 10 
 

Edicián. Buenos Aires 
 

DERCOURT, J. (1978;.: GeologIa. Barcelona: Editorial Barcelona, QE26.2 D47. 
 

FOLGUERA, A.  (200.)):  Do Ia  Tierra y los planetas  rocosos.  Buenos Aires:  Ministerlo de 

Educaciôn de Ia NaciOi. INET. 

GONZALEZ DE VALLiJO, L. 2002. Ingenioria GeolOgica. Editorial Prentice Hall 

KEITH L. (1980): Los ,Ainerales ylas Rocas. Barcelona. Fontalba 
 

MORAN, D y otro. (1r99): Ciencias do Ia Tierra, una nueva visiOn do nuestro planeta. Mexico: 

Universidad Nacional ne Mexico. 

ROBINSON, E. (1990) GeologIa FIsica Bésica. Mexico: Noriega Editores. 
 

TARBUCK,  E. y otro. (2000): Ciencias do Ia Tierra. Una introducciOn a Ia Geologla FIsica. 
 

(8°ediciOn) Madrid: Pre tice Hall. 
 

WAGENSBERG, J. (1185): Ideas sobre Ia Complejidad del Mundo. Barcelona, Tusquets. 

WICANDER,  R. Y  rvONROE,  J.  (2000):  Fundamentos  do  Geologla.  Méjico:  International 

Thomson Editores. 

ZUNINO, M. y otro. (2 :03): BiogeografIa. La dimension espacial de Ia evoluciOn. México.Fondo 

Cultura  EconOmica. 
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BiologIa 

C.G.E. 

 

 

 

Formato: Asignatura. 

Regimen de cursado  anual 

Asignación horaria:    horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales 
 

 

 

Marco Orientador 
 

 

 

Esta unidad curriculrr propone el abordaje de Ia enseñanza de Ia Biologla desde una 

concepción holIstica, wnsiderando las principales teorias y principios sobre los que se 

construyen los conocimientos de Ia disciplina. 

Es de gran importanca Ia Biologia en Ia formaciOn inicial de profesores de Quimica para el 
 

Nivel Secundario porqe constituye una de las bases de Ia QuImica BiolOgica y brinda aportes 

para el tratamiento de :ituaciOfles problemáticas complejas. 

Los ejes de contenido; que se proponen en esta unidad son introductorios al conocimiento de 
 

los seres vivos, con- a objetos de estudio de Ia Biologia. Es necesario destacar que el 

conocimiento de Ia ckncia no se agota en ellos, ya que el mismo es de carácter complejo y 

variado, requiere un .nálisis desde dimensiones epistemolôgicas, éticas, sociales y politicas 

que relacione los coritenidos con los contextos y muestren los vinculos interdisciplinarios 

necesarios para su co”iprensiOn. 

Es necesario señalar que de las 3 (tres) horas cátedra de Biologia un 30% es destinado a 

trabajos de laboratoro yb coloquios qua posibiliten el trabajo con los procedimientos y 

actitudes relacionadas con el quehacer cientIfico. 
 

 

Ejes de contenido 
 

La Biologia como ciericia, perspectiva histórica e interdisciplinaria 
 

Origenes de Ia ciencL•t. Disciplinas que comparten su objeto de estudio. ConstrucciOn de los 

contenidos de La Biolojia: teorias y principios estructurantes de Ia disciplina. Caracteristicas de 

los seres vivos. Niveles de organizaciOn de los seres vivos. MorfofisiologIa de los seres vivos. 

Organos, relaciôri entr estructura y funciOn, 
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Unidad y diversidad de los seres vivos 
 

Teoria celular. CéluF’ Procariota y Eucariota. Origen y diferenciaciôn de las organelas 

celulares. Estructura funciOn celular: metabolismo celular, transportes celulares. Sus bases 

moleculares. Reprod:.ccián celular. Sistema de endomembranas. Ultraestructura celular. 

Acidos nucleicos: AD’I y ARN. Principios básicos de Ia herencia: Genética. Cromosomas, 

genes y alelos. Fcnotipo y genotipo. Variabilidad genéfica. La biodiversidad como 

consecuencia de Ia evolucián biolôgica. Escuelas de clasificaciôn de Ia diversidad biológica. 
 

 

Organización y funci )nes de los ecosistemas 
 

Niveles de organizac5n ecolOgicos. Poblaciones. Comunidades. Ecosistemas. Propiedades 

emergentes. Flujos d materia y energia en los ecosistemas. Entropia. Redes trOficas. La 

biôsfera y el impacto c Ia intervenciôn humana. 
 

 

Bibliografia 
 

ALBERTS, B. (1996):  3iologia celularymolecular. Barcelona: Omega. 
 

ADBIA, (2006): Rev ta de Educación en Biologia, REB. Argentina: Editorial Cientifica 

Universitaria de Côrdc ba. ALBERTS, B Y OTROS. (2007): BiologIa Molecular de ía Célula. 

Barcelona. Omega. 

AUDESIRK T Y OTRC’S. (2003): BiologIa. La vida en Ia tierra. Mexico. Pearson 
 

BEGON,  M. y  otros  (1988):  EcologIa.  lndividuo,  poblaciones  y  comunidades.  Barcelona: 

Omega. CASTRO Y C rROS. (1992): Actualizaciones en BiologIa. Buenos Aires: EUDEB 

COSTA, M. Y OTRO. (1996). EducaciOn para ía Salud. Una estrategia para cambiar estilos de 

vida. Madrid. España:  irãmide. 

CURTIS, H. Y S. BARNES. (2005): BiologIa. Argentina. Editorial Médica Panamericana 
 

DE LONGH1, A. Y OTtOS (2003): Genética y EvoluciOn. Curso de capacitaciOn a distancia en 

Biologla: M.E.C. y T. JE ROBERTIS, E. (2000): BiologIa celulary molecular. Buenos Aires El 

ateneo. 

MANJON MA. C.; Y M RODRIGUEZ. (2004): Ecologia, algo rnás que palabras. Panamericana, 

Editorial de Entre Rios 

SMiTH R:(2000): Ecol4gia. Madrid. Espana: Pearson Addison Wesler. 

STARR, C. Y OTRO. U004): BiologIa. La unidady diversidad de Ia vida. Mexico. Thompson. 

SOLOMON, E. P., et. tI. (2001): BiologIa, 5a ediciOn. Mexico: Mc. Graw-Hill Interamericana. 

J1SOUTHW000, R. (2(13): La historia de Ia vida. Buenos Aires. Editorial El Ateneo. 
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SEGUNDO AO 
 

 

 

 

Qulmica Inorgánica 
 

 

 

Formato: Asignatura. 
 

Asignación horaria: U  horas cátedra semanales. 3 horas-20 mm   sernanales. 

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco orientador. 
 

La Quimica lnorgánic comprende Ia investigaciOn experimental y Ia interpretación teOrica de 

las propiedades y las eacciones de todos Los elementos y sus compuestos, con excepciOn de 

Los hidrocarburos y la viayorIa de sus derivados. 

En esta unidad curric ilar dando continuidad a Ia Quimica General se propone profundizar el 
 

tratarniento del sistena periôdico, el modelo rnecánico cuántico, las teorlas del enlace 

covalente, nomenclatLra, los aspectos materiales, cinéticos y energéticos de las reacciones 

qulmicas y el equilib: 0 quimico, pues los mismos son relevantes para Ia interpretaciOn y 

explicaciôn de las ropiedades, sintesis, aplicaciones y  reactividad de las sustancias 

morgánicas. 

Se intenta en esta displina romper con Ia tradiciOn analftica de esta rania de Ia quimica que 

describe cada elemento qulmico junto con sus principales compuestos y propone el estudio 

sistémico de los elemc ntos y compuestos con caracteristicas afines para: 
 

- cornprender- ía relac 3n erttre Las propiedades rnacroscOpicas  de las sustancias  inorgànicas 
 

relevantes para Ia vid contemporénea en función de Ia estructura electrónica, las propiedades 

periOdicas y las teoria: de enlaces qulmicos 

- justificar las propied des fisicas y quimicas de los no metales y metales y sus compuestos en 
 

funciôn de su estructu 3, variables cinéticas, termodinémicas, ácido -  base y conducta redox. 

- valorar  Ia importancii  biolOgica,  industrial y ambiental de las sustancias  inorgánicas  a través 

clef anélisis de sus prircipales usos y funciones. 

utilizar Ia problernétit a de Ia quimica de las sustancias  inorgénicas para desarrollar actitucies 

crIticas sobre el cuidac o del ambiente y el rnejoramiento de Ia calidad de vida 
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Es necesario señalar cue de las 5 (cinco) horas cãtedra de Quimica lnorgánica, entre Un 30 Y 
40%  es  destinado  a  trabajos  de  laboratorio  yb    coloquios  para  posibflitar  el trabajo  con  los 

procedimientos  y actitudes cientIficas. 
 

 

Ejes de contenido 
 

Recorridos de Ia Qubriica lnorgánica 
 

Desarrollo histórico y sus implicancias en Ia sociedad, Ia industria y el ambiente. Enfoque 

clãsico y actual de Is Qulmica inorgánica. Diàlogos con otras areas de Ia Qulmica.  LIneas 

actuales de investigac5n. 
 

 

Modelos de enlaces qulmicos para Ia explicaciOn de las propiedades de las sustancias 

inorgánicas 

Modelo atOmico cuá itico. Propiedades fundamentales relacionadas con las estructuras 

atômicas extra nucleues y el sistema periOdico de los elementos: apantallamiento y carga 

nuclear efectiva1 cesicn y ganancia de electrones por los átomos, propiedades magnéticas. 

Enlaces  qulmicos:  T orla  de  Lewis.  Teorla  de  enlace  de  valencia.  Teorfa  de  orbitales 
 

moleculares. Fuerzas intermoleculares e inter-iônicas. 
 

 

Reacciones qulmicas de sustancias inorgánicas 
 

Reacciones quimicas  -tn estado sOlido, fundido,  medio acuoso y no acuoso. Factores cinéticos 

y energéticos. Reacciunes  de precipitaciôn,  ácido-base,  de Oxido-reducciOn,  polimerizaciôn  y 

de sustituciOn o interckmbio de ligandos. 
 

 

Estudlo sistémico de los elementos qulmicos de los bloques s, p, d y f y sus compuestos 

Estado natural, métocis de obtenciOn, propiedades fisicas y qulmicas, combinaciones y usos 

de las sustancias inorcénicas en relaciOn con Ia estructura. 
 

 

Sibliografia 
 

BEYER I Y OTRO. (20)0) .QuImica Inorqánica. Madrid. Editorial: ARIEL 

BARAN, E. (1995): Qumica Bioinorgánica. España. Mc Graw Hill. 

COTTON, F.Y OTRO. :1993): QuImica Inorgánica Avanzada. 4 edicián. Méjico. Limusa. 
 

GUTIERREZ RIOS, E (1991): QiImica Inorgánica, 3a ediciOn. Barcelcna. Reverté. 

J)1ODETTI, H. y otro. (20)4): Irztroducción a Ia Qulmica Inorganica. Santa Fe. UNL. 
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ROSI P. (2009) infrodt4ccion a Ia represeritaciOn molecular. Argentina. INET 
 

SHRIVER, D.F. y otros. (1998): QuImica lnorgánica. Vol. I. Reverte. Barcelona. España. 

SHRIVER, D.F. y otros. (1998): QuImica lnorgánica. Vol. II. Reverte. Barcelona. España 

 

 

 

 

 

FIsica II 
 

 

 

Formato: Asignatura. 

Regimen de cursado anual 

Asignación horaria:    horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales 
 

 

 

Marco orientador 
 

Esta  unidad curricult r da continuidad  a  La  Fisica  I y  reconoce  el carácter  provisorio, 

experimental, reflexive crItico y social de Los modelos explicativos de laciencia. 

Considera  los  fenôm nos  electromagnéticos,  ápticos  y  nucleares  teniendo ,en cuenta   as 

estrategias didécticas :oherentes con el modo de producciôn del conocirniento cientifico corno 

Ia resoluciOn de probIernas, Ia lectura y escritura, las simulaciones y animaciones, entre otras. 

Para el aprendizaje de esta asignatura es irnportante realizar trabajos experimentales e integrar 

las TIC  a Ia ensenai za,  de  modo tal  que los estudiantes  vivencien  en dicho  proceso  Ia 

incertidumbre,  Ia  bUsqueda  de  informaciOn,  la  emisiôn  de  hipOtesis,  Ia contrastacián  y 

confrontaciOn para Ia construcción de saberes fisicos. 

La asignatura Fisica II brinda herramientas para La comprensión de Los contenidos relacionados 

con Ia quImica, talet.. como: Ia naturaleza eléctrica de Ia materia, Ia interpretaciOn del 

comportamiento de prtIcuIas subatOmicas, Ia obtenciOn y efectos do La corriente eléctrica en 

las reacciones quImicrs, los fundamentos del funcionamiento del instrumental, las propiedades 

de los materiales y suEtancias, entre otros. 

Es muy importante q’ a el estudiante pueda alcanzar una visiOn general de algunas de Las 

aplicaciones de Ia necénica cuántica en fenOmenos del rnundo real, diseñar y realizar 

experimentos que perr litan el tratamiento de situaciones problemáticas. 

En esta unidad curricuar, el tratamiento del modelo mecánico cuántico, posibilita Ia articulaciOn 
 

con Qulmica General, ;inorgãnica y Orgénica. 
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De las 3 (tres) horas cátedra de FIsica II, es conveniente señalar que, Un 30% es destinado a 

trabajos de laboratoric, no como simples actividades demostrativas sino como posibilitadoras 

de Ia construccián de aberes a partir del trabajo con los procedimientos y actitudes propias del 

quehacer cientifico. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

 

Fenómenos electromagnéticos. 
 

Cargas y corriente cléctricas. Electrostãtica. Campos eléctricos y magnéticos. lnduccián 

electrornagnética. Ond3s electromagnéticas. Espectro electromag nético. 
 

 

Fenómenos ôpticos 
 

Naturaleza y fuentes e Ia luz. ReflexiOn, refraccion, dispersiOn, absorciOn y transmisiOn de Ia 

luz. Espectro. PolariacjOn, difracciOn e interferencia. FormaciOn de imágenes. Lentes y 

espejos. lnstrumentos :Opticos. Laser. 
 

 

FenOmenos nucleare.5y Fisica Moderna 
 

Teorla de Ia Relativida t Teorla mecénica cuäntica. Teoria atOmica nuclear. 
 

Propiedades del nüclco atOmico. Fuerzas nucleares. Teorlas de Ia unificaciOn. Radiactividad. 

Tipos de particulas.  Er ergias de enlaces. Reacciones en cadena. 
 

 

Bibliografla 
 

ALONSO, M. (2000):! lsica. U.S.A.: Addison-Wesley Iberoamericana. 

BONJORNO, J. Y 0Th OS. (2005): Flsica. Sao Paulo: FTD Ediciones. 

GETTYS Y OTROS. (‘992): FIsica clásica y mocierna.  Méjico: Mc Graw Hill. KENNETH WARK 

Y OTRO. (2001): Terh7odinamica. Madrid: Mc Graw Hill. PEFIA SAIZ, A. Y OTROS.  (1994): 

Curso de FIsica. C.O U. Madrid: Mc Graw Hill. SERWAY, R. y otro. (2003): FIsica. Madrid: 

Thomson  Paraninfo.  SA. 

R (2003): FIsica para Ia Glenda y ía Teonologla. Argentina: Editorial Reverie. S.A. 
 

4JIPLER, 
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Matemática II 

C.G.E, 

 

 

Formato: Asignatura. 
 

Asignación horaria smanal: 3 horas cátedra semanales. 2 horas reloj semanales. 

Regimen de cursado’ anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La matemática como construccián cultural y social a través de sus cOnceptos, lenguaje y 

sistemas deductivos [ropicia Ia formulacián y desarrollo de modelos que permiten descrihir, 

interpretar y explicar h ?chos, leyes y fenómenos naturales. 

Entendida asI Ia mate nática se convierte en una herramienta importante para La Qulmica. En 

este sentido dando continuidad a Ia Unidad Curricular Matemática II, profundiza y coniplejiza 

propiedades y concephs claves para interpretar los fenómenos quimicos y naturales. 

Es destacable adems  que en el trabajo experimental resulta invalorable el aporte de Ia 

estadistica para procesar y discutir el significado de los resultados obtenidos, donde Ia teoria 

del error se plantea co rio necesaria para las verificaciones que permitirán en ültima instancia Ia 

generalizaciOn en Ieye de estos resultados. Las leyes qulmicas resultan en Ultima instancia de 

una generalizaciOn d esos resultados y estos son validados por las sucesivas pruebas y 

conteos que les propolciona el método estadistico tanto descriptivo como inferencial. 
 

 

Ejes de contenido. 

