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CONSEJO GENERAL DE EDUCACON 

VJSTO: 

 

PARANA; 12 MAR 2014 

 

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

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

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

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

objetivos ypautas comunes definidas por esta ley. “; y 

 

CONS1DERANDO: 

 

Que por el Articulo 76 de la citada Ley de Educacion Nacional  se crea el Tnstituto 

Nacional de Formación Docente como Organismo responsable a Nivel Nacional de la formacion 

docente en el pals, entre cuyas funciones tiene la de “Promover politicas nacionales y 

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

referido ArtIculo); 

 

Que la ResoluciOn N° 24/07 C.F.E., en el Anexo I, plantea que ci Estado Nacional tiene 
ci compromiso de trabajar para la superaciOn de la fragmentacion y desigualdad educativa, con Ia 
construeciOn 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 educación; 

 

Que la Ley de Educación Provincial N° 9.890, en el Articulo 108°, establece la finalidad 

de Ia formacion docente inicial, orientada a “...formar y preparar profesionales en conocimiento 
y valores para la vida democrática, la integración regional y latinoamericana, capaces de 
enseñar, generar conocimientos y juicio critico necesarios para la formacidn integral de las 

personas, con compromiso con el contexto cultural, social, localy provincial y elfortalecimiento 

del sistema democratico federaL -“; 

 

Que asimismo en su Articulo 1110 Ia precitada Ley de Educacion Provincial establece 
que “El Consejo General de Educacion elaborará los Diseños Curriculares Provinciales pam la 

formación docente inicial de los djferentes niveles, con espacios comunes y diversj/Icados segzn 

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

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

 

Que la Dirección de Educacion Superior constituyó un Equipo para la construcción 

participativa del diseflo curricular de la Carrera “Profesorado de Educaeion Secundaria en 
Matemática”; 

 

 

Que en ci proeeso de eiaboración se ilevaron a cabo instancias provinciales, regionaies e 
institucionales de consuita a los diferentes actores relacionados a los Institutos Superiores de 

FormaciOn Docente de gestión estatal y privada, reflejadas en ci documento producido, como asi 
también de un representante de la AsociaciOn Gremial del Magisterio de Entre RIos (AGMER), 

garantizando las instancias de participación, dialogo y construcciOn democratica; 
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Que en el marco del Plan Educativo Provincial 2011 - 2015, constituye una prioridad 
para la actual gestión educativa avanzar en el fortalecimiento de los aspectos curriculares de Ia 
formación docente inicial; 

 

Que tornado conocirniento la Titular del Organismo autoriza el dictado de la presente 

norma legal; 
 

Por ello; 

 

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO .1°.- Aprobar el Diseulo Curricular de la Carrera “Profesorado de Educación 

Secundaria en Matemática” para la Provincia de Entre Rios, el que como Anexo forma parte de 

Ia presente Resolución. 
- 

 

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

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

a partir del ai’io Académico 20 14.- 

 

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar en el BoletIn Oficial y remitir copia a: 

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

Disciplina, Dirección General de Planeamiento Educativo, Dirección de EducaciOn .Secundaria, 

DirecciOn de Educación de Jóvenes y Adultos, DirecciOn de Educación Técnico Profesional, 

Dirección de Educación de GestiOn Privada, Departamentos: Auditoria Interna, Centro de 

Documentación e InformaciOn Educativa, Departamento Legalización, Homdlogación, 

Competeneia Docente e incumbencias Profesionales de TItulos y Equivalencias de Estudios, 
CoordinaciOn de Tecnologfas de la Información y Ia Comunicación, Direcciones 
Departamentales  de  Escuelas,  Establecimientos  Educativos  y  remitir  las  actuaciones  a  Ia 

Dirección de EducaciOn Superior a sus efectos. 
LEV. 