La derivada: 

La derivada como razén de carnbio, interpretaciOn geométrica y aproximaciOn a las técnicas de 

cálculo. Aplicaciones ie Ia derivada. Optimizacion de funciones. El uso de los limites y las 

derivadas para análish de las gráficas de funciones 
 

 

lntegración y aplicac ones del Cálculo Integral 
 

Técnicas bAsicas pars el cálculo de anti derivadas. La integral como herramienta para abordar 

problemas geométrico’s. El problema de Ia Iongitud de una curva, del area de una figura y del 

volumen de un sOlido sn el espacio. Los métodos analIticos para el abordaje de lo infinito. La 

idea de area de regiors no acotadas del pIano. 
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Probabilidad y Estadstica: 
 

Experimontos abate los. Sucosos, exploraciôn do Ia aloatoriedad (exporimontaciOn y 

simulacián). Diferonte fuentes do procesos aleatorios, resultados igualmente probables para 

medir Ia incertidumb ‘0, cálculo do probabilidados. Probabilidad de union de eventos. 

Probabilidad condicional e indopendencia do eventos. Teoroma do Bayes. 
 

 

Muestras aleatorias    distribuciones do muestreo: 
 

Tipos do muestroo. Propiedades.- Distribuciôn discreta o binominal do probabibidados- 

Distribuciones continüs de probabilidad. Distribueión normal, cuadrado, t de Sudon. 
 

 

Inferencia estadistic, regreslOn y Correlación. 
 

Estimadores: estimadr,r puntual y por intorvalos. Estimaclor mãximo-vorosimil.  Métodos para 

detorminar ostimadoros. Test do. hipOtosis. Análisis do Ia varianza. Problomas do las cioncias. 

Diagnosis y validack n dol modolo. Causalidad versus asociacián ontro dos variables. 

Asociacián o Correlaci.Sn entre dos variables. 
 

 

Bibliografla 
 

ESPINOSA  HERRER,,  H.;  CANALS   NAVARRETE,   I.;  DAR1O,  5.  (2010).  Ecuaciones 
 

Diforencialos ordinaria;. Editorial REVERT E. 
 

GARCIA,  ROBERTO.  (2005).  inferencia  EstadIstica  y  Diseño  do  experimentos.  Editorial 
 

Eudeba. 
 

KELMANSKY, D. (20(9). Estaciistica para todos. Estrategias de pensamionto y herramiencas 

pare Ia solución do pribIemas. Cobección: Las Ciencias Naturales y Ia Matomatica. Instituto 

Nacional do Educaciór; TecnolOgica. Ministorio do EducaciOn do Ia Nación. 

MARSDEN, JERROLL. (2004). Cálculo vectoriaL Sta EdiciOn. Editorial Pearson Educacián. 

MARTIN PLIEGO LOPEZ, F.; MONTERO LORENZO, J.; RUIZ MAYA PEREZ, L. (2006). 

Problemas do Inferoncia EstadIstica. 3ra. EdiciOn. Editorial Thomson Paraninfo. 
 

MENDENHALL, W.;  P  (2010). IntroducciOn a Ia Probabilidad y a Ia EstadIstica.  13. EdiciOn. 

Editorial Cengago Loa fling. 

SALAS, HILLE, ETGE ‘1. (2007). Calculus. Una y varias variables. Volumen  I y lb. 4ta. Edición. 

Editorial  Reverte. 

THOMAS, GEORGE B (2010). Cálculo. Varias variables. 12 EdiciOn. Editorial Pearson 
 

Eciucacián. 
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Sujetos de  a Educación Secundaria 
 

 

 

Formato: Seminario 

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

Regimen de cursado  anual. 

 

Marco Orientador 
 

Pars pensar al sujeto constituyéndose, es necesarlo hacer referenda a Ia subjetividad, a los 

modos o formas socias, culturales, histOricas y politicas, en el que él se interprets y reconoce 

a sí mismo, como rezultado 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 mira el 

mundo, de  un modo  paicular 

Desde Ia institución eaucativa, como lugar de encuentro entre distintos sujetos, se tienen que 
 

abrir debates en torni. a La construcciOn de subjetividades, a los procesos de integraciOn a 

inclusion socio-educatvos, a las problemáticas contemporáneas que interpelan a docentes de 

todos los niveles educ itivos y contextos. 

De acuercio con Ia estwctura del diseño para Ia formaciOn de docentes, esta unidad curricular 

pretende abordar y te’sionar al sujeto de Ia educaciOn desde multiples miradas. La misma se 

enlaza con los aportes 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 so dará a ‘)artir de Ia reflexiOn sobre los sujetos del nivel, las aulas, Las trayectorias 

escolares y Is instituck n educativa en relacián a Ia transmisiOn y a Ia enseñanza. 

 

Ejes de contenido 
 

 

Mirada desde Ia persiectiva socio-antropolOgica histórica y poiltica 
 

La complejidad y divrsidad de formas de representar y vivir las infancias, adolescencias, 

juventudes y adultez. •..a escolarizacián en el desarrollo socio histOrico. lnfancia y escuela: La 

escuela como disposit.o pedagágico. 

Aprendizajes en distints contextos de práctica social y especificidad del aprendizaje escolar. 

Subjetividades y m.tlticulturalidad: problemáticas culturales y sociales, diversidad y 

desigualdad. Cuestion s de género. 
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Nuevas configuracione s sociales, culturales, fam iliares y gru pales. Subjetividades  mediáticas 
 

 

Educación y subjetiv dad aporte desde las perspectivas psicolögicas 
 

La psicolágica educat’ia y sus aportes a Ia comprensiOn de Ia construcciOn de conocimiento. 

Enfoques socioculturaes y Ia educación como factor inherente al desarrollo de los procesos 

psicolôgicos superiore.;. Las perspectivas cognitivas y el estudio del aprendizaje como cambio 

en las maneras en que Ia informaciOn es representada y procesada. 

Subjetividad:  concept  , diferencias  con  el  aparato  psiquico.  Lógicas de  producciOn  en  Ia 

relaciOn del sujeto y •;u otro. Las paradojas de Ia cultura entre Ia necesidad de exigir una 

renuncia pulsional y loi sustitutos que arroja Ia cultura. El problema del inconsciente. 

Subjetividad  y sostén el  lugar de  las instituciones y  los adultos  en  Ia constituciôn  de  Ia 

subjetividad. 
 

 

Sujetos, vmnculos y awendizaje escotar 
 

Representaciones de  fancia, adolescencia-juventud y adultez que sustentan nuestras teorias 

y prãcticas pedagôgias. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato de 

homogeneidad en Ia e cueIa. 

Sujetos en contextos educaUvos. El acceso a Ia EducaciOn Secundaria —en los diferentes 

contextos y modalidacns- en nuestro pals. La TransmisiOn, autoridad, memorias, tradicián. 
 

 

Sujetos escolares y r3corridos: trayectorias escolares 
 

SituaciOn de Ia escclarizaciOn en los distintos niveles del sistema educativo argentino. 

Trayectorias escolare’ teôricas. Trayectorias reales: Ia detecciôn de los puntos crlticos. El 

problema del fracaso escolar masivo. El problema de transiciones educativas. Propuestas 

pedagOgicas pare aco npañar las trayectorias escolares. 
 

 

Bibliografia: 
 

AUSUBEL,  D. (2002)  AdquisiciOn  y retención dcl conocimiento. Una perspective cognitiva. 
 

Barcelona: PaidOs. 
 

BECK, R. (2006). La sciedad del riesgo. Barcelona: Paidás. 
 

BUTLER, J. (2006). Vjaprecaria. El poder del duelo y Ia violencia. Buenos aires: Paidás. 
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naturalizaciôn en Ia ‘)sicologia”. En Llomovatte, S. y Kaplan, C. (Comps.), Desigualdad 

educative. La naturalera como pretexto. Buenos Aires: Novedades Educativas. 

CASTORINA,   J.  A. 1984):  PsicologIa   GenOtica.  Aspectos   MetodolOgicos   e  implicancias 

pedagOgicas.  Buenos Aires. Miño y Dávila. 

COREA,  C  Y  LEWVOWICZ,   I.  (1999)  tSe  acabó  Ia  infancia?  Buenos  Aires.  LUMEN 

Humanitas. 

COLE, M. (1999). PsiclogIa culturaL Una discipilna del pasado y del futuro. Madrid: Morata. 

DOMINGO CURTO, J M. (2005). La cultura en ellaberinto de ía mente. Aproximación filosófica 

a Ia “PsicologIa Explic9tivo. Santiago de Chile: Oficina Regional de Educacián de Ia UNESCO 

para America Latina y  l Caribe (OREALC/UNESCO). 

FERREIRO, E. (1999)  Vigencia de Jean Piaget. Mexico: Siglo XXI. 
 

GARCIA, R. (2000). E conocimiento en construcciOn. De las formulaciones de Jean P/aget a ía 

teorIa de sistemas cor’plejos. Barcelona: Gedisa. 

JACINTO,  C. y TERiGI, F. (2007). Qué hacer ante las desigualdades en ía educac/On 

secundaria? Buenos P res: Santillana/ ILPE- UNESCO sede regional Buenos Aires. 

HASSOUN, J. (1996) .os contrabandistas de ía memoria. Ediciones de (a Flor. 
 

KESSLER, G. (2004).  Socioiogla del delito amateur. Buenos Aires:  PaidOs. 
 

KINCHELOE J. Y STIC MBERG, R. (1999) Pensar el Mufticulturalismo.  Octaedro, España. 

KOZULIN,   A.   (2000) Insfrumentos    psicológicos. La   educaciOn   desde   una   perspecliva 

socioculturat   Barcelon  PaidOs. 

MORGADE,  G. y AIor  o, G. (2008). Cuerpos y sexualidades  en ía escuela:  de Ia normalidad  a 

la disidencia. Buenos  Jres: PaidOs. 

NAJMANOV1CH, D (21)05) El juego de los vmnculos. Subjetividad y redes: figuras en mutaoiôn. 

Bilios,  Buenos Aires. 

NOVAK, J. (1997). TeL cia yprâctica de Ia educaciOn. Madrid: AUanza. 
 

PINEU, P. (2001) La cscuela como máquina de educar: tres escritos sobre un proyecto de Ia 

modernidad. Buenos P’ires, PaIdos. 

RACEDO, j., REQUE:o, M.I. (2004) Patrimonlo cultural e identidad. lEd Cinco. Buenos Aires. 

ROSBACO,  1.  (2000)  El desnutrido  escolar.  Dificultades  de  aprendizaje  en  los  niños de 

contextos de pobreza .irbana. Rosario. Homo Sapiens Ediciones. 

ROSSANO, A. (2006)  El pasaie de Ia primaria a Ia secundaria como transiciOn educativa. En 

j. 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). “Ye no valgo para estudiar.... Un anáiisis 

crItico de Ia narraciOn tie las experiencias de exclusion social”. En: Contextos Educativos, 8-9 

(2005-2006), pp. 87-116. 

TERIGI, F. (2004). “La aceleraciOn del tiempo y Ia habilitaciôn de Ia oportunidad de aprender”. 

En AAVV: 

TERIGI, F. (2008). “Le; desaffos que plantean las trayectorias escolares”. En Dussel, Inés et al 
 

(2008), Jóvenes y docdntes en el mundo do hoy. Buenos Aires, Santillana. Pp. 161/178.  

TERIGI, F. (2009). Las trayectorias escolares: del problema individual a! desaflo de polltica 

educative. Proyecto Hmisférico “ElaboraciOn de Politicas y Estrategias para Ia PrevenciOn del 

Fracaso Escolar”. OrginizaciOn de Estados Americanos (OEA)/ Agencia Interamericana para Ia 
 

CooperaciOn y el Desrrollo (AICD). Buenos Aires, Ministerio de EducaciOn de La NaciOn. 

VIGOTSKY,  L.  (1988)   El desarroio  do los procesos  psico!Ogicos  superiores.  Mexico:  Critica 

Grijalbo. 

WERTSCH, J. (1999). La monte en acción. Buenos Aires: Aique. 
 

 

 

 

Didáctica de Ia Ciencias Naturales 
 

 

 

Formato: Asignatura. 

Regimen de cursado  anual 

Asignacián    horaria: horas cátedra semanales. 2 horas reloj sernanales. 

Marco  Orientador 

La enseñanza cie las Ciencias Naturales en Ia educacián secundaria está en tension par 

multiples razones: Los 3ajos rendimientos escolares, los Indces de repitencia, el desinterés por 

parte de los estudiant’,s por aprender estas ciencias,  Ia implementaciOn  de Ia ResignificaciOn 

de Ia Escuela Secunck;ria de Entre RIos, entre otras. 

Pare atender los asectos antes mencionados los profesorados en Quimica tienen que 

considerar y propiciar en los estudiantes Ia construcciOn de saberes cientificos, tecnolOgicos, 

didécticos y éticos. 

Esta unidad curricular tiene coma propOsito estudiar las prácticas de Ia enseñanza a travOs de 

Ia descripciOn y expliciciOn de las mismas, como también analizar y fundamentar criterios para 



12  

  0762  
 

 
 

 

Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCA0IcJN 

 

 

 

 

RESOLUCION N° C.G.E 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

Ia resoluciOn de las r-oblemáticas qua esta acciOn pedagOgica plantea a los profesores de 

educaciOn secundaria. 

La didáctica de las Ci ?ncias NJaturales, aJ tener como objeto de estudio Ia enseñanza de las 

disciplinas que Ia confwman, en especial de Ia QuImica, dernanda en el desarrollo de Ia misma 

Ia integraciOn de los E )portes episternolOgico, pedagágico, filosôfico, politico1 social, cultural y 

ético. 

En esta disciplina se [rata de analizar y reflexionar acerca de cuestiones corno las que se 
 

senalan a continuacicin: tCOmo se configura el carnpo de Ia DiciActica de las Ciencias 

Naturales? tCuál a; Ia finalidad de Ia educaciOn secundaria2 tCuáles son las 

intencionalidades, prohiemas y desaflos do Ia enseñanza do las Ciencias NaluraJes? LCOmo 
enseñar para lograr calidad en los aprendizajes para todos y todas? tQué, cOmo, con qué y 

cuándo enseñar? tCu les son las caracteristicas del curriculo de las Ciencias Naturales en los 

documentos curricularns en los distintos niveles de concreciOn? 
 

 

Ejes do contenidos 
 

Configuración del canpo do Ia didáctica do las Ciencias Naturales 

El carnpo complejo de a didáctica de las Ciencias Naturales. 

Aportes  que  nutrenlcampo  de  Ia  didéctica  de  las  ciencias  naturales:  investigaciones, 

producciones teOricas, situaciones ãulicas. 
 

 

Desaflos de Ia enseñ inza de las Ciencias Naturales 

Representaciones de ,s sujetos pedagógicos de Ia educaciOn secundaria y superior acerca de 

las Ciencias Naturaler. Intencionalidades de Ia enseñanza de las Ciencias Naturales frente a 

los cambios cuIturaIe. Modelos didécticos y su correlato con Ia concepcián de ciencia. La 

enseñanza y Ia evalua iôn de las Ciencias Naturales desde el paradigma de Ia complejidad. La 

construcciOn metodolOjica: IOgica del campo discipliner, los sujetos, Ia intencionalidad docente 

y el contexto. Los mrmentos de Ia enseñanza. Los componentes curriculares.Relaciones y 

tensiones entre las ni evas formas de autoridad, las subjetividades y el saber quimico en Ia 

enseñanza de Ia educktciôn secundaria. 
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La tension entre los racursos didácticos y Ia enseñanza do las Ciencias Naturales 
 

El laboratorio de Ciencias Naturales. Textos  escolares  y  de  divulgaciôn  cientifica.  Los 

contenidos digitales  rnultimediales.  Las  estrategias  corn unicacionales  asincránicas  y 

sincrOnicas:  correo  elE tránico,  chat, foros  y redes sociales. Aula  virtual.  Portales educativos. 
 

 

Las Ciencias Naturahs en ci curriculum do Ia EducaciOn Secundaria 

Enfoques teOricos act•.jales del curriculum de Ciencias Naturales. El curriculum do Ciencias 

Naturales en Ia Educa don Secundaria en las diferentes modalidades: Secundaria Orientada, 

ESJA, Arte en Ia povincia de Entre Rios. Otros documentos curriculares: Marcos do 

Referencias para Ia ‘DrientaciOn Ciencias Naturales. NAP do Ciencias Naturales para la 

FormaciOn General 1e Ia Educacián Secundaria. Sisterna de EvaluaciOn, acreditaciOn, 

CalificaciOn y Promoc.On para los/as estudiantes que cursan Ia EducaciOn Secundaria y sus 

modalidades 
 

 

Bibliografia 
 

ANIJOVICH R. (2010)  Estrategias do ensenanza. Otra mirada a! quehacer en el au/a. Buenos 

Aires. Aique. 

CAMILLIONI, A. Y otros. (1996): Corrientes Didácticas contemporáneas. Buenos Aires. PaidOs. 

CAMILLONI, A. (2007) El saber didáctico. Edit. PaidOs. 

CANO E. (2010). Corn ) mejarar/as competencias de los dacentes. Barcelona. Grao. 