ES COPIA 
 

 

 

SUSAN 
VOCAL LOE 

GNO 
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vo 

 
Drof HECTOR E. DE LA FUENTE 

 

Prof. JOEL W. SPIZER 

Vocal VOCAL 
GneaI de Eciucac,Op CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
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Equipo Provincial de Diseno Curricular1 
 

 

 

Coordinadora; Lic. Law  Patricia Lia 
 

 

 

Integrantes: 
 

Prof. Ana Maria Ramlrez (QuImica) 
 

Prof. Claudia Vertone y Frof. Mabel Gay (Matemática) 

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

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

Prof. Gabriela Olivari y P of. Adriana lmpini (Lengua y Literatura) 
 

Prof. Luis Zubieta, Prof. lAaria Teresita Corrado, Prof. Ana LIa Correa y Prof. Claudia Giano (Geografia) 

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

Prof. Rosa Garcilaso y Pot Felicitas Pusterla (Historia) 

Prof. Daniel Jacob (Reprsentante gremial p0rAGMER). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Equipo Provincial de, Diseño y el proceso de definiciOn curricular se iniciO durante Ia gestiOn de Ia Prof. 

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

2013) 
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La ConstituciOn Provincial2, en su artIculo 110, enuncia: “Todos los habitantes de Ia Provincia 

gozan del derecho de nseñar y aprender conforme a las ‘eyes que reglamenten su ejercicio 
 

 

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

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

Resoluciones N° 23/07, 24/07, 30/07 y 74/08 del Consejo Federal de EducaciOn, el Pan 

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

Docerite Inicial, a travts de Ia actualización de los Diseños Curriculares. 
 

 

La educaciOn y el ccnocimiento, en tanto  bien püblico y derecho personal y social de los 

sujetos, se erige come prioridad nacional para Ia construcciôn de una sociedad más justa y 

mãs democrática. 
 

 

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

ofrece a Ia Formaciôi r Docente Inicial, un lugar dave para los procesos de transformacián 

curricular. 
 

 

Las  politicas  educativas  provinciales  se  redefinen  en  lineas de  acción  que apuestan  aE 
 

• Fortalecer Ia formaciOn integral de las personas y promover en cada estudiante Ia 
posibilidad de definir su proyecto de vida, basado en valores tales come libertad, paz, 

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

• Contribuir a Ia fc’rmaciOn de los sujetos, en sus dimensiones fisica, intelectual, afectiva, 

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

al diãlogo, gener3ndo democráticamente consensos y resoluciOn pacIfica de conflictos. 

• Promover Ia foriiación, producciOn, y distribucic5n de conocimientos, Ia creatividad y el 

espIritu critico, ía culture del esfuerzo, el trabajo solidario, responsabilidad por los 

resultados y defensa de los derechos humanos. 

• Mejorar las condiciones laborares docentes, respetando los lineamientos que en materia 
salarial define el Ministerio de Educación de Ia Nación. 

 

 

 

 
2 

Sancionada el 30 de Octu”re de 2008 y promuigada el 1 de Noviembre del mismo aflo 
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• Asegurar  espac os  y  tiempos  comparticlos  para  el  trabajo  cooperativo,  autonomia 

institucional y de nocratización de las instituciones. 

• Brindar a las personas con discapacidad una propuesta pedagOgica que les permita el 
pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de sus posibilidades y su integración. 
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MARCO GENERAL 
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En torno al concepto de curriculum existen multiplicidad de debates, producciones y 

significados. Alicia d€ Alba sostiene que currIculo es Ia sIntesis de elementos culturales 

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

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

diversos y contradicto1-ios. (...) Sintesis a Ia cual se arriba a través de diversos mecanismos de 

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

procesuales prácticos,. asI como por dimensiones generales y particulares que interactUan en el 

devenir de los curriculos en las instituciones. ..   -
 

Comprender el curriculum desde esta perspectiva, exigiO habilitar tiempos y espacios pars is 

participaciôn y negoci&ción, a fin de elaborar colectivamente una propuesta de diseño curricular 

para Ia formaciOn doc;ente que permitiera visualizar el acercamiento entre los polos de las 

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

Este diseno curricular ntenta superar Ia fragmentaciôn del sisterna educativo y de Ia formaciOn 

docente, que se proecta al interior del curriculum; y construir una propuesta comün que 

reconozca las diferenc as. Intenta otorgar flexibilidad sin caer en Ia desarticulaciôn. 