CASTELLS, M. del C. El campo do Ia didactica en Ia Argentina actuaL su conformaciOn como 

espacio do debate. Lcgros y tareas pendientes. Revista El Cardo. N° 3. Facultad de Ciencias 

de Ia EducaciOn. UNEFZ. Junio 1999. 

CAMPANER,  G. Y  o’ros.  (2008): Aportes  didécticos  sabre estrategias  de enseflanza y  el 

aprendizaje basado en prob/emas. Côrdoba: UNCOR. 
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JIMENEZ, M. Y otro (2303): Ensoñar ciencias. Barcelona: Ediciones Graô. 
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LIGUORI, L. Y otro. (005): DiejOctica do las Cioncias Naturales. Enseñar ciencias naturales. 

Argentina: Homo Sapins. LABATE, H. (2000): Una visiOn para Ia onsoñanza do las cioncias on 
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PUJOL, R.M. (2002): .EducaciOn ciontIfica para Ia ciudadanIa en formaciOn, on: Alambique, N° 
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Documentos 

COB- (2009): Diseño ‘urricular de Educaciôn Secundaria Orientada. Entre Rios. 
 

COB- (2011): Diseño Curricular de Educaciôn Secundaria de Jôvenes y Adultos. Entre RTos. 

COB-  (2011):   Diseño  Curricular  de  Educacián  Secundaria   Modalidad  Técnico   Profesional. 

Entre Rios. 

COB- (2009): Documnto N° I. Sensibiiización y compromiso. Re-significación de Ia Escuela 

Secundaria. Entre Rio’. 

COB-  (2009):  Docurr,2nto  N° 2.  Epistemológico  —Curricular Re-significaciOn  de  Ia  Escuela 
 

Secundaria. Entre Rio:. 
 

COB- (2009): Documento N° 3. De lo metodológico a lo estratégico curricular. Re-significaciôn 

de Ia Escuela Secund&,ria. Entre Rios. 

COB- (2009): Docurn.nto  N° 4. Evaluación.  Tomo 1, 2 y 3 .Re-significaciãn  de Ia Escuela 

Secundaria. Entre Rio,. 

Ministerio de Educacián. Presidencia de Ia NaciOn (2011): Memos de referenda. EducaciOn 

Secundaria orientada. Bachiller en Ciencias Naturales. 

Ministerio  de  Educacôn.  Presidencia  de  Ia  NaciOn.  (2010):  Proyecto  tie  mejora  pare  Ia 

formaciOn inicial de pnfesores pare el nivel secundario, Areas: Biologia, Fisica, Matemática y 
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TERCERANO 
 

 

 

 

Qulmica Orgánica 

 

C.G.E. 

 

 

Formato: Asignatura. 
 

AsignaciOn horaria: h horas cátedra semanales .3 horas 20 mm   semanales 

Regimen de cursado, anual 
 

 

Marco orientador 
 

Esta unidad curricular incluye los orIgenes, desarrollo y problemáticas de Ia Quimica Orgánica, 

entendida como la ciencia que estudia los compuestos del carbono a excepción de los Oxidos 

de carbono y sus deriados. 

Dando continuidad a  a Quimica General profundiza el tratamiento de las teorfas del enlace 
 

covalente, Ia nomenciatura, los mecanismos y tipos de reacciones para posibilitar Ia 

interpretacián y explic aciOn de las propiedades, sIntesis, aplicaciones y reactividad de las 

sustancias orgánicas. 

Propone un estudio si;témico de los métodos de obtenciôn, propiedades fisicas y qulmicas de 
 

las diferentes sustancit3s orgánicas en los niveles: macroscOpico, submicrOscôpico y simbOlico. 

En esta disciplina se realiza el tratamiento conjunto de los compuestos a cIclicos y ciclicos, 

enfatizando  en  los grupos  funcionales  y  poniendo  en tensián  las caracteristicas  afines  y 

especIficas. 

Tambiéri se proponé .realizar una aproximaciôn al estudio sistémico de polimeros orgánicos 

sintéticos y naturales, Ia cual serviré de base a los fundamentos de Ia Quimica Biolágica. 

Es necesario señalar ue de las 5 (cinco) horas cétedra de Quimica Qrgánica,  entre un 30 y 

40% es destinado a rabajos de laboratorio yb coloquios que posibiliten el trabajo con los 

procedimientos y actitc des relacionadas con el quehacer cientifico y Ia utilizacion de las TIC. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Configuracion del campa del saber de la Qulmica Orgânica. 
 

La construcciOn del ebjeto de estudio y sus implicancias en Ia sociedad, Ia industria y el 

ambiente. Enfoque cl:isico y actual de Ia Quimica Orgénica. Diálogos con otras areas de La 

Quimica. Lmneas actus es de investigacián. 
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Modelos de enlaces quImicos  para Ia explication de las propiedades de las sustancias 

orgãnicas. 

Enlaces qulmicos e ir.teracciones intermoleculares en moléculas orgánicas. Conformaciones. 

Propieciacies retacionalas con Ia estructura. 
 

 

Reacciones qulmicar  de sustancias orgànicas 
 

Reacciones qulmicas en medios acuosos y no acuosos. Factores cinéficos y energéticos. 

Mecanismo de reacc on. Reacciones de adición, eliminaciOn y sustitución, reacciones de 

precipitacián, ácido-b  se, de áxido-reduccián. 
 

 

Estudio sistOmico th sustaricias orgánicas a ciclicas y cIclicas 
 

Estado natural, histo: a, métodos de obtenciôn, estructura, propiedades fIsicas y quimicas, 

combinaciones y usos de las sustancias orgánicas en relaciôn con Ia estructura: hidrocarburos, 

alcoholes, éteres, aIdE idos, cetonas, ãcidos carboxflicos, ésteres, aminas, amidas y nitriFos. 
 

 

Estudio sistémico dc polImeros orgánicos sintéticos y naturales 
 

Propiedades  en relacián con Ia estructura,  reacciones  de obtenciOn  y usos de  polimeros 

naturales y artificiales tie importancia biolOgica e industrial: 

Hidratos de carbono, lpidos, protelnas, ácidos nucleicos, plésticos. 
 

 

BibliografIa 
 

BREWSTER Q. RAY. 1980) Curso práctico de quImica orgánica. Editorial Alambra. 
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FisicoquImica 
 

 

 

Formato: Asignatura. 
 

Regimen do cursado: anual 

Asignación horaria:  horas cätodra somanales. 2 horas reloj somanales 
 

 

 

Marco Orientador. 
 

En esta unidad currict: ar se propone explicar los principios teOricos y experimentales que rigen 

las reaccionos quimics, medianto el estudio do las propiodades fisicas do las sustancias y del 

efecto do los cambioF fIsicos como Ia temporatura, prosiOn, electricidad, luz, concentraciOn, 

tanto sobro los reactivs como sobre las transformaciones quIniicas mismas. 

Debido a quo los probemas con los quo se onfronta Ia FIsico-quimica, do frontoras improcisas, 
 

son divorsos y compinjos, osta unidad curricular considora para ol tratamiento do los mismos 

los onfoques: simbOlic, macroscapico-fonomonolôgico y molecular. Es importanto enfatizar on 

osto Ultimo, sin doscui lar los antorioros y tenor on cuenta do ollos ol alcanco y limitacionos. 

En ella so considora Ia manora en que so originaron los postulados en rolaciOn a lo 

experimental para qu€ no solo se tenga en cuenta el desarrollo histOrico sino también las 

metodologias exporirr.ntalos quo posibilitaron entre otros aspectos Ia construcciOn do los 

conocimiontos. 

Esta asignatura os rtAevanto on Ia formaciOn do docontos en Qulmica porque: retoma y 

profundiza, con Ia m.rada arrtos mencionada, los contenidos propuestos on las unidados 

curriculares rolacionacas a Quimica y Fisica do primero y segundo año de Ia carrora; posibilita 

Ia comprensiOn del copportamiento de los sOlidos, lIquidos y gases y de Ia naturaleza intima do 

las  roaccionos  quImi’as  y  plantea  Ia  resoluciOn  do  situaciones  problemáticas.  Asi  como 
 

también brinda algunas .basos para Ia construcciOn do saberes relacionados con Ia Quimica 

BiolOgica, Industrial y Ambiental de cuarto año. 

So sugiere a través del pLantoo y resoluciOn de situaciones probléméticas analizar e interpretar 

transformacionos fisiciquImicas quo so producon en Ia vida cotidiana, Ia industria, roalizar 

simulaciones y animacones, infograflas, etc. 
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Es necesario señalar cue de las 3 (tres) horas cátedra de Fisico-quimica, entre Un 30 y 40% es 

destinado a trabajos de laboratorio  yb coloquios que posibiliten el trabajo con los 

procedimientos y actiti.des relacionadas con el quehacer cientifico y Ia utilizaciOn de las TIC. 
 

 

Ejes de contenidos 

Las propiedades de [is sustancias y mezclas que intervienen en las reacciones quimicas 

[eyes de los gases. [eons cinética de los gases. Gases reales. Teorias y modelos de los 

lIquictos y sOUdos. ielaciOn entre propiedades especificas y fuerzas intermoleculares. 

Transferencia de caloren liquidos y sôlidos. Enlaces en sôlidos. Teorlas de Banda. Diagramas 

de fases. LIquidos stiperorIticos. AdsorciOn. Reacciones quimicas en superlicie. Sistemas 

coloidales. Soluciones..y propiedades coligativas. 
 

 

Los cambios de enetala en los complejos sistemas qulmicos 

Propiedades macroscipicas, estado y equilibrio de un sistema terrnodinámico. Calores de 

formacián y reacciOr. [eyes de Ia Termodinámica y de Ia Termoquimica. Funciones 

termodinámicas. Criter1o de espontaneidad de las reacciones. Energia libre y equilibrio quimico. 

Dependencia de las ccnstantes de equilibrio con respecto a Ia temperatura y presiOn. 
 

 

Las velocidades de las reacciones y los factores que influyen en ella 
 

Orden de reacciOn y clasificaciOn de reacciones. Teorias de las colisiones y del complejo 

activado. Efecto deltemperatura sobre la velocidad de reacciôn. Catalizadores. Tipos de 

catAlisis. Propiedades de las superticies cataliticas. Tipos  de adsorciOn de  superficies y 

soluciones. 
 

 

Bibliografia 
 

CALZETTA E. (2009) EntropIa. Argentina. NET 
 

CHANG, R. (2008): FisicoquImica. Mexico: Editorial Mc Graw Hill. 

GLASSTONE, S. (195)): Tratado de QuImica-FIsica. Madrid. Aguilar. 

GLASSTONE, S., (19.0): Fisicoqulmica pars quImicos. Madrid. Aguilar. 

LAIDLER K y otro. (19)8): FisicoquImica. Mexico. CEXSA. 

LEVINE, I. (1996): Fis.oquImica. Tomo 1 Madrid. McGraw-Hill. 

LEVINE, I (2004): FisicoquImica (Vol. I) Madrid. Mc Craw-Hill. 
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LEVINE, I (2004) Fish;oquImica (Vol IL)  Madrid.  McGraw-Hill. 
 

LEVINE,   1  (2005) 
 

ProDlemas de Fisicoqulmica Madrid. Mc Graw-Hill 
 

RUIZ SANCHEZ (2000) Probiemas resueltos de Termodinámica Qulmica. Madrid. Edit. Smntesis 
 

 

 

 

 

Didáctica de Ia Qulmica 
 

 

 

 

 

Formato: Asignatura. 

Regimen de cursado. anual 

AsignaciOn horaria s manaI: 3 horas cátodra semanales. 2 horas reloj seman&os 

Marco orientador 

En esta uriidad didác ica se propane dar continuidad a las tomáticas seleccionadas para Ia 

Didáctica de las Cienc:as Naturales, con el propOsito do brindar herramientas a Los ostucliantos 

para La construcción d1 saberes pedagógico-didácticos, disciplinares y tecnolOgicos. (TPAK) 

Para ello,  so  aborda este  campa del saber  a través  do Jo  oxporiencial  y  Ia reflexiOn  de 

diferentes modos do eiseñanza de Ia quimica acardes a Las finalidades de Ia nueva educación 

secundaria y so propane Ia realizaciOn, implementaciOn y evaluaciOn de prayectas de distintos 

niveles de concreciOn ian una mirada estratégica-situacional. 

Esta asignatura posibilta poner en tensiOn las caracteristicas do las clases do qulmica en el 

nivel secundario, con cer las caracteristicas quo deberian reunir las actividades tanto de 

enseñanza como de evaluaciOn para el desarrollo do diferentes procesos cagnitivos y 

metacognitivos, cornpi .?nder Ia evaluaciOn como un proceso multidimensional y multireferencial, 

olaborar propuestas do enseñanza quo prapicien en las estudiantes secundarias Ia 

canstrucciOn do saberes sacialmente significativas y favarecer el desarrollo do los pracesas 

rofiexivos como modo do genorar conocimiento. 

Es  rolovante  quo  osa  unidad  curricular  so  canstituya  en  una  vordadora  camunidad  do 

aprondizajo on Ia cual a traves dol trabajo colaborativo y do una actitud critica, los ostudiantos 

uodan luego do uns evaluaciOn autarregulada do los diforentos prayoctos puodan realizar 



121  

 

 

 

 

RESOLUCION N° 
07 6 2 

 

 

Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

Expte. Grabado N° (1506665).- 

 

explicaciones y justifcaciones tanto de los proyectos elaborados como de los relatos o 

narrativas de Ia las respectivas implemeritáciones. 

La vision que los esrudiantes construyari en ei profesorado acerca de Ia naturaleza de Ia 

ciencia, del aprendizaj, de Ia enseñanza, y Ia evaluaciOn, está Intirnamente relacionada con el 

rol que como docentes desempeñarán en las situaciones áulicas reales. 

De alil que  es  importante  realizar  diálogos  entre  esta  unidad curricular  y  otras  como  Ia 
 

Epistemologla, Sujeto. de Ia educaciOn secundaria, Didáctica de las Ciencias Naturales,  Ia 

Práctica lit y la Resideicia. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Las clases de QuIrnha como sistemas complejos. 
 

El aspecto social, instiwcional, vincular, disciplinar y metodolOgico en Ia de Ia clase de Quimica. 

El luger de Ia incertleumbre, el azar, Ia inmediatez en las clases de Qulmica, escolares, no 

escolares y con modalidades no presenciales. 
 

 

Los modos de prodw:ciôn del conocimiento cientifico y el complejo acto educativo. 
 

El aspecto empIrico, metodolc5gico, abstracto, social y contraintuitivo de Ia ciencia en Ia 

enseñanza de Ia Qutmica. Habilidades y actitudes en el aprendizaje de Ia Quimica. La lectura y 

Ia escritura. La resolLión de problemas. La explicaciOn. Modelos analogias y simulaciones. 

Disenos experimentak s. El trabajo colaborativo. La investigaciOn escolar en ciencias naturales. 
 

 

El lugar de las activirades en el aprendizaje de Ia Quimica. 
 

La potencialidad infor native y problematizadora de las actividades. La intencionalidad y Ia 

diversidad como criturios de selecciOn y construcciOn de actividades. ClasificaciOn de 

actividades  segün  diferentes  criterios.  Las actividades  no  áulicas  que  posibilitan  el  aprendizaje 

de  Ia Quimica:  camramentos  cientificos,  ferias  de  ciencias,  clubes  de cier’tcias,  museos 

interactivos, conferencas, entre otras. 
 

 

La evaluaclOn de los aprenclizajes y de Ia enseñanza de Ia Quimica 
 

Enfoque, criterios e ‘nstrurnentos de ealuaciOn de los aprendizajes y de La enseñanza. 

RelaciOn entre Ia ens ñanza y Ia evaluación. La devoluciOn de las evaluaciones como instancia 

e aprendizaje. 
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Modos de explicitar  as decisiones pedagógicas 
 

La planificaciOn estra.égica situacional del area ciencias naturales y de Ia Quimica en Ia 

educación secundaria Diálogos entre diferentes espacios curriculares. Ejes transversales de Ia 

Educacián SecundariA de Entre Rios. Propuestas de enseñanza y evaluaciOn. El lugar del 

relato y La narrativa en La evaluaciôn de Ia enseñanza. 
 

 

Bibliografia 
 

ALVAREZ LIRES, M. otros: (2003) Las ciontificas y su historia en el aula. Madrid. Smntesis 

EducaciOn. 

ADURIZ - BRAVO, A. (2005) Una introducciOn a Ia naturaloza do Ia cioncia. La epistemologla 
 

en Ia enseñanza de la ciencias naturales. Buenos Aires Fondo do Cultura Econômica. 

ALEXAINDRE M. Y ot as. (2003): Ensoñanza do Ia Cioncia. España: Editorial GraO. 

ANIJOVICH R. (2010). Estrategias do ensoñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos 

Aires. Aique 

CAMILLIONI, A. Y otros. (1996): Corrientes Didácticas contomporáneas. Buenos Aires. PaidOs. 
 

CAMILLONI, A. (2007) El sabor didáctico. Edit. Paidós. 
 

CANO E. (2010). Coma mejorarlas competoncias do los docontos. Barcelona. Grao. 

CASTELLS, M. del C. El campo do Ia didáctica en Ia Argentina actual: su conformacic5n como 

espaclo do debate. Lcgros y taroas pendientes. Revista El Cardo. N° 3. Facultad do Ciencias 

de La EducaciOn. UNEF{. Junio 1999. 

CAMPANERJ  G.  V  otros.  (2008):  Aportos  didácticos  sobre  ostrategias  do  enseñanza  y  el 

aprendizajo basado on problema&  COrdoba:  UNCOR 
 

CARRETERO,  M. (2005): Construir y enseñar. Las ciencias experimentales.  Buenos Aires: 

Editorial Aique. 

CHEVALLARD, Y.  (198): La transposición  didáctica.  Del saber sabido  al saber enseñado. 
 

Buenos Aires. Aique. 
 

FUMAGALLI,  L. (199’)): El desafio de onsoñar  cioncias  naturales.  Buenos Aires:  Editorial 

Troquel. 

GALAGOVSKY, L. (108): Qué tienen do anaturalosif las ciencias riaturales? Buenos Aires: 
 

Editorial Biblos —  colecDián 
 

GELLON, G y otros. (p005): La ciencia en el aula. Buenos Aires: PaidOs 

JIMENEZ, M. Y otro (2003): Enseñarciencias. Barcelona: Ediciones Graá. 

jp JOHNSON, D. (1999): .Aprenderjuntos y solos. Buenos Aires: Editorial Apique. 
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LIGUORI, L Y otro. (2005): Didáctica de las Cienclas Naturales. Enseñar ciencias naturales. 

Argentina: Homo Sapi 2fl5. LABATE, H. (2000): (ma vision para ía ensefianza c/a las ciencias en 

Ia Argentina. Master dI primer FORDECAP. Ministerio de Educaciôn de Ia NaciOn. 

LITWIN E. Y otros. (2035): TecnologIas en las aulas. Buenos Aires: Amorrortu editores. 

LIGUORI, L. Yotro. (2005): DidOctica de las iencias Na/urn/es. Enseñar ciencias natura/es. 

Argentina: Homo SapLns LABATE, H. (2000): Una vision para Ia enseñanza de las ciencias en 

ía Argentina. Master dl primer FORDECAP. Ministerio de Educación de Ia Naciôn. 

LITWIN E. Y otros. (2(J5): TecnologIas en las au/as. Buenos Aires: Aniorrortu editores. 
 

POZO, J. (1998): Apréndery enseñarciencia. Madrid: Morata. 
 

POZO, J. (1999): El c’ambio de las concepciones de los profesores sabre el aprendizaje en 

EdbcaciOn CientIfica. L.spaña: Universidac! de Alcalá. 

POZO,  J.  Y  OTROS (2006):   Nuevas  formas  de  pensar  Ia  enseñanza  y   el  aprendizaje. 
 

Barcelona: Editorial Giaó. 
 

MEINARDI, E y otros (2010): Educaren Ciencias. Buenos Aires. PaidOs 
 

Martin,  M.  Y  otros. (::000): La fisica y Ia quimica en Ia secundaria.  Madrid: Narcea S. A. 
 

Ediciones. 
 

ROSEBERY, A. (2000: Barcos, globos y videos en el aula. Barcelona:  Gedisa 
 

TEDESCO, J.C. (200d): Educar en Ia sociedad del conocimiento. Buenos Aires: Fondo de 

cultura econômica. SFNMARTI, N. (2007). 10 ideas dave. Evaluar para aprender. Barcelona. 

Grao 

 

Documentos 
 

CGE- (2009): Diseno C.urricular de Educacián Secundaria Orientada. Entre Rios. 
 

CGE- (2011): Diseño Curricularde EducaciOn Secundaria de JOvenes yAdultos. Entre Rios. 

CGE- (2011):  Diseño Curricular  de  Educación  Secundaria  Modalidad Tecnico  Profesional. 

Entre RIos. 

CGE- (2009): Docum nto N° 1. SensibilizaciOn y compromiso. Re-significacián de Ia Escuela 

Secundaria. Entre Rio’. 

CGE- (2009): Documento N° 2. EpistemolOgico —Curricular.  Re-significación de Ia Escuela 

Secundaria.  Entre RIo. 

CGE- (2009): Documento N° 3. De lo metodolOgico  a Ia estratOgico curricular. Re-significaciOn 

de Ia Escuela Secundria.  Entre  RIos. 
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CGE- (2009): Docum •mto N° 4. Eva!uaciOn. Tomo 1, 2y 3 .Re-significaciOn de Ia Escuela 

Secundaria.  Entre RIo. 

Instituto  Nacional  de  Formación  Docente  (INFD).  Recursos  para  e! acompanamiento  de 
 

noveles docentes 
 

C;ncias Naturales. Argentina 

Ministerio de EducaciOn. Presidencia de Ia Naciôn  (2011): Marcos de referenda. Educación 

Secundaria orientada. Bach/i/er en Ciencias Natura/es. 

Ministerio de Educaciin. Presidencia de Ia Nación (2012): NAP Qulmica para Ia FormaciOn 

genera! en el ciclo Orb ntado de Ia Educación Secundaria. 

Ministerio  de   EducacOn.   Presidencia  de  Ia  NaciOri.  (2010):   Proyecto   de  mejora  para  ía 
 

formaciOn inicial de pa ofesores para  el five! secundario. Areas:  Bio!ogIa, Fisica, Matemática y 

QuImica. 
 

 

 

 

 

Epistemologla de Ia Quimica 
 

 

 

Formato: Seminaria. 

Regimen do cursado  anual 

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

 

Marco Orientador 
 

 

Los  contenidos  de  esta  unidad  curricular  amplIan  los considerados  en  Filosofia y  Los  aproximan 

a  las  caracteristicas  del  conocimiento  y  a  los  modos  de  investigaciOn  de  las  ciencias  naturales 

y  en especial do La  Quimica  como  actividad  humans  cultural  e histOricamerite  contextualizada.  

La   Epistemologia   de   Ia   Qulmica    ocupa    un   lugar   relevante   en   el   diseno   curricular   del 

profesorado  en  quimica  dado  Ia irnportancia  qua  reviste  en  ia  enseñanza  de  Ia disciplina  en  el 

nivel  secundario,  el  a   ordaje  de  los  contenidos   en  reiaciOn  al  problema  qua  dio  origen  a  sit 

aparicián  tanto  desde  el  contexto   cientifico   coma  social,  cultural,  ético,  politico,  econOmico  y 

religioso,  de  manera  tl que sea  coherente  con  una  concepciOn  de ciencia  actualizada. 

En ella se sugiere re:omar. desde una mirada reflexiva a los principales exponentes como 

Popper,  Kuhn,  Lakaks, Toulmin,  Stegmuller,  Feyerabend,  Bachelard,  Prigogine  y  Morir  y 
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profundizar en el tratamiento del Paradigma de Ia Complejidad que es el soporte 

epistemolOgico del Diseño Curricular de Ia EducaciOn Secundaria de Ia provincia de Entre Rios. 

Este seminarlo tiene cmo propOsitos que los estudiantes comprendan los factores de origen y 

condicionamientos filsOficos, sociales e histáricos presentes en Ia construcción del 

conocimiento, los mouos en los que se produce, se valida y se comunica, como también que 

puedan desarroltar acitudes cientIficas y hacia La ciencia. 

Teniendo  en  cuenta  to  anterior,  se  propone  el  tratamiento  de  los  lenguajes  quimicps, 
 

entendidos como toths aquellas expresiones mediante simbolos, términos, modelos que nos 

pern,iten aproximarncs a Ia explicación de Las propiedades, estructura y transformaciones 

quimicas de las sustarcias y las interrelaciones entre los desarrollos cientIficos y tecnológicos, 

Ia sociedad, el ambler e y los valores. 

El abordaje de los ditrentes temas aporta a Ia formaciOn de los estudiantes dando algunos 

soportes teOricos para el análisis y deliberaciOn de los posibles correlatos entre las diferentes 

corrientes epistemolOçncas y los modelos de enseñanza. 

La vision que los esttiiantes construyan acerca de Ia naturaleza de Ia ciencia, sus modos de 

producciOn, validaciOr;, comunicaciôn y de Ia relaciOn con Ia tecnologia, Ia sociedad, el 

ambiente, Is cultura y a ética esté Intimamente relacionada con Ia concepciOn de enseñanza, 

aprendizaje y evaluaci in que sustenten en su actividad profesional. 

Es importante realiza diálogos entre esta unidad curricular y otras como Ia Didéctica de Ia 

QuImica I y II, Ia Práct•ca Ill y Ia Residencia para atender Ia intencionalidad de Ia enseñanza de 

ía Quimica que es Ia efabetizaciOn cientIfica para todos y todas como parte de Ia cultura. 

 

Ejes de contenidos 
 

Miradas epistemologicas de Ia Quimica 
 

Dimensiones de QuImca como ciencia: conocimiento e investigaciOn cientifica. Clasificacic5n de 

las ciencias. La QuIr•ica y las diferentes corrientes epistemolOgicas.  El  paradigma  de  Ia 

complejidad. Tipos de investigaciones cientificas. Desarrollos, posibilidades y limitaciones de Ia 

Qulmica. Los procecUrnientos de Ia investigaciôn en Ciencias Naturales. Enfoque ciencia, 

tecnologfa, socied id y ambiente. Multidisciplinariedad, pluridisciphnariedad, 

transdiscipiinariedad y transversalidad. 
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La Quimica y sus mc Jos de expresiOn 
 

Conceptos. Nomencl .ura (IUPAC).Simbolos. FOrmulas qulmicas. Ecuaciones. Modelos. Los 

lenguajes macroscOpLo, submicroscOpico y simbOlico .La lectura y escritura en ciencias. 

DescripciOn, explicackrn, justificaciOn y argumentaciOn en ciencias. Formas de Ia divulgaciOn 

cientIfica. Agenda cier’tIfica. 
 

 

Desarrollo histórico dc Ia Qulmica 
 

SimplificaciOn, recons’:rucciOn e interpretaciOn en Ia Historia de Ia Qulmica. Técriicas y 

conocimientos qulmicus en La prehistoria, edad antigua y moderna. Alquimia. latroquimica y 

renacimiento cientIfico Teoria del flogisto. Lavoisier y  Ia Qulmica como ciencia. Nomenclatura 

quImica.  Descubrimieito de metales y no metales. Combinaciones quimicas.  Teorfa del átomo. 

Construcciones  cientilicas  desde el siglo XIX a Ia actualidad  y el contexto socio-polItico- 
 

cultural-religioso.  El ligar de  Ia Quimica  en la academia  y  en las  profesiones  cientificas. 

Mujeres cientificas. Megaciencia. La Qulmica en Latinoamérica. 
 

 

Bibliografia 
 

ARAGON DE L.A CRUZ, F. (2004): Historia de Is quImica: de Lavoisier a Pauling. Madrid: 

Sintesis. 

ARRIBAS  G. (1991)1 ifasclnante historia cia Ia aiquimia  descrita per un cientltico moderno. 
 

Oviedo. Servicio de. Ptiblicaciones do Ia Universidad de Oviedo. 
 

ASIMOV,  I. (1980): Brçve historia do Ia quImica, Madrid. Alianza. 
 

ASIMOV, I. (1983): La bUsqueda de los elementos. Barcelona: Plaza & Janés. BENSAUDE-

VINCENT y otro. (1997), Historia do Ia QuImica, Madrid, Addison-Wesley. BERTHELOT, M. 

(194’5): Una revolucion en Ia quImica: Lavoisier Buenos Aires. Losada. BOIDO G. Y otros. 

(19)8): Pensamiento cientIf.ico II. Buenos Aires, Prociencia, CONICET. 

BOIJRDIEU,  P.  (199:3):  El  campo  cientIfico,  en:  Intelectuales,  poiltica  y  poder,  pp.75- 
 

I10.Buenos Aires:  Eucreba 
 

BROCK, W.H. (1998), ‘-listoria de Ia Quimica, Madrid, Alianza Editorial. 
 

BYNUM, W.F y otros. (1986): Diccionario do Historia do la ciencia. Barcelona, Herder. 
 

CAAMAIcaO, A. (ed.) (97): Terminologia cientifica. Alambique, 17 
 

CHALMERS, A. F. (193): ?,Qué es esa cosa llarnada ciencia?. una valoraciOn ne Ia naturaleza 

y el estatuto do Ia cier.ia y sus métodos. Madrid. Siglo XXI. 
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ELLENBERGER, M. (1993): De los nombres y cia los elementos. Mundo cientIfico, 139, 874— 

876. 

ESTEBAN S. (2002): litroducciOn a Ia historia de Ia quirnica. Madrid: UNED 
 

IZQUIERDQ, M. Et a (2001): Evolution HistOrica de los Principios cia Ia Quimica. Madrid: 

UNED.  -
 

KUHN T.S. (1962): La estructura de las Revoluciones Cientificas. Mexico: F.C.E. 

KUHN, T.S. (1978): &igundos Pensamientos sobreparadigmas. Madrid: Tecnos. 

KUHN, T.S.  (1987):  .,Que  son las revoluciones  cientlficas?,  y  otros  ensayos.  Barcelona: 
 

PaidOsl ICE-UAB. 
 

KLIMOVSKY, C. (19a): Las desventuras del Conocimiento cientIfico. Una introducciôn a Ia 

epistemologla. La Plata: Editorial de Ia U.N.L.P. LATOUR, B. (1992): La ciencia en accic5n. 

Barcelona. Labor 

LELCESTER, H.M. (157): Panorama histOrico deJa Qulmica. Madrid. Alhambra. 

PARTINCTON, J.R. (‘ 945): Historia de Ia Qulmica, Madrid. Espasa-Calpe. 

PLIEGO, 0 Y OTRO (2007): La argumentatiOn cientIfica en el aula de Qulmica. AplicaciOn de 
 

modelos  válidos pare  su enseñanza.  Rosario.  Facultad de Ciencias  Exactas, Ingenierla y 

Agrimensura. UNR. 

PRIGOGINE, I. (1997)  Elfin de las certidumbres. Barcelona: Taurus 
 

S. (2000): La revoluciOn cientIfica. Barcelona. PaidOs 



128  

  0762  
 

 

 

Provincia de Entre RIos 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

 

 

 

 

RESOLUCION N° C.G.E 

Expte.  Grabado N° (1506665).- 

 

 

Unidad Curricular de Definición Institucional (UDI) 
 

 

 

Regimen de cursado[ anual 
 

Asignaciôn horaria: 3 horas cãtedra semanales. 2 horas reloj semanales. 
 

 

 

Marco orientador 
 

Esta unidad curricular es de definiciOn institucional y debe coniprender, tal como lo establece 

(a ResoluciOn N° 24107 del CFE, “propuestas de acclones de concreclóri local, considerando las 

potenciaiidades, nece.sidadcs y posibilidades del contexto especIfico, las capacidades 

institucionales instalac as, los proyectos educativos articulados con las escuelas de Ia localidad 

y las propuesta tie actividades complernentarias para ci desarroio cultural y profesional de los 

estudiantes. 

Asumiendo y comple nentando lo expresado anteriormente, en esta unidad curricular se 

propane el tratamient: de problemas cientificos de Ia Qulmica con relevancia social que 

permita el acercamiento a las metodologlas cientIficas implicadas, en el marco de procesos de 

mocie(izaciOn de los feiómenos naturales. 

En ella se sugiere qe los estudiantes elaboren un proyecto de investigaciOn grupal  que 

involucre contenidos :‘ientIficos actuales y trabajen con los procedimientos y actitudes de La 

ciencia. También se propane enriquecer los conocimientos construidos mediante Ia 

participación en insta cias de divulgaciOn coma son las jornadas, charlas, seminarios, entre 

otras. 

Algunas de las probler.iãticas que podrIan trabajarse son: 
 

Origen, efectos y prevenciOn de Ia corrosion de los materiales metãlicos. 
- 

 

-  Materiales comrlejos,   cristales  liquidos,  semicoriductores, biomateriales,  

materiales “inteligentes”, naio materiales. 

Fármacos cle üItina generaciôn 

Qulmica verde. 

Organocatalizadures 
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CUARTO ANO 
 

 

 

 

Qulmica AnaIItca 
 

 

 

Formato: Asignatura. 
 

Asignación horaria: 5 horas cátecira semanales. 3 horas 20 mm   semanales. 

Regimen de cursado. anual 
 

 

Marco orientador. 
 

La quimica analitica E•S una ciencia que so caracteriza por utilizar multiples metodologias do 

investigaciOn y por esar impregnada del momento socio, polItico, económico y cultural. Sus 

conocimientos tienen r.arácter provisorio al ser una ciencia en büsqueda permanente. 