Esto  implica  un posi‘ionamiento  polItico, epistemolOgico  y pedagOgico,  expresado  en los 
 

acuerdos en relaciôi a propásitos, organizacián y selecciOn de unidades curriculares, 

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

profesorados de Educ’iciOn Secundaria. 

El proceso de diseño. desarrollo y evaluacián  curricular no puede ser resuelto desde un luger 

ajeno a los institutos de formacián docente, ya que elLos son uno de los ámbitos más 

importantes donde Sc materialize el curriculum.  Esto  significó  habilitar  Ia  participacián  con 

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

Ia expresión de diferertes  perspectives de los sujetos  involucrados. 

La construcción de Ic comün es posible a partir del análisis permanente de lo que une, de 

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

consideracion de las rliferencias especificas y los diversos caminos que puedan recorrerse a 

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

 

 

3ALBA A; Curriculum, cr1.‘is, mito y perspectivas,  Mifio y Dävila, Buenos Aires,   995. 
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Un curriculum en el cual lo comUn ya no significa lo mismo, sino apertura a Ia diversidad de 

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

que prepare a los estu iiantes para vivir en una sociedad cada vez más plural. 

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

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

contenga a todos. 

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

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

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

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

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

Las decisiones no son sencillas ni neutras, son polIticas y éticas. Se han tomado desde el 
 

compromiso con Ia viCa, Ia libertad, el diálogo, Ia educaciOn para las sociedades democréticas 

participativas y sustentables, desde un conocimiento, construido socialmente que permita 

generar nuevos vinculos. 

 

 

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

tPor qué incluir en 1 n diseno curricular Ia historia de Ia formaciOn  docente? Partimos del 

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

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

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

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

con el mundo. 

Asomarnos a este paisaje conceptual, nos enfoca en los propOsitos de “mirar” y “mirarnos” en 

Ia genesis de una es :ritura curricular que admite, un cruce de concepciones y perspectivas 

pedagOgicas y discipliiares, pero que está anclada en una época, en un momento histOrico, 

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

los seres humanos er 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, recoleccián de firmas de estudiantes,  solicitudes  de las 
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comunidades de veciros, notas y gestiones de funcionarios, que van configurancio, casi en un 

paisaje costumbrista,  el mitico expediente. 

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

matriz fundacional, los horarios de funcionamiento vespertinos y nocturnos que rnuchas veces 

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

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

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

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

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

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

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

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

en los ültimos años, presiona sobre Ia institucionalidad formadora. 

Las cuestiones educatvas no admiten una mirada parcelada, las problemãticas y las urgencias 
 

que recorren las escut las, requiereri de propuestas de trabajo, que superen las fronteras de las 

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

escuela y sus docentss corrio buenos o malos, sino fortalecer el circuito democrãtico de un 

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

nueva está necesitanciz. 

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

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

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

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

visualizan en diferentes pianos: politico, econOmico y social. Esta superficie multidimensional 

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

compleja y ambigua, irdependientemente del turno histOrico correspondiente. 

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

polItico-pedagógico er Ia constituciOn de Ia docencia y Ia ciudadania nacional. Considerando 

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

ye macuia. 

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

normalista y Ia refercicia no es solo al sitio, ya que muchos  profesorados  de Ia provincia 
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funcionan en Las Escu3las Normales, sino al discurso del normalismo. Esto sumado a Ia férrea 

formaciOn disciplinar, disenada por el positivismo escinden Ia formacián en dos mundos 

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

profesorados. 

Hasta fines de Ia década del sesenta, tal formaciôn 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 )<IX se crea el Instituto Nacional del Profesorado y en 1903 se organiza Ia 

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

el Instituto del Profesoado Secundario en Filosofla y Pedagogla en Ia ciudad de Paranã. 

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

quienes apoyaban Ia aicidad de Ia educaciOn y quienes sostenIan Ia libertad de enseñanza, 

culmina dice Adriana Puiggrós4 “con of dictado do ía fegislaciOn oducativa necosaria para 

facliltar of subsidlo esi atal a! sector privado y capacitar!o para expedir tItulos habilitantes en of 

nive! terciarlo”. A esle hecho se suma Ia creaciOn en 1960 de Ia Superintendencia de 

Ensenanza Privada. E 5tos acontecimientos proyectan en Ia provincia, Ia creación en Ia década 

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

secundario. 

En el año 1969, los cambios educativos, establecen Ia terciarización en Ia formaciOn de los 

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

institutos en el sur !)rovincial: Guaieguaychü y Gualeguay, son referencias puntuales y 

significativas en Ia micorregiôn de aquellas latitudes. 

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

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

democracia y su reçpreso 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 Ia democracia en 1983 se instaLá un importante debate educativo alrededor 

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

durante tantos años pcr el control y el aislamiento. 
 

 

PUIGGROS, A. (2000) paso  en Ia educaciOn  argentina? Desde la Conquista hasta el Meneinismo  Buenos 
‘ 

Aires, Kapelusz 
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Se generaron procesr)s participativos tendientes a que docentes y estudiantes alcanzaran 

autonomia propia y pesaran en forma critica. 

La TransformaciOn Cvrricular se iniciô en Entre RIos en 1986 en un grupo de escuelas de 

educaciôn media com experiencia pHoto; tuvo continuidad y se expandiô a partir de 1987 no 

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

docente del Nivel Superior. 

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

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

transformar las instituclones y prácticas escolares. 

En esta etapa de inno’aciones pedagOgicas se puso el acento en: 
 

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

vinculaciOn con Ii realidad socio-cultural. 

2. Una organizaciOi de Ia enseñanza interdisciplinaria a través de Nücleos Probleméticos, 
 

sin  que  las  dk ciplinas  perdieran  su  identidad,  y  sostenida  por  una  organizaciOn 

institucional del Vabajo docente con horas extra-éulicas. 

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

Consejos  Directi’os y Ia organizaciOn de los Centros de Estudiantes. 
 

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

experiencia piloto en scuelas norma/es Ia modificaciOn del curriculum a través del Proyecto 

Maestros de Enseñan;’a Bésica (MEB) del que egresaron apenas dos promociones. 

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

(PTFD), interrumpido )or Ia reforma educativa iniciada en 1993. Como señala Maria Cristina 

Davini5 “las dos proput?stas curriculares introducen ía idea de diseno que no sOlo rompe con Ia 

tradiciOn anterior SIflc) qua prevO diversos formatos, articulaciones; secuencias y ritmos. 

Adoptan Ia organizaci n en areas, integradas por módulos y talleres y ía residencia docente. 

Ambos proyectos se c locan conceptualmente en Ia linea de Ia formaciOn docente dirigida a Ia 

integraciOn de Ia teorle y Ia práctica (...).“ 

 

 

 

 

 

5DAVINI, M. (1998). El r 1fficulo de formación del magisterio en Ia Argentina. Planes de estudio y programas de 

ensefianza. Propuesta educ.tiva Nro, 19, Mo 9. Editorial Novedades Educativas. Es. As. 
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Cabe recordarque al alorde las polIticas neoliberales, de esos años  el Congreso Nacional en 

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

econômicamente hacerse cargo do los institutos nacionales, ya quo Ia Ley do Transferencia de 

los Servicios Educativ s asi lo deja instituido. 

En oslo contexto, los institutos de formaciOn docente, deben estar articulados en un sisterna 

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

Jorge Cardelli6 

“Los Institutos do cac’ provincia so articulan en torno a una Cabecera Provincial y todos, a 

través do estas cabec n-as quedan articulados a una Cabecera Nacional quo es el Ministerio do 

EducaciOn do Ia Nackn. Las cabeceras provinciales estén en los ministerios do educaciOn do 

las provincias. Pertenscor a Ia Red para un instituto es una cuestiOn crucial porque a partir do 

allI puede seguir siend3 legItimo el titulo quo so estâ entregando” 

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

Institutos de FormaciO’i Docente de Parané y de Concepción del Uruguay pasan a formar parte 

de ella. SituaciOn qua genera amplios debates, ya que al intericir del sistema educa’ivo 

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

otro “histOrico” de nive terciario. 

Los  institutos  quo  cntinuaron  dependiendo   del  Consejo  General  de  EducaciOn  (CGE) 
 

modificaron su currTci. a siendo aprobadas por el Decreto N° 1631/01 del MGJE do 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 quo  intentan introducir 

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

clésicos. 