En su concepto más 1;mplio sustenta a todas las ramas de Ia quimica y contribuye entre otras 
 

con: Ciencias de k Tierra, QuIniica ambiental, Biologla, Arqueologia, Criminalistica, 

Farmacologla, Broma.ologIa, entre otras. Tiene aplicaciOn constante en Ia tecnologIa y Ia 

industria, en cuanto ss refiere al anãlisis de materias primas y productos terminados, en el 

control de procesos de manufacturas, asI como también en Ia medicina clinica, Ia agricultura y 

otros campos. 

En esta  unidad  curri:ular  so  pone  énfasis  tanto  en  el  análisis  qulmico  cualitativo  como 

cuantitativo, pues tiers  como  intencionalidades  identificar  los  componentes  do  una sustancia 

yb mezclas, Ia forma Jo combinaciOn entre los elementos 0 grupos do elementos combinados 

entre si y Ia proporciór  en Ia que so encuentran. 

En ella se profundizai los principios teáricos relacionados con los equilibrios: ácido- base, 

precipitaciOn, formacicn .de complejos y rodox qUe sustentan entre otros Ia separaciOn do los 

elementos y su corres’)ondiente cuantificacic5n, a través de un enfoque articulado y equilibrado 

de los aspectos teôricrs y prãcticos del análisis qulmico. 

En esta disciplina, e el marco do Ia indagaciOn cientifica, so consideran los diferentes 

procodirnientos de Ia c encia poniendo énfasis en Ia utilización do las técnicas analiticas do tipo 

tanto instrumental cx tio no  instrumental, Ia valoracián do  los  datos  experimentales,  Ia 

evaluaciOn do métodc   analIticos a emplear y sus aplicaciones, el rigor y Ia precisiOn ciontifica 

en dialogo con  Ia ince idumbre y el azar,  como tamblén  el desarrollo  habilidades  cognitivas  y 

metacognitivas que poibiIiten un pensamiento critico y reflexivo. 
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Es necesaric señalar ue de Las 5 (cinco) horas cátedra  de Qutmica analltica,  entre Un 30 y 

40% es destinado a rabajos de Iaboratorio yb coloquios quo posibiliten el trabajo con los 

procedirnientos   y   acttudes   relacionadas   con   el  quehacer   cieritifico,   como   también   a   Ia 

integraciôn de las TIC.. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Relevancia de Ia Qulmica Anailtica 

ConstrucciOn del obfr.to de estudio. Diálogos con otras areas de conocimiento. Proceso 

analltico general. Clasificacián de métodos analIticos. EvaluaciOn de los datos analiticos. 

Selecciôn y manejo e productos quimicos. Operaciones básicas analiticas. Problemáticas 

actuales y vincuIacions con la vida cotidiana. 
 

 

Reconocimientos de sustancias en una muestra y su importancia para Ia salud y el 

ambiente. 

Anélisis cualitativo do sustancias en diferentes tipos do muestras. CLasiflcaciôn analItica y 

reacciones de cationes y aniones. Análisis y separacián sistemãtica de los cationes y aniones. 

Reacciones de alguncm de los elementos inerte.s. 
 

 

Determinación cuanttativa de sustancias en una muestra y su importancia para Ia salud 

y el ambiente. 

Reacciones, reactivos. métodos, cãlculos y aplicaciones del análisis gravimétrico y volumétrico 

de muestras de difeentes origenes. Valoraciones de precipitacián, neutralización, Oxido- 

reducciOn y complexoniétricas. Métodos potenciométricos, cromatográficos y espectroscápicos. 
 

 

Bibliografla 
 

 

BURRIEL F .Y OTRO (1994): QuImica Analltica Cualitativa. Madrid. Editorial Paraninfo. 

CHANG, F?. (1999): Q,::Irnica. Mexico: Editorial Mc Graw Hill. 

HARRIS, D.C. (1992  Anélisis Qulmico Cuantitativo. 3 ediciOn. Mexico. Grupo editorial 
 

Iberoamericana. 
 

KOLTHOFF, l.M. y otft’s. (1997).AnáIisis Quimico Cuantitativo. Buenos Aires. Ed. Migar. 

SANCHEZ J Y  QTR: )S (2010).  Tratamionto  do los resultados  anailticos:  aplicacion  do Ia 

jostad!stiCEl  en ellabor ‘torio. Madrid. Sediciones 
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SANCHEZ BATANER’) (2006).QuImica AnalItica General. Madrid. Editorial Smntesis 

SKQQG/ WEST. (199k) QuImica AnalItica.40a edicián. Mexico. Ed. Mac Graw Hill. 

SKOOG.D (2009) Prin.ipios delAnálisis Instrumental (6 ED) Mexico. Ediciones Paraninfo 

VOGEL, A.  (1974): QuimicaAnalItica  Cualitativa. Argentina.  Edit. Kapelusz. 

 

 

 

 

 

Qulmica Biológica 
 

 

 

 

 

Formato: Asignatura. 
 

Asignaciôn horaria:horas cãtedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado anual 
 

 

Marco Orientador. 
 

 

En esta asignatura  se propone estudiar los componentes de los seres vivos y las 

transformaciones fIsicis y qulmicas que en ellos acontecen, tratándolos de explicar a nivel 

molecular. 

También es relevante propiciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades y destrezas para 

el tratamiento de prhblemas actuales y futuros relacionados con las enfermedades, el 

ambiente, entre otros. 

Atendiendo a lo anterior en esta asignatura se sugiere utilizar el planteo y resoluciOn de 

situaciones problemáti cas, analizar e interpretar transformaciones fisico-quirnicas-biolágicas a 

través de simulacione y animaciones como tarnbién de infograflas interactivas atendiendo los 

niveles macroscôpicoc sub-microscópico y simbOlicos. 

En esta unidad curricuiar se considera el origen y devenir histárico de Ia Qulmica BiolOgica, sus 

avances en relaciOn can los desarrollos tecnolágicos, Ia dinámica de los complejos procesos 

bioquimicos, Ia imporancia pars otras ciencias, las lIneas actuales de investigaciOn y los 

aportes de Ia misma a: cuidado de Ia salud y el ambiente. 

Al ser Ia Quimica Bioiágica una ciencia integradora de las leyes y teorlas de Ia Quimica y Ia 

Fisica como también de [a BiologIa se Ia incluye en cuarto año, luego del cursado de Ia 

JQuimica 
General, Inor jénica, Orgánica, FIsico-quirnica, Biologla y Ciencias de Ia Tierra. 
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Es importante senala- que de las 3 (tres) horas cátedra de esta unidad, un porcentaje es 

destinado a trabajo de laboratorlo yb coloquios que posibiliten el trabajo con los 

procedimientos y actiti..des relacionadas con el quehacer cientffico y Ia integraciOn de las TIC. 
 

 

Ejes de contenido 
 

La relevancia de la Culmica Biologica 
 

ConstrucciOn del obje de estudio Diálogos con otras areas de conocirniento. Lineas actuales 

de investigación. 
 

 

Estudio sistémico de los elementos y moléculas esenciales para Ia vida. 

Origen, propiedades .[Isicas y quIrnicas en relaciOn con Ia estructura de bioelernentos, 

biomolecular inorgãnidas (agua y sales) y  orgãnicas  (aminoácidos,  proteinas,  lipidos, hidratos 

de carbono, ácidos nutleicos y vitaminas. 
 

 

Procesos fisico-quin.icos esenciales para Ia vida 
 

Reacciones y vias anbálicas y catabOlicas. Respiraciôn celular. FotosIntesis. Metabolismo cle 

los hidratos de carbono, Ilpidos y protelnas. Bioenergética. Biosintesis. 
 

 

La Quimica y la salut 
 

Alimentos y nuthenlus. Las vitaminas. La alimentaciOn y Ia enfermedad nutricional. 

Transformaciones de os alimentos en el sistema digestivo. La tecnologia de los alimentos. 

Aditivos alimentarios. Tóxicos intrmnsecos y extrinsecos. Intoxicaciones e infecciones 

alimentarias. Fármacos. 
 

 

Bibliografla 
 

ALIO M. Y OTRO. (20k9). Biologla molecular. La logia desconocida. Argentina. INET. 

SARAN, E. (1995): Qufmica Bioinorgánica. España. Mc Graw Hill. 

BLANCO, A y otro (20 1): QuImica Biológica. Buenos Aires. Edit. El Ateneo. 
 

CAMPBELL, M. (2011): BioquImica. Mexico. Cengage Learning 
 

CLARK J. A. (1976): F’rincipios de Qulmica Biológica. Acribia. Zaragoza. 

DAVILA M. y otro.  (20 9): Principios  de Bioqulmica. Argentina.  Cüspide. 

DERGAL, S. (2004): C ulmica de los alimentos. Barcelona:  Editorial Pearson 

LEHNINGER A.  L. (19 ‘8): Bioquimica.  Barcelona.  Omega. 

“f  132 
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LEHNINGER A, L. (1976): Curso breve de BioquImica. Zaragoza. Acribia 

MAHLER I-I. (1971): CuImica Biofógica. Barcelona. Omega 

STRYER LUBERI (19 5:BioquImica (T I y T II). Barcelona. Edit. Reverie. 

SUAREZ, H. (2000) BiologIa.  El  organismo  humano: funciones  de  nutriciOn,  relaciOn  y 

control. Buenos Aires Longseller.SUTTLE H. (1979): Furidamentos de Bioqulmica. Mexico. 

Interamericana 
 

 

 

 

 

Quimica Industrial 
 

 

Formato: Asignatura 
 

AsignaciOn horaria:” horas cátedra semanales. 2 horas 40 mm   semanales 

Regimen de cursado.  anual 
 

 

Marco orientador 
 

 

La Quimica  industrial: de iniportancia económica para un pals, es Ia  rams  de  Ia  qulmica  en 

continuo avance que  aplica  los  conocimientos  qulmicos  a  Ia  producciôn  de  materiales  y 

productos quirnicos q. ie hacen referenda no solo a los de gran  cantidad  y  de  escaso  valor 

añadido  smno  también  .i los mAs  especIficos  de complejidad  molecular y sintesis  laboriosa. 

Esta unidad curricular tiene como propósito lograr en los estudiantes una visiOn de conjunto de 

Ia industria quimica rue incluya las caracteristicas y tratamientos previos de las materias 

primas, las difereriteE operaciones y procesos, las variables involucradas para obtener los 

productos intermedios y finales deseados, purificacion, almacenamiento, uso, comercializaciOn 

del mismo, Ia energia Duesta en juego, el tratamiento de residuos y ks riesgos y beneficios en 

su utilizaciOn. 

Además en ella se stiere analizar y reflexionar acerca los aportes valiosos de los productos 

mndustriales para Ia vioa como también los aspectos negativos referidos a Ia contaminaciOn del 

ambiente y Ia necesith:d de una postura ética frente a estas problemáticas. 

También se propone bara el tratamiento de los procesos industriaIe de mayor irnportancia 

nacional y regional, uti’izar diferentes diagramas, realizar simulaciones y animaciones, lectura y 

producciOn de textos , como también realizar visitas a algunas industrias de Ia zona como las 
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lácteas, de aIimento balanceados, cristaleria, frigorIficos, cerámicas, farmacolOgicas,  de 

fabricacián do aceite y cerveza, metalürgicas, entre otras. 

Es necesario señalar que de las 3 (tres) horas cátedra de esta unidad, entre Un 30 y 40% es 

destinado a trabajo do laboratorio yb coloquios que posibiliten el trabajo con los 

procedimientos y actitudes relacionadas con el quehacer cientifico y Ia implementaciOn en el 

laboratorio a micro-estala do algunos procesos industriales. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

 

CaracterIsticas y desarrollo de Ia quimica industrial 
 

El desarrollo do Ia irdustria Quimica y ía Qulmica Industrial. Materias primas naturales y 

productos quimicos t asicos, intermedios y finales. Elección de los materiales industriales. 

Operaciones, proceso y variables involucradas en los procesos qulmicos industriales. Etapas 

y representaciones Jo los procesos quirnicos industriales. Problemáticas actuales y 

vinculaciones con el anbiente. El lugar de la Quimica Industrial en el currIculo de ía EducaciOn 

Secundaria. 
 

 

Las materias primas ‘iel cuidado dcl ambiente 
 

Clasificacián, process do potabilizaciOn y ablandamiento do aguas. ComposiciOn y 

fraccionamiento del aire. Obtenciôn y aplicaciones del ozono. Crigen, caracteristicas, 

clasificaciOn y obtenci(’n de combustibles sOlidos, liquidos y gases. 
 

 

Los procesos industiales de importancia regional y local en diálogo con lo ambiental 

Procesos industriales do obtenciôn de productos quimicos inorgãnicos y orgãnicos: metales 

metálicos ferrosos y no ferrosos; materiales silito-calcàreos, cerémicos y vidrios, maderas, 

fibres textiles naturales y artificiales; bebidas alcohOlicas y energizantes; agroquimicos, 

alimentos, medicame.itos ,  cosméticos, pinturas. Residuos industriales, tratamiento y 

contaminacion ambien al. Principales industrias regionales y locales. 
 

 

Bibliografla 
 

BAYLEY A. (2003): Ac ite y grasas industriales. Barcelona. Editorial Reverte Barc&ona. 

DERGAF, S. (2004): Q.’Imica de los alimentos. Barcelona: Editorial Pearson. 
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JIMENEZ GuTIERRE: A. (2003): DIseflo de procesos en ingenierIa qulmica. Editorial Reverté 

Barcelona 

KANT, J. (1994): Man4.;al de Riegel de QuImica Industrial España. Edit. Continental. 
 

PLIEGO, 0. (2008): QFIImica General para Ingenierlas y ciencias Exactas. V edicián. Rosario. 

Imprenta Magenta. 

SCHACKELFORD,  J.  (1998): lntroducciOn  a Ia ciencia de los materiales para  ingenieros. 
 

Argentina. Ed. Prentice. 
 

SUAREZ T. (2004): C Imica Industrial y procesos industriales. Venezuela. Universidad de los 

Andes. 

TEGEDER M. (1990): Métodos de Ia Industria Quimica. Barcelona. Edftorial Reverie. 
 

VIAN oRTUro A. (20:6): IntroducciOn a Ia Qulmica Industrial Barcelona. Editorial Reverie. 
 

 

 

 

 

 

Qulmica Ambiental 
 

 

 

Formato: Seminario - railer 
 

Asignación   horaria: horas cátedra semanaies. 2horas reloj semanaies 

Regimen de cursado. anuai 
 

 

Marco orientador 
 

 

En esta unidad curricular se analiza y reflexiona acerca dci origen, transporte y 

transformaciones de las sustancias quimicas naturales y artificiales en el sire, agua y suelo, el 

impacto de las actividades antropogénicas y las problemáticas generadas por elias, como 

también de Ia optimiv’ciOn de los procesos industriales que generen condiciones no agresivas 

al ambiente. 

Se  sugiere  tener  en  cuenta  en este  seminario-taller  el carácter  preventivo  y  remedi?l  de  Ia 

Qulmica sustentable o Quimica verde. Se pretende que el mismo sea un espacio de 

aprendizaje que posbilite el acceso democrático a Ia construcción de conocimientos, 

habilidades y destrez.s relacionados al desarrollo sustentable como una de las variables de 

análisis de Ia problem tica ambiental. 
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Tiene como objetivo . ontribuir, desde el tratamiento de las problernãticas ambientales, a Ia 

formaciOn de ciudadaias y ciudadanos con compromiso ético en Ia toma de decisiones, de 

manera tal que sean cipaces de construir un presente y futuro sustentable. 

El desarrollo de este aller posibilita el trabajo con los procedimientos de indagación cientIfica 

para Ia realizaciOn de diferentes tipos de investigaciones y permite Ia construcciôn de los 

conocimientos, contra’tando discursos y prácticas, de modo colaborativo y critico, analizando, 

reflexionando, y prodciendo material, sea de divulgaciOn, de interpelaciOn, de informaciOn, 

etc., o bien a través dc otras actividades creativas. 

Esta  unidad  curricuk.r  se  enmarca  dentro  de  Ia  Educación  ambiental  planteada  en  los 
 

Documentos Curriculs ‘es de Ia provincia de Entre Rios no como un aspecto subsidiario sino 

como dimension fund.imental de Ia educaciOn, que deberia producir un giro pedagOgico en 

relaciOn a un nuevc territorio en construcciOn. “Se piensa en una educación para Ia 

identificaciOn de las crusas de los problemas y para Ia construcciOn social de sus soluciones y 

una realidad ambienta constituida por lo natural y lo social” (Gonzalez Gaudiano, 2001). 

Es relevante Ia inclusón de esta unidad curricular para Ia formaciOn docente inicial porque 

brinda posibles heramientas para que en su rol docente puedan atender Ia educaciOn 

ambiental planteada en forma transversal en el diseño curricular de Ia educacián secundaria de 

Ia provincia. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

 

La quimica ambient& desde Ia perspectiva latinoamericana. 
 

Desarrollo sustentable Bienes naturales. Insumos quimicos y productivismo en relaciOn con el 

impacto ambiental. igricultura sustentable y soberania alimentaria. Las problemáticas 

ambientales en diáIog’ con Ia insatisfacciOn de necesidades bésicas y Ia heterogeneidad entre 

paises y pueblos. LR Quimica ambiental como posibilitadora de Ia construcciOn de un 

pensamiento transforiiador que propicie Ia diversidad y Ia heterogeneidad. El lugar de Ia 

Quimica ambiental en 31 curriculum de Ia escuela secundaria. 

Los saberes quimir os como una de las variables de anAlisis de Ia problemática 

ambiental 

Ciclos naturales: Cicic  del agua, Azufre, Carbono, Fosforo, Oxigeno, NitrOgeno. ContaminaciOn 
 

de agua, aire y suelo: calentamiento global, liuvia ácida, adelgazamiento de Ia capa de ozono, 

el smog, exp1otacione agrIcolas y ganaderas y el USC de agroqulmicos, explotaciOn rninera, 
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desmonte, radioactivic ad,’ metales pesados. BiodegradaciOn. Peligros y riesgos. ContaminaciOn 
 

alimentaria. Alimentos transgénicos. Inipacto de los factores ambientales sobre a salud. 
 

 

Bibliografia 
 

BAIRD C. (2004): QuIrnica ambiental. España. Reverie. 
 

DAVILA M y otro (20(17): QuIrnica Fisica del ambiente y do los procesos medioambientalos 
 

Argentina. CCispide. 
 

ENGER Y SMOTH. (2 )06): Glenda Arribiontat  Un estudio do interrolaciones. Mexico. Mc Graw 

Hill. 

GARCIA A. (2005): Beve historia do Ia educación ambiental: del conservacionisrno  hacia el 

desarrollo. 

MANAHAN.S. (2007): ‘ntroducciOn a ía Qulmica AmbientaL Mexico. Reverie. 
 

NOVO M. (1998). Edu :aciOn ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas. 

pABON  M.  (2003).  Contexto  internacional  do  Ia  educación  ambiental.  Revista  de  Ciencias 

Humanas. 

SPIRO, T. (2004): Qui’nica Medioambientat, Barcelona: Pearson. 
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L..iidad Curricu’ar de DefiniciOn Institucional (UDI) 
 

 

 

 

AsignaciOn  horaria: horas cátedra semanales. 2horas reloj semanales. 

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricular, es de definición institucional y debe comprender, tal corno lo establece 

Ia ResoluciOn N° 24/0’ del CFE, “propuestas de acciones cia concreciOn local, consideranclo las 

potencialidades,   nec:sidades   y  posibilidades   del  contexto  especIfico,   las  capacidades 

institucionales instalac 95, los proyectos educativos articulados con las escuelas de Ia localidad 

y las propuestas cia ac: tividades complementarias pare el desarrollo cultural y profesional cia los 

estudiantes’. 

Asumiendo y comple ‘nentando lo expresado anteriormente, en esta unidad curricular se 

propone el tratamier to de problemas sociales complejos a través de un aborciaje 

multidisciplinar. 

En este taller se prete de que los estudiantes elaboren un proyecto de investigaciOn grupal que 

involucre contenidos ientificos actuales y trabajen con los procedimientos y actitudes de Ia 

ciencia. 

También se propone •3nriquecer los conocimientos construidos mediante La participaciOn en 

instancias de divulgaciOn como son las jornadas, charlas, seminarios, entre otras. 

Algunas de las probleziáticas que podrIan trabajarse son: 
 

- Cambio climátic. 
 

- Efectos de las r liaciones. 
 

Temáticas vinculadas a a salud. 

Desarroilo soste’ibie 
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CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFES1ONAL 
 

 

 

“...Trabajo que, Si bien esté definido en su significacion social y particular por 

Ia práctica pedagôgica, va mucho más allá do ella al involucrar una compleja 

red do actividades y relaciones quo ía traspasa, las quo no pueden dejar do 

considerarse SI SO intenta conocor Is realidad objetiva vivida por el docente.” 
 

Ach iii, Elena 
 

La práctica docente es una actividad compleja que se desarrolla en escenarios singulares, 

cargada de conflictos que requieren pronunciamientos politicos y éticos. Para encarar La tarea 

el docente despliega dispositivos explicitos e implicitos para afrontar situaciones Unicas, 

ambiguas, inciertas, que configuran Ia vida en las aulas, en las organizaciones educativas y 

sociales, en Ia comunidad. 

La formaciOn en ía próctica profesional está en relaciOn diaIOgica con Los campos disciplinares, 
 

los sujetos y su com’lejidad, el debate epistemolOgico, politico e ideológico, las historias y 

biografias escolares, us matrices de formaciOn y los contextos educativos reales. Se configura 

como el eje integradoc tie ía propuesta de formacion inicial, incorporándose desde primer año 

pero no desde una supuesta intencionalidad de aplicación o ejercicio, sino resignificada desde 

marcos teórico-epister iolágicos complejos. 

LQué papel cumple ta teorIa en Las prácticas? Parece importante retomar el planteo de 

Zemelman de Ia teoiia como instrumento qua permite pensar Ia práctica, en donde los 

conceptos son herrarr”entas a partir de (as cuales es posible nombrar lo real, thignificarlo. Se 

plantea una mirada d’ La teoria en Ia cual ésta es indisociable de Ia práctica en tanto, entre 

ambas, media una rcIacián dialéctica. Si bien esto puede resultar un lugar comün de los 

discursos docentes, es imperioso insistir en que Ia teorIa no tiene sentido independientemente 

de Ia préctica que (a a itecede ética y ontolôgicamente y que no hay verdadero conocimiento si 

éste no logra atravesar las subjetividades y generar cambios en las realidades concretas. 

Esto supone entonces que los estudiantes puedan participar, acompañar e involucrarse en Ia 

reflexiOn, Ia producciái de interrogantes y el análisis desde perspectivas diferentes junto a Los 

docentes y graduados en contacto directo con el proceso, Lugar de trabajo, sus condiciones de 

realizaciOn, de formac5n y desarrollo. 

Atendiendo a lo ante’ ior es relevante explicitar que ... los problemas prácticos solo tienen 

resolución en Ia práctica y (...) los plantearnientos teôricos nos ayudan a comprender las 
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situaciones précticas, Deco en n/ngOn caso md/can cômo reso1verIas, Ia re/ac/on y conjunc/On 

enfre una y otra es mi cho més md/recta y d/fusa do lo quo algunos dosearIan, relaciOn qua no 

se reduce.. .a Ia tecnifi  ación de ía acciOn o a Is tecnologizaciOn do ía expllcaciOn teOrica. Pero 

a su vez, no es lo ml. mo abordar los retos de Ia práctica ateóricamente, con Ia /nercia de Ia 

experiencia no refIoxi’ a, quo abordados con conocimiento teOrico elaborado, elaboración que 

precise a su vez el corocimiento de Ia práctica.3’ 

 

 

 

Dinâmica del campo de Ia práctica 
 

Este campo posibilits abrir espados de aprendizaje y debates conjuntos, entre docentes, 

estudiantes y graduacios que estAn en el sistema, acerca de Ia enseñanza como objeto de 

conocimiento. Espacks que permiten recorridos pedagágicos flexibles en Ia formaciOn de los 

estudiantes, en contaCo directo con el trabajo de los docentes en las escuelas. 
 

Las prácticas docente de los profesores de los institutos, de los estudiantes y de los docentes 

en las escuelas tien-9 que constituirse en espacios de análisis, reflexiOn y producciOn de 

conocimiento sobre Ia 3nsefianza, Ia institucián educativa y sus contextos. 
 

Es importante revisar i.5 huellas de Ia formación que obturan Ia visiOn de Ia complejidad de las 

prácticas docentes. Fara ello, se plantea Ia necesidad de buscar “...un enfoque teOrico 

metodolOgico que reccnozca los multiples cruces que se expresan en dichas prácticas. Se trata 

de un enfoque socio ntropolOgico, en particular de ía etnografIa en investigaciOn educativa, 

que coloca el centro tie atención en Ia escuela y en el aula, y que procura diferenciarse de 

posturas homogeneiziintes y universalizantes que no permiten reconstruir Ia realidad de Ia 

escuela como contexto de las practices docentes y de Ia enseñanza. Se señala, por tanto, Ia 

necesidad de metodc’logIas que permitan dar cuenta de los procesos sociales que se 

ruaterializan en la escuela y en el aula: procesos de apropiaciOn, reproducción, negociaciOn, 

resistencia, simulaciOr’ intercam bio. “32
 

 

 

 

 
31ANGULO RASCO, y “tros ((1999) Desarrollo profesional del docente: Politico, investigaciOn y prdctica, 
Akal, Madrid, 

 

32EDELSTEIN G., Prácti,. isy residencies: inemorias, experiencias, horizontes. ..www.rieoei.org/rie33aO4.htnfl 
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Incorporar Ia investigtci6n educativa en todo el campo de Ia formación de Ia práctica, es 

indispensable para atcnder a lo que Paulo Freire llamô curiosidad epistemo!Ogica, que es una 

curiosidad metódican’snte rigurosa. La investigaciOn es una práctica que potencia esta 

curiosidad, a través cle ella el docente, el estudiante, indagan sobre sus propios procesos 

educativos de una fon-qa sistemética, durante el recorhdo en el que enseñan y se vinculan con 

otros. 
 

Otro aspecto a considarar es el de las vinculaciones del Sistema Formador. Ante Ia necesidad 

de fortalecer dichos r,Clc3 se aprueba Ia Resoluciôn N° 3266111 CGE (Reglamento de Ia 

Précticas en el marco de las vinculaciones del Sistema Formador con las escuelas e 

instituciones asociada’;). La misma se encuadra en La Ley de Educaciôn Nacional N° 26.206, Ia 

Ley de Educación Provincial N° 9890, Ia ResoluciOn N° 30/07 CFE, Ia Resoluciôn N° 24/07 CFE 

y Resolucián N° 72/08 CFE. 
 

Dichas normas impuI an y disponen polIticas de fortalecimierito de las relaciones entre los 

Institutos de Formaciq 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 comundades educativas y las organizaciones del contexto. 
 

El Reglamento, en tal sentido, tiene como propásito establecer un conjunto de medidas para Ia 

regulaciOn dcl campo ‘Je Ia formaciOn en Ia préctica profesional en los Institutos de Formaciôn 

Docente de Ia ProvirDia y, ademés, fortalecer las relaciones necesarias con las escuelas, 

instituciones y organizaciones durante el proceso de formaciOn inicial de los docentes en pos 

de crear espacios de trabajo en conjunto, combinando Ia investigacic5n en y de las prácticas 

pedagOgicas, eI acomtañamiento pedagôgico a las escuelas y Ia formaciOn continua. 
 

En el escenario acttal es preciso fomentar €1 desarrollo de acciones, producciones y 

experiencias pedagOgi.as que viabilicen Ia construccián de redes articuladas de forrnacián que 

recuperen lo que las scuelas u otras instituciones, y sus equipos, aportan a Ia formaciOn de 

docentes, a Ia organi2 iciôn y al funcionamiento de las instituciones formadoras, y lo que éstas 

pueden aportar a aqudllas y a sus comunidades. 
 

Las redes y vinculacio ies posibilitan Ia articulaciOn con otras instituciones sociales y educativas 

con las cuales será osible construir un Proyecto de Vinculaciôn complejo, multisectorial y 

plural, que se concre:a en diferentes ãmbitos complementarios entre 51 e involucre mayores 

ajcniveles de compromisc compartido. 
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Pars viabilizar Ia con ;trucciOn de este proyecto, el Reglamento establece dos ámbitos de 

concreciOn: 
 

- Ambito de Ges ion Politics 
 

Este ámbito se config’raen dos niveles complementarios: Provincial, con Ia participaciOn de Ia 

DirecciOn de Educac:On Superior, Is DirecciOn de EducaciOn de GestiOn Privada y las 

Direcciones de Nivel del Consejo General Educaciôn, a través de Ia celebraciOn de Actas 

Acuerdos que posibil;:arán explicitar los propOsitos de las acciones conjuntas y establecer 

compromisos de acciOn; y un segundo nivel Departarnental que se concreta tarnbién en Ia 

celebración de Actas Acuerdos en las que se definirán los criterios de selecciOn y distribuciOn 

de las escuelas e ins ituciones asociadas a los Institutos de ForrnaciOri Docente y, de este 

modo, validar y acopañar los procesos de vinculaciOn. En este Nivel, las Direcciones 

Departarnentales de E cuelas posibilitarén Ia participaciOn de los equipos de supervisiOn de los 

distintos Niveles y Mo alidades dependientes. 
 

 

 

Ambito lntra e hterinstitucional 
 

Este ámbito se integr por los Institutos de FormaciOn Docente de GestiOn Estatal y GestiOn 

Privada,  dependiente del  Consejo  General  de  EducaciOn,  y  las  Escuelas,  Instituciones, 

organizaciones y aso iaciones del contexto inmediato y sus equipos, y se materializa en el 

Proyecto de Vinculac On, mediante el cual se asumirán experiencias de colaboraciOn y de 

asociaciOn entre instit,ciones y sujetos de los campos académico, educativo, cultural y social, 

durante el proceso di’ formaciOn  inicial de los docentes.  Pars tal fin también se celebrarán 

Acuerdos. 
 

_,,,kActas 
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DistribuclOn do Ia carga horaria en el Campo do Ia Prãctica Profesional33 
 

 

 

 

Es de importancia qu’, a lo Fargo del trayecto formativo, los I las estudiantes tengan distintas 

oportunidades de mb: ractuar con realidades heterogeneas y de construir aprendizajes en 

distintos àmbitos y cn distintos sujetos. Para esto deberãn conocer yb transitar por  las 

diferentes modalidades: Ia EducaciOn Técnico-Profesional; Ia EducaciOn Especial; Ia EducaciOn 

Perrnanente de JOveres y Adultos; ía EducaciOn ArtIstica; Ia EducaciOn Rural y de Isles, Ia 

EducaciOn  Intercultumi  Billngue;  Ia  Educacián  en  Contextos  de  Privaciôn  de  Libertad  y  Ia 

   Educaciôn Domiciliark.  y Hospitalaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

33Res. N° 3266/il CGE R3glamento de prácticas en ci marco de las vi.nculaciones del Sistema Formador y las 

Escuelas e lnstituciones M iciadas 
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Se deberá considerar siguiente distribuciOn de Ia carga horana total 
 

 

 

 

 

DistribuciOi de Ia carga horaria Contextos de ubicación las escuelas 

del camo de Ia Práctica  e instituciones asociadas 
- 

13% - 15% Contextos Rurales 
 

I % - 20% Contextos no Formales 
 

20% - 25% Contextos periurbanos 
 

0% - 40% Contextos urbanos 
 

 

 

En consonancia con h. que establece Ia Resolución N° 24/07 CEE, el nümero de escuelas con 

las que se vincule ei redes sistemáticas y articuladas depender de Ia matrfcula de cada 

Instituto Superior, de   uerdo a los siguientes rangos: 
 

 

 

 

MatrIcula pronedio de estudiantes por Nümero de Escuelas e instituciones 
nstituto 

 

10-20 
 

21-40 

asociadas34 
 

1o3 
-   

364 

41-60 465 

61-80 566 
 

81-100 667 
 

 

 

 

Intervenciones de Io estudiantes en Ia Práctica y Residencia 
 

 

Las intervenciories so;j instancias para que los I las estudiantes, desde el inicio de Ia carrera, 

puedan insertarse en •a red de relaciones complejas del ámbito educativo e institucional; que 

les permitan relaciona y reconstruir los conocimientos que se van construyendo en el cursado 

de los diferentes espaios o unidades curriculares, dándoles sentido como saberes situados, y 

     puedan ir asumiendo uriterios de prãctica docente. 

 

El námero de escuelas p  öre incrernernarse SegLTh necesedacles institucionales 
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Las siguientes accioncs pueden realizarse de manera individual o en pareja pedagôgica, segün 

Sean los acuerdos esttblecidos por el equipo de práctica; en cada una de las intervenciones se 

estipula un porcentaje de horas que deberán considerarse sobre el total de Ia carga horaria del 

campo de Ia préctica: 

 

 

 

a) Obseivación y regisro (7% - 10 % de las horns) 

Realizar observacionEl.s y registros de (a instituciOn y del aula en particular, consiste en Ia 

elaboracián del “estac de situaciôn” del grupo o destinatarios; el I Ia estudiante puede leer e 

interpretar Ia clase cmo ‘un texto”, lo que facilitará Ia selección de materiales, el diseño 

contextuado del proyecto didáctico, Ia enseñanza, el análisis de los aprendizaje y Ia evaluaciOn. 
 

 

b) AyudantIa docente (10%- 20%) 
 

El/la estudiante desdc este rol podrá mediar en Ia transmisiôn y recuperaciôn de conceptos, 

desarrollo de ejercicio, talleres bajo Pa gula y supervisiOn directa de el/la docente responsable. 

La intervenciOn no se limita a un momento especIfico de Ia clase sino que puede extenderse 

durante todo el transci rso de Ia misma. 