La sanciôn de Ia Ley do Educación Nacional, en el año 2006, da un giro a las polIticas de 

formacián docente, ya que entre sus decisiones, el articulo 76 establece “CrOase en el ámbito 

del Ministerio do Edu.acián, iencia y TecnologIa el Instituto Naciona! do Formación Docente 

como organismo responsable...” Cuya funciOn so menciona en el inciso “d” del articulo 76: 

“Promover polIticas nvionales y lineamientos básicos curriculares para Ia formaciOn dqcente 

inicial y continua”. Est3 regulacián permite avizorar una perspectiva reslituyente por parte del 
 

 

 

6CARDELLI, J. (2000) a forrncsción d9cente en los z1liimos 20 años. En Cuadernos de Educacion, Serie 

FormaciOn Docente Ano 2 4°3. Buenos Aires, CTERA. 
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Estado en cuanto a Ia; polIticas para el nivel superior, que no sálo hacen hincapié en el piano 

curricular, sino en el acompañamiento a través de diferentes programnas, proyectos y becas. 

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

afectada por: Ia explo iOn de Ia matricuia en ei nivei y Ia creaciOn de numerosas escuelas con 

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

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

situaciOn evidencia Ia zreaciOn en este tierupo de nurnerosos profesorados en varias ciudades 

de Ia provincia. 
 

Otro aspecto reievante para Ia formaciOn docente en Entre Rios es Ia definición de Ia 

obiigatoriedad de Ia eoucación secundaria en Fa Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206 y ia Ley 

de Educación Provincial N° 9.890, como tambiên su constituciOn como unidad pedagOgica y 

organizativa destinada a los las adoiescentes y jOvenes que hayan cumplido con ei nivei de 

EducaciOn Primaria. 
 

La importancia de Ia obiigatoriedad reside, coma Ia establece el Diseño pars Ia EducaciOn 

Secundaria Orientada, no sOlo en Ia certificaciOn del nivei, sino  en Fo que implican los 

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

segOn las nuevas dernandas de Ia provincia, del pals y de su contexto. 

En estos tiempos cont3mporáneos nos encontramos con desaflos importantes, en este sentido. 

Flavia Teriggi7 dice: ‘hdocencia as una profesiOn qua hace de los saberes y de Ia transmisiOn 

cultural su sentido sus antivo, pero guarda una relación peculiar con tales saheres. Par un lado, 

porque transmite un ‘aber que no produce; par otro  lado, porque para poder Ilevar a  buen 

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

Si se reconoce que ei campo educativo es de naturaleza polItica, Ia elaboraciOn del presente 

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

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

formadora, que desde las pasiones, Ia militancia o Ia especulaciôn teOrica, nos permita en los 

institutos, transitar genuinamente, ios avatares de Ia enseñanza. 
 

 

 

 

 

TERIG1, F. (2007), Exp oraciOn de una idea. En torno a los saberes sobre lo escolar. En FRIGERIO, Graciela, 
‘ 

DIKER, Gabriela y BAQU RO, Ricardo (Cotnps) (2007) Las formas de lo escolar, Buenos Aires, Del Estante 
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Una mirada subre Ia situación de Ia formaciOn docente en Ia provincia do 

Entre Rios 

Actualmente Ia forms iôn docente de Ia provincia de Entre Rios, dependiente del Consejo 
 

General de EducaciOn, cuenta con Is aprobacián do los Diseños Curriculares de los 

Profesorados de: EdticaciOri Inicial y EducaciOn Primaria (Resotucióri N° 5420/08 COB y 

ResoluciOn N° 3425/1)9 COB); EducaciOn Especial (ResoluciOn N° 0298/10 COB), Artes 

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

Fisica (ResoluciOn N°, 0295/10 CGE) y Profesorado Superior en Ciencias de la EducaciOn 

(ResoluciOn N° 0259/1 1 CGE). 