El trabajo en conjunto entre docente y ayudante orienta Ia comunicaciOn  hacia Ia horizontalidad 

y promueve Ia integraciOn y consolidaciOn del grupo de trabajo dentro del aula, abriendo Ia 

posibilidad a Ia constrL cciOn de experiencia pedagOgica. 
 

 

c) Prácticas intensivas (30% - 40%) 
 

Las instancias anteric es brindarán herramientas a los estudiantes para que puedan hacerse 

cargo de Ia clase, y a partir de reconocer su historia, particularidades, necesidades y procesos 

diseñarãn un proyectc didãctico que desarrollarán en un tiempo deterrninãdo acorde a Ia carga 

horaria de la unidad c rricular. 
 

 

ci) Profundización cia .aberes u orientación a los alumnos y a/umrias en instancias extra-clase 

(7%-10%) 

Este tipo de actividad debe ser planificada y considerada como parte del proceso de Ia 

formaciOn en Ia práctica. 
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e) lnte,vención en otis roles como hibliotecarlo; preceptor/a; docente tutor/a, docente en Ia 

Modalidad Domiciliarie Hospitalaria (7% - 10 %) 

En cuanto a las horas ndicadas en cada una de las Practicas Docentes, algunas corresponden 

a las que desarrollamn Los estudiantes en el instituto formador y otras corresponden a las 

realizadas en las escelas asociadas. En este sentido se prevén horas presenciales para el 

trabajo en seminario- taller en el instituto formador y pars el ingreso a las organizaciones 

sociales e instituciones; educativas. 

Se tenderá a constitu r redes y proyectos conjuntos que supongan a Ia vez actividades de 

formación inicial de lc:3 estudiantes del profesorado, experiencias alternativas, actividades de 

desarrollo profesional de asesoramiento en servicio, de extensiOn a Ia comunidad y de 

investigaciOn. 

A los efectos de quE. los estudiantes conozcan los distintos contextos en los que pueden 

desarrollar su trabajç, se establecerãn convenios con diversas instituciones del nivel o 

modalidad (urbanas, rariurbanas, rurales u otras que ofrezcan servicios educativos del mismo 

nivel pars el que se esté formando, incluyendo situaciones de integracián escolar) y con 

organizaciones socio—:omunitarias (bibliotecas, museos, ONG, clubes, vecinales, medios de 

con’iunicaciOn, hospita•es, etc.). Lo que supone que cada estudiante debe pasar por distintas 

experiencias, aunque .o necesariamente por todas. 

Se entiende por prácdcas escolares las que se desarrollan en instituciones educativas del 
 

sistema formal, para Donocer e integrarse a Ia instituciOn, las aulas y pars comprender el 

contexto. Las práctica en escuelas son centrales en Ia formaciOn de docentes, por cuanto el 

titulo los habilita parr desempeñarse en eL nivel yb modalidad para el que se forma. Se 

recomienda considers ademãs 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. Por esta razón, se incluyen précticas de intervenciOn 

socio-comunitarias, idemás de las escolares y áulicas, que los estudiantes podrán  concretar 

segün las oportunidadas y necesidades que plantee el medio, a través de Ia participaciOn en 

proyectos, experiencks 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  organiz&ciOn  y  desarrollo  de  encuentros  en talleres,  seminarios  y  ateneos 

j1interinstitucionales, u cargo Os los estvdiantes y profesores de los Institutos, docentes de las 

ta9t  146 
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escuelas y otros protasionales invitados para que puedan ser consultados acerca de las 

prácticas en ciiferentes contextos, sus problemãticas puntuales y temáticas de interés. 

Las uriidades curriculares de este campo estarán a cargo de equipos do cétedra 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 construcciôn coIecva de conocimiento del trabajo docente, y Ia producciOn conjunta desde 

Ia préctica en contextc sobre temas de relevancia e interés social y educativo. 

Las  unidades  curriculares  de  la  Prictica  Docente,  prevén  la  articulaciOn  entre  las 
 

experiencias —intervehciones en las instituciones, los desarrollos teOricos, las narrativas/ 

reflexiones y ateneos ntériristitucionales. 

Las experiencias en nstituciones escolares son coordinadas y orieritadas por los profesores 
 

de Práctica que inteuren el equipo, directivos y docentes co-formadores de las escuelas 

asociadas. 

Las experiencias en :nstituciones socio-cornunitarias son coordinadas y orientadas por los 

profesores del equipo de Práctica y responsables que designen dichas instituciones. Se podré 

solicitar el apoyo de oftos docentes de Ia institución formadora. 

Los docentes co-forniadores  colaboran en Ia formaciOn de los estudiantes,  recibjéndolos e 
 

integréndolos paulatinamente en el trabajo educativo, a partir de acuerdos consensuados entre 

las instituciones involucradas. Se constituyen en el primer nexo entre Ia instituciOn formadora y 

los àmbitos educativ’s, y posibilitan que los estudiantes se relacionen con el proyecto 

institucional, con el contexto, con las prácticas pedagOgicas, con los sujetos que se educan. 

Tienen Ia funciOn de tavorecer el aprendizaje de las prãcticas contextuadas, acompañar las 

reflexiones, ayudar a construir criterios de seleccián, organizacián y secuenciación de 

contenidos y de propuestas didécticas. Se integran gradualmente al Proyecto de Préctica 

Profesional y partic:pan de las distintas  propuestas formativas (talleres, ateneos 

interinstitucionales, entre otras) (Res. N°3266!1 ICGE). 
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PRIMER AO 
 

 

 

 

Práctica Docente 
 

Sujets y Contextos: Aproximación a a Práctica Educativa J 
 

 

Formato: Seminario-Taller 

Regimen de cursado,  anual 

Carga horaria para e estudiante: 4hs. cátedra semanales (2hs 40 mm  reloj). Presenciales en 

el instituto: 3 hs. cáte Ira semanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: 1 h. cátedra 

semanal (40 mm). 

Carga horaria anual: 128 hs cátedra (85hs 20 miii relofl, de las cuales se considerarán 32hs 

(21hs 20mm) para Ia irserciOn en las instituciones asociadas. 

Carga horaria para ls docentes: 3 horas cãtedra perfil generalista - 3 horas cátecira perfil 

disciplinar. 

 

 

Marco orientador 
 

El formato seminario taller de este espacio se plantea como un recorrido pedagOgico flexible 

que entiende los procusos complejos y multidimensionales de Ia prãctica docente y permite Ia 

formacián reflexiva d€ los estudiantes durante el primer año de a carrera a través de as 

primeras herramientas que les proporciona Ia investigaciOn. 

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 práctica docente coma 

práctica social en centextos contemporáneos”, se reconocen los multiples cruces que se 

expresan en dichas ácticas a fin de lograr un enfoque teOrico-metodolOgico que posibilite 

abordar su complejidad y problematicidad. Se recupera el enfoque socio - antropolOgico, sobre 

todo de Ia etnografla a, Ia investigaciOn educativa. 

Es  importante  que  n esta  unidad  se  realice  un  abordaje  teárico  epistemológico  de 

ii problemáticas propiaE: del campo de Ia investigaciOn educativa a fin de no caer en un uso 

instrumental de las p opias estrategias.  Incorporar Ia investigacián en Ia formacián docerite 

4’ 148 
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entondida como una p:áctica social, caracterizada fundarnentalmente pOr un modo particular de 

confrontación entre t€oria y ompiria, que permito desnaturalizar, coi-nplejizar Ia mirada e 

interrogar  las prácticas. 

Desde este enfoque, reconstrucciôn do los procesos por los cuales los sujetos se apropian 
• 

de los conocimientos, las costumbres, usos, tiempos, espacios, relaciones y reglas do juego, 

admiten Ia descripciOn de diversas tramas. 

En el segundo eje: “Compartiendo miradas: experiencias en instituciones asociadas”, se 

proponon instancias tn las que, las narrativas y reflexiones sobre las praxis docentes 

documenten los recoiridos y registren las prácticas educativas como actividades complejas, 

que se desarrollan en escenarios singularos, determinados porel contexto, con resultados en 

gran parto improvisibs, y cargadas do conflictos do valor que requieron pronunciamientos 

politicos y éticos. 

Esto ültimo tramo del rcorrido de Ia Práctica Doconto I, tione como propôsito principal, genorar 

espacios do producciôn individual y coloctiva on los quo se refloxione acerca de (as diferentes 

experiencias que fuern desarrollando durante el año; para ser compartidas luogo, junto a los 

profesores de práctica y de las instituciones asociadas. 

Las instancias de inserción en las instituciones asociadas,  que han de llevarse a cabo en 

simultáneo con el desjrrollo de los ojes posibilitarán a los estudiarites realizar observaciones, 

registros y anãlisis do scenas educativas en distintos ámbitos forrnalos y no forrnales. 
 

 

Ejes do Contenidos 
 

 

La práctica docente romo práctica social en contextos contemporàneos 
 

La invostigaciOn como práctica social y como procoso do produccián do conocimiento. 
 

Los paradigmas de i:ivestigación social y  los  contextos histórico- politicos on que  surgon. 

Marcos conceptuales y herramientas metodolôgicas pam  recogor y analizar información: 

identificaciOn, caracte ización y construcciOn de problemas do los diferentos contextos do 

ensoñanza y aprendiz:e. Análisis interpretativo y sociocritico de Ia realidad abordada. 

La construcciOn de tblemas - objeto de estudio. Técnicas do racoleccián y análisis de 

informacián. El carnpodo Ia práctica y su articulaciOn con los otros carnpos. 

La práctica docente cmo espacio do aprondizaje y do “enseñar a ensoñar”.  Las biografIas 

1,escolaros. Problemátitas y tensiones on diferentes contoxtos. 
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La  práctica  docente n distintos  ãnibitos  formales  y  no  formales.  Circulación  de  saberes  y 

experiencias  educativ&s. 

Cornpartiendo mirad•‘s: experiencias en instituciones asociadas 
 

DocumentaciOn y narr9tiva de experiencias pedagOgicas en instituciones educativas y espacios 

sociocomunitarios. 

ProducciOn   y  socializ.aciôn   de  saberes,   recuperando,   resignificando   y  sistematizando   los 
 

aportes y trabajos desarrollados en el IFD y las instituciones asociadas. Escrituras académicas. 
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SEGUNDO AO 
 

 

 

 

Práctica Docente II 
 

Educación Secundaria y Práctica Docente 
 

 

 

 

Formato: Seminario-Taller 

Regimen do cursado; anual 

Carga horaria para ei.estudiante: 4hs. cãtedra semanales (2hs 40 mm reloj). Presenciales en 

el instituto: 2 hs. cétedra semanales (lb, 20 mm  reloj) y en las instituciones asociadas: 2 h. 

cAtedra semanal (lh 23mm reloj). 

Carga horaria anual: 128 hs cãtedra (85hs 20 mm reloj), de las cuales se considerarán 64hs 

cátedra (42hs 40mm) rara Ia inserciôn en las instituciones asociadas. 

Carga horaria para l’s docontes: 3 horas cátedra perlil generalista - 3 horas cátedra perfil 
 

disciplinar. 
 

 

 

Marco orientador 
 

 

La unidad curricular Práctica Docente II tiene como propásito que los estudiantes reconozcan y 

transiten Ia dinámica cia las instituciones educativas urbanas, periurbanas, rurales y de distintas 

modalidades del sisteuia formal de educación secundaria, desde tins perspectiva interpretativa 

y colaborativa. 

Lstá organizado en trss ejes: los dos primeros consecutivos y el terceró transversal. El primero: 
 

“La práctica docente y Ia identidad  pedagógica  en  el  nivel  secundario”  permite 

comprender Ia escueh’ secundaria como espacio institucional complejo, en el que se vinculan 

distintas generaciones y se constituyen subjetividades. Es un espacio de estudio de problemas 

desde tins perspectivi interdisciplinaria. El formato seminario propiciará que se desarrollen 

instancias de reflexi.Th crItica, análisis,  profundizacián, comprensián de los contextos 

institucionales a travé. de los aportes de Ia mnvestigaciOn y de lectura y debate de materiales 

bibliogréficos. 

El  segundo:  “Añális a  do  Ia  dinámica   institucional”,   propiciará  un  acercamiento  a  las 
 

educativas  en diferentes realidades socioculturales,  contextos  y modalidades, 
/nstituciones 
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identificando las cultu’ as escolares, historias, rutinas, lôgicas de organizaciOn, problemãticas, 

conflictos, proyectos y prácticas cotidianas. 

Se realizarán entrevi.tas, observaciones participantes, relatos de vida y topograflas que 

permitan describir y analizar las prácticas y las tramas vinculares. Se propone Ia organizaciOn 

cie los estudiantes en quipos de trabajo mOviles, asegurando el aprendizaje de distintos roles, 

Ia intervención colaborativa de los mismos desde roles complementarios al trabajo docente, y Ia 

reflexiôn en forma conunta con los pares, los docentes de los institutos, los equipos docentes y 

directivos de las escueas asociadas. 

En el eje “Documentación  pedagógica” se considers  que Ia escritura es una instancia 
 

fundamental para sis:ematizar las experiencias, recuperar las memorias y producEr escritos 

académicos que fortak?cen las reflexiones sobre las prácticas. 

En el marco de Ia artculaciOn de los contenidos con los otros campos, los estudiantes harén 

iana proyecciOn de sus reflexiones en relación con Ia Didéctica General, Psicologla 

Educacional, Historia y Politica de Ia Educacián Argentina y las Didécticas especificas, 

resignificando Ia histo; ia, identidad y caracterIsticas organizacionales y pedagOgicas del Nivel 

Secundario. 

Este recorrido permite comprender Ia escuela como espacio institucional complejo, en el que se 

vinculan distintas gen raciones y se construyen subjetividades. 

La propuesta compror iete Ia participaciOn de los equipos directivos de las escuelas asociadas 

desde un rol protagón DO, junto a formadores y estudiantes para discutir y re pensar proyectos 

institucionales, rnodo’; y estilos de conducción, Ia historia, problemáticas e identidad 

pedagógica del nivel. 
 

 

Las instancias de ins erción en las instituciones asociadas, que han de Ilevarse a cabo en 

simultáneo con el desr.rrollo de los ejes posibilitarén a los estudiantes realizar; 

- Análisis de do :umentaciOn institucional: proyectos educativos, proyectos curriculares, 

proyectos ãulicos, circulares, registros de clases, acuerdos de convivencia, etc. 

- Observación y registro de escenas educativas: vinculos entre docente y alumno, 

estrategias de ?nseñanza, modos de evaluaciOn, recursos, materiales bibliogrãficos en 

el canpo de Ia discipline. 

- Ayudantias dc.centes: en clases, acompañamiento en actividades indivicluales y 

grupaIes tutors, recuperaciôn de aprendizajes, pIanficación y desarrolLo de propuesta 

educativa en enseñanza de La discipline. 
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• La prãctica docerite y Ia identidad pedagógica en el nivel secundarlo 

El  nivel  secundario,  historia,  especificidad  y  organización  en  los  distintos  contextos  y 

modalidades. 

La  configuraciOn  insttucional  del  nivel  secundario  en  a  actualidad,  ciclos,  modalidades, 

objetivos, programas. 

CaracterizaciOn del trabajo docente en el nivel secundario: mitos, tradiciones y construcciones. 

Los sujetos de las prá.;ticas: estudiantes, forrnadores, docentes de las escuelas asociadas. 

 

 

• Anãlisis de Ia dirãmica institucional e intervenciones colaborativas 

Dinámica institucional: el cotidiano escolar como espacio do tensiones, acuerdos e intereses. 

Dimensiones del procOso de investigaciOn: Ia construcciOn de prblemas —  objeto de estudio. 

Trabajo de campo, técnicas de recolecciôn y anãlisis de Ia informaciôn. 

Abordaje interpretativc do Ia instituciOn educativa desde una perspectiva socio antropolOgica. 
 

Gramática InstitucionaL Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y Las representaciones 

en los sujetos. Costumbres, mites, ritos, rutinas, cOdigos, simbolos. 

Articulaciôn entre el Nvel Primario, Nivel Secundario y el Nivel Superior 
 

Proyectos institucional.s en contextos: Ia práctica docente como experiencia formativa. 

El lugar do La disciplina en Ia escuela asociada. Sentidos y significados. 

Diseño de propuestas pedagágicas colaborativas. 
 

DocumentaciOn y narntiva do experiencias y estrategias en espacios de educaciOn secundaria. 
 

 

• Documentación edagógica 

Documentation y narrativa do experiencias pedagOgicas en instituciones educativas y espacios 

sociocomunitarios. F ecuperaciOn y análisis do narrativas y  proyectos  educativos. 

ResignificaciOn y sistc rnatizaciôn do los trabajos desarrollados en el 1FD y en Las instituciones 

asociada.  Escrituras académicas. 
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TERCER ANO 
 

 

 

 

Práctica Docente III 
 

Cotdianeidad en las Aulas: Experiencias de Formación 
 

 

 

Formato: Sammario-i alter 

Regimen de cursado. anual 
 

Carga horaria para ol estudiante: 6hs. cátedra semanales (4hs  reloj). Presenciales en el 

instituto: 3 ha. cãtec1r. sernanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: 3 his cátedra 

semanales (2hs reloj) 

Carga horaria anual: 192 his cátedra (128hs reloj), de las cuales se considerarán 9Bhs cátedra 

(64 hs reloj) para Ia in.erciOn en las instituciones asociadas. 

Carga horaria para Ins docentes: 4 horas cátedra perfil generalista - 4 horas cátedra perfil 

disciplinar. 
 

 

Marco Orientador 
 

En Ia practice docent€ de tercer año, se aborda La problemática educativa en el aula; as decir 

de Ia enseñanza y Ins vinculos entre los sujetos del nivel secundario, atendiendo a os 

diferentes contextos- tirbanos y ruraLes, modalklades y ciclos del nivel. 

La  configuraciOn  del equipo  de  práctica docente  a  partir  de  tercer  año  tiene  como  finalidad 
 

acompañar el procesc 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 articulación con las 

unidades curriculares ue especifican y dan marco conceptual a Ia formaciOn docente. 

Esta propuesta consb. de dos ejes consecutivos y uno transversal. Para iniciar este recorrido, 
 

se plantea el eje: “La cotidianeidad en Ia 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 de propuestas clidácticas acordes a los nuevos escenarios socioculturales y familiares, 

las caracteristicas de ls sujetos y multiples condiciones que atraviesan las praxis docentes. 

Estas configuraciones  habilitan  un abordaje  desde  diferentes  dimensiones:  las  relaciones 
intersubjetivas  en  el  aula  y  los  procesos  de socializacián;  las  relaciones  de  enseñanza, 
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aprendizaje, contenidis y sujetos: sentidos de Ia enseñanza, condiciones y modos del 

aprendizaje; las relaciones entre los docentes: Ia construccián de espacios de participaciOn, 

reflexiôn y saberes  coctivos. 

El segundo eje: ‘ExpLriencias de formación”, propone abordar las problemáticas áulicas en 

su cornplejidad, corn ast también otros roles como el de preceptor, tutor, docentes 

domiciliarios y hospitr:larios, bibliotecario, entre otros. Esto es, habilitarlo corno un lugar de 

encuentro para proble;natizar las diferentes prãcticas con los aportes del eje anterior. 

Para lograr  un acornpañamiento  integral es necesario generar  espacios  para:  reflexionar, 
 

producir, compartir y debatir acerca de los problernas prácticos y dilemas conceptuales que 

fueran surgiendo de as lectura, observaciones, análisis de las prácticas docentes y de los 

contextos  especIficos. 

También para profuridizar las posibilidades de autorreflexiOn a partir de una actitud de 

intercambio y cooperacián, en una adecuada articulaciôn, se propone Ia recuperacián de los 

itinerarios de Ia  Prãctica; Ia selecciOn de ernergentes para el debate; Ia profundizaciOn 

bibiiográfica y consult de especialistas en las ternáticas para Ia elaboracián de los marcos 

conceptuales; Ia exporición y el intercambio de perspectivas. 

En las Pràcticas intensivas en las escuelas asociadas, que ban de Ilevarse a cabo en 

simultãneo con el desarrollo de los ejes de contenidos planteados, los estudiantes podrán 

realizar observaciones, acompañar a los estudiantes de (as escuelas en actividades extra- 

áulicas,  análisis  de   ;lases  e  intervenciones  como  bibliotecario-preceptor,  producciOn  de 
 

propuestas de enseñanza, elaboraciOn de narrativas, documentaciOn y compilación de las 

mismas. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

 

La cotidianeidad en I is aulas 
 

El aula como una cnstrucción histOrica y social. Espacio privilegiado de Ia circulaciOn y 

apropiación de conoc[iiento. La construccián de Ia autoridad, normas y valores. 

La evaluaciôn como prãctica corn pleja en Ia enseñanza de Ia disciplina. Distintas concepciones 

de evaluaciOn. Propestas de evaluation considerando las trayectorias estudiantiles. 

Propuestas didácticas  su realizaciôn en Las prãcticas cotidianas. 

Diseños curriculares provinciales del nivel secundario en sus diferentes modalidades. 
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Experiencias de foritaciOn 
 

Relaciones sociales e ntersubjetivas en el aula. La mirada del que observa. Focos y marcos de 

referenda del observ1idor. Multirreferencialidad y categorias didácticas en  el  análisis  de  Ia 

clase. Lectura y escriti ra de Ja experiencia. 

Análisis de registros dc clases: construcciôn de categorias. Escrituras pedagOgicas. 
 

Anélisis, diseño e iinplementaciOn de propuestas de  enseñanza,  proyectos,  unidades 

didácticas, clases pan diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. ProducciOn  de 

medios y  materiales  ddácticos. 

Textos de reconstrucc.án critica acerca de las experiencias. 
 

DocumentaciOn  pedaç.Ogica de experiencias  en el campo de Ia enseñanza de Ia disciplina en 

las escuelas  asociadai 
 

 

DocumentaciOn peck gógica 
 

DocumentaciOn y narrativa de experiencias pedagógicas en instituciones educativas. 

Recuperaciôn y análisis de narrativas y proyectos educativos. 

Resignificacián y sistEmatizaciOn de los trabajos desarrollados en el IFD y en las instituciones 

asociada. 

Escrituras académicas Ateneos interinstitucionales. 
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CGE-  (2009):  Documcnto  N° 4.  EvaluaciOri.  Tomo  1, 2  y  3  .Re-significaciOn  de  Ia  Escuela 

Secundaria. Entre Rios. 

Instituto Nacional de hrrnaciOn Docente (INFD). Rocursos para el acompañarnionto  de novoles 

docentes — Ciencias AlL furales. Argentina 
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CUARTO ANO 
 

 

 

Práctica Docente IV Residencia 
 

E scenas  Educativas y Trayectorias  de Formación 
 

 

 

 

Formato: Seminario-i ller 

Regimen de cursado. anual 
 

Carga horaria para ci estudiante: lOhs. cãtedra semanales (6hs 40 mm reloj). Presenciales 

en el instituto: 3 hs. cá:edra sernanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: lbs cátedra 

semanal (4 [is 40 min) 

Carga horaria anual: 320 hs cátedra (213hs 20 mm reloj), de las cuales se considerarán 224 

hs cãtedra (149 hs 20 un) para Ia inserciôn en las instituciones asociadas. 

Carga horaria para [is docentes: 5 horas cátedra perfil generalista - 7 horas cAtedra perfil 
 

disciplinar. 
 

 

 

Marco orientador 
 

Esta unidad curricular tiene que ser pensada como un trayecto pedagôgico integrador que 

recupere Ins procesc formativos desde primer año de Ia carrera y se comparte entre  Ia 

instituciôn formadora,  3s escuelas  asociadas y otras organizaciones  sociales. 

Este momento de trah3jo en el campo de Ia práctica requiere Ia focalizaciOn en una institucián 
 

educativa del nivel. Eto demanda posicionarse en situación de trabajo  docente,  recuperar  y 

poner en juego  todos ha saberes construidos en el trayecto y generar redes colaborativas. 

La Residencia es un poceso que se organizarã en varias etapas reLacionadas: 
 

- Acercamierto al contexto de Ia instituciOn seleccionada y anAlisis situacional. 

- lnserciOn ei Ia instituciôn educativa, reconocimiento de Ia dinámica institucional y 

anélisis del oroyecto institucional y curricular. 
Observaciôi participante de los coritextos institucionales y áulicos, diseño de iana 

- 

 

propuesta c’e mntervenciOn socio-pedagôgica. 
 

- RealizaciOr de una práctica intensiva en un ciclo de nivel e intervenciones 

socioeduca ivas en equipo. 

Proceso & reflexiOn, anáHsJs y nsrratva de a experiencia. 
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-  ElaboraciOi’, y socializaciOn de un trabajo final con propuestas de intervencián a 

futuro. 

El proceso de residencia iniplica un trabajo paralelo y colaborativo entre las escuelas asociadas 

y el instituto  formador,   habilitando Ia participación de todos los sujetos comprornetidos: 
 

estudiantes, directivos y docentes de ambas instituciones y de otras organizaciones sociales. 
 

El compartir Las experencias que van surgiendo en cads instituciôn y aula, en las que tienen 

lugar las prácticas y hi problematizaciOn de las mismas, permute -a través de Ia discusiOn, el 

intercambio y  las  heramientas  que  brinda  Ia  investigación-  descubrir  recurrencias  en  las 

preocupaciones  perso ales  y  ajenas,  elevar  Ia  mirada  para  un   análisis   más   objetivo   de   Las 

mismas,   resignificarlas    a  partir  del   aporte   de  diferentes    perspectivas. 

Esta propuesta constà de tres ejes. En el eje “Un desaflo compartido: enseñar y aprender 

espacios para const’ uir y  compartir propuestas  pedagOgicas”,  se  abordan  Las  propuesta 

de enseñanzas: su prc. ducciOn y análisis. 

EL eje “El trabajo docente”, se propone como un rnornento  para  pensar  y  pensarse  como 

docentes,  sus  condic ones  laborales  y  marcos  normativos.  El  mismo  problematizaré  los 

procesos de subjetiacion docente desde una perspectiva social, histárico y politica, 

desandando sus condi;:iones en Ia escuela secundaria hoy. 

Por üftimo y como dare de is Prâctica  Docente IV,  €1 eje:  “Reconstruyendo  recorridos  de 

formaciôn. Apuntes para  pensar Ia  praxis  de  los  noveles  profesores”,  tiene  como 

propásito analizar y priducir conocimiento en relación a las prãcticas realizadas, vinculándolas 

con aportes de difetentes perspectivas teOricas. Generar instancias para compartir las 

experiencias que se rueron dando, socializándolas entre los estudiantes, docentes de Ia 

práctica y de las instituciones asociadas. 

Las instancias de irserción en las escuetas asociadas, que han de Ilevarse a cabo en 
 

simultáneo con el drsarrollo cia los ejes cia contenidos planteados , posibilitarán a los 

estudiantes realizar: ,nálisis de registros de clases, construccián de categorias. Escrituras 

pedagOgicas. ProduccOn de medios y materiales didácticos 

Diseño y desarrollo de. proyectos didácticos disciplinares. 
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Un  desafIo  comparido:  ensefIar  y  aprender  espacios  para  construir  y  compartir 

propuestas pedagOgcas 

Diseno de propuestas le enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases. 
 

Implementaciôn  de  cseños  aLternativos  para  diferentes  ámbitos,  ciclos,  y  modalidades. 

ProducciOn de medios y materiales didácticos. 
 

 

El trabajo docente 
 

Marco norrnativo. Reiuisitos para el ingreso y para el desempeno profesional docente. 

Evaluaciôn docente. Regimen de Licencias. Norma concursal en educaciOn secundaria. 

ConstituciOn cie Ia ider tidad docente, socializacián e internalización de determinados modos de 

ser, actuar, pensar, se itir Ia docencia. Subjetividad, experiencia y formaciOn. 
 

 

Reconstruyendo recrridos de formaciOn. Apuntes  para pensar Ia praxis de los noveles 

profesores 

DocumentaciOn y narmtiva de experiencias pedagágicas en instituciones educativas. 

Recuperacion de narrativas y proyectos educativos. 

Produccián  de   saberes,   recuperando,   resignificando   y  sistematizando   Los  aportes   y   trabajos 

desarrollados  en el 1FF    y  las instituciones  asociadas.  Escrituras  académicas. 

SocializaciOn e intercanbios con docentes asociados,  estudiantes y docentes de Ia Práctica del 

lnstituto de FormaciOn Docente. Ateneos interinstitucionales. Coloquio final integrador. 
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noveles docentes 
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Ministerio de Educaciun. Presidencia de Ia Nación (2011): Macros de referenda. Educac/ón 

Secundaria orientada. Bachiller en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
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,ResoluciOn 
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CoRRELATIViDADES 
 

PROFES)RADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUIMICA35 
 
 

 

 

 

 

LE- 

tinidad Curricular Correlativacon 
FiLosofla Pedagogia (R) 

ducacián   sexual  Corporeidad, Juegos y Lenguajes 
ArtIsticos (R) 

Historia So ial y Politica Argentina y 
Latirioamer:caria 

Pedagogfa (R)
 

Psicologla  rducacional 
—- 

PedagogIa (13) 
—- 

Práctica Docente I (A) 
Práctica Dczente II Pedagogia (R) 

Didáctica General (R) 
- 

Sujetos de  a EducaciOn Secundaria 
Didáctica General  (R)

 
Pedagogia (R) 

2° Mo —

 

Quimica Lncrgánica Qulmica general  (R) 
 

Matenãtica II Matemãtica 1(R) 
 

FIsica II 
Matemática I (R) 
FIsica I (R) 

Sujetos de a EducaciOn Secundaria 
Didáctica General (R)

 
Pedagogla (R) 
Didáctica General (A) 
Quimica general (R) 

Didáctica dt las Ciencias Naturales Biologfa (R) 
Fisica I (R) 
Ciencias de Ia Tierra (R) 

 

j  Historia y P)IItica de La Educaciôn 
Pedagogia   (A)

 

Argentina Historia Social Y PolItica Argentina y 
  Latinoamericana (R)   

Sociologla de Ia Educación  Historia Social y Polltica Argentina y 
I Latinoamericana (R) 

Práctica Docente 11(A) 
3° Mo Psicologia Educacional (R) 

Sujetos de Ia Educacián Secundaria (R) 

Prãctica Dc’cente LII Didáctica de las Cs Naturales (R) 
Ciencias de Ia Tierra (A) 
Qulmica General (A) 
Fisica I (A) 

1FIsicaII(t) 
— 

 

 

 

Para cursar  una  unid d  curricular, ci estudiante  puede tener  regularizada yb aprobada la UC correlativa 

anterior. 
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Para rendir una UC, el esudiante debe tener aprobada ia/s unidades curriculares co relativas. 
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  inidad Curricular 
 

- 

Correlativa con 

Análisis y Crganizaciôn de las Sujetos de Ia Educacián Secundaria (R) 

1nstjtuciones Educativas Prt I (A) 
Práctica Docente 11(R) 

Quimica Orjánica Quimica General (R) 

Matemãtica I (A) 
3° Año Fisicoqulmi a Matemática 11(R) 

Fisica 11(R) 
Didáctica de las Ciencias Naturales (A) 

Didáctica d’i Ia Quimica Sujetos de Ia Educación Secundaria (R) 
Quimica General (A) 
QuIrnica lnorgánica (R) 

- 

EpistemolojIa de Is Quimica Filosofia (R) 
 

 

I  Filosofla (A) 
Derechos Humanos: Etica y Ciudactanfa 

Historia Social y Poiftica Argentina y
 

Latinoarnericana (A) 
Sujetos de Ia EducaciOn Secundaria (A) 

 

Práctica Dc•:ente IV Todas las U. C. de Tercer año (A) 
 

 

 

 

40 Año 

QuImica General (A) 
Qulmica Araiftica QuIrnica lnorgãnica (R) 

Quimica Orgánica(R) 
Quimica General (A) 

Qumn’iica BiclOgica QuIrnica Orgánica (FR) 
Biologia   (A) 

- 

QuImica General (A) 
 

Qulmica Incustrial Quimica lnorgánica (R) 
FisicoquImica(R) 
Quimica Qrganica(R) 
Quimica General (A) 

Quimica Ar’alItica Quimica lnorgánica (FR) 
Quimica   Orgánica(R 

   Referencias: 

A: aprobada 
F?:   regularizada 
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EQUIPOS DE CATEDRA 
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Nümero de 
Unidad Curricular integrantes del 

equipo 

Total de horas 
cátedra frente a 

alumnos 

Total de horns 
cátedra docentes* 
   

 

Conformación de 
equipo 

- 

Oralidad, lectura, 3 3 
escritura y Tic 

 

3 Perfil Lengua 
   

3 PerIl) TIC 

 

 

Corporeidad, juego. 
y Ienguajes 
artisticos 

 

2 Artes Plasticas 

2 EducaciOn Musical 

2 EducaciOn Elsica 
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Campo General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Campo de Ia Préctica Profesional 
 

 

 

Nümerode 
Unidad Ci rricular integrantes 

del equipo 

Total de 
horas Total de 

cátedra  horas Conformación 
frente a cátedra de equipo 
alumnos docente 

 

 

Practica tocente 1 3 Perfil generalista 
Sujetos y contexto, aproximaciOn a Ia 2 4 

Práctica Elucativa 
3 Perfil disciplinar 

Práctica Dcente i PertH generalista 

EducaciOn Secundaria y Práctica 2 I 4 
Docente I 

3 Perfil discipliner 

Práctica Djcente Ill I Perfil   generalista 

Cotidianeidad n las aulas: 2 I 6 

Experiencias C  e Formación I Perfil discipliner 

Práctica D.icente IV   5 Perlil generalista 
Escenas EducativaE y trayectorias de 2 10 

formaclOn  7 PertH 
discipliner 