Acompañando Ia corstrucción de los mismos, paralelamente, so fueron generando las 

condiciones iristitucior ales que se requieren para fortalecer una nueva institucionalidad en 

cada profesorado. En ?ste sentido se aprobaron las siguientes normativas: 

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

Ia cultura dem•crática de las instituciones de Educación Superior, mediante el 

fortalecimiento 09 Ia autonornia y Ia participaciOn en las distintas instancias do gobierno 

del nivel. 
Reglamento Acajémico Marco (ResoluciOn N° 1066)09 COB), que aporta criterios para Ia 

- 

 

elaboraciôn de U normativa institucionar en lo referente a ingreso, trayectoria formativa, 

permanencia y  promoción de los estudiantes en el NAvel Superior. A  partir del mismo, 

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

(RAI), el cual Donstituye un dispositivo capaz de  acompañar  y  sostener,  en  su 

complejidad y  &pecificidad,  Ia trayectoria  formativa  do  los  estudiantes.  Trayectoria  que 

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

pedagOgicament9 los discursos y prãcticas de formacián, constituyen, junto a otros 

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

compromiso  social. 

- Creación de los Donsejos Evaluadores (Resolución N° 2832/09 CGE) 
 

- Reglamento de Précticas (Resolución N° 3266/11 COE), quo dispone pollticas de 

fortalecimiento d3 las relaciones entre los Institutos de FormaciOn Docente y los distintos 

Niveles y Modaidades del Sistema Educativo pars los que forman docentes, con Ia 

participaciOn dc los distintos adores sociales quo constituyen las comunidades 

educativas y las rganizaciones del contexto. 



19  

                                                      RESOLUCION  N° Q7 6 4C.GL 

Expte. Grabado N° (1506629).- 
 

Proviricia de Entre Ribs 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

 

Por otra pane, a par-ti- de definiciones federales, el Instituto Nacional de Formaciôn Docente 

crea el Area de Pollicas Estudiantiles, en Ia que se gestionan acciones de formación y 

participaciôn de los eswdiantes a través de prácticas dernocréticas, en los Organos de gobierno 

y defensa de sus dere’thos, çomo Ic expresan Ia Ley Nacional N° 2ft877 y Ia Ley Provincial N° 

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

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

nivel secundario, los iristitutos de educaciOn superior e instituciones de modalidad de adultos. 

De este modo, actualriente, todos los Institutos de formaciôn dependientes de Is Direcciôn de 

EducaciOn Superior, c’ientan con sus Centros de Estudiantes, legtimamente constituidos. 

La apropiaciôn social el conocimiento se ha visto facilitada por el uso de las TIC. Per eso, y 

como politica de inclusion del Estado nacional y provincial, seincorpora el Programa Conectar 

Igualdad aprobado pcr Decreto N° 0459/10 del Poder Ejecutivo Nac!onal, consistente en Ia 

entrega de computacoras portátiles a todos los establecimientos püblicos de EducaciOn 

Secundania, Especial, Técnico - Profesional y de Formaciôn Docente, y Ia adecuaciOn de las 

infraestructuras  necesanias. 

Esta, junto a otras acc’ones, como el use de software libre, aulas virtuales, portales educativos, 

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

nodes institucionales, iienen por objeto, por un lade, reducir las brechas digitales en el ternitorio 

argentino, valonizar Ia educaciOn püblica, democratizar Ia informaciOn y el acceso a los 

conocimientos; y por otro, contribuir a Ia soberanla e independencia tecnolOgica, a Ia cual 

tienen derecho todas      comunidades. 



20  

 

 

 

 

RESOLUCION  N° 
0764 

Expte. Grabado N° (1506629).- 
 

Provincia do Entre RIos 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

 

• Localización eográfica de los Profesorados de Lducaciôn Secundaria en 

Matemàtica 
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CategorIas  que  dan  sentido  a  los  Diseños  Curriculares  de  EducaciOn 

Superior de Ia provincia de Entre RIos 

Pensar una propuesta curricu’ar de FormaciOn Docente pars el Nivel Secunciario exge situar  a 
 

mirada en Ic que se considers prioritario pars Ia formaciôn iniciaL ,Qué Upo de formaciOn se 

considera necesaria para el ejercicio de Pa docencia en los contextos actuales? tQué se 

entiende  por sujeto,  :onocrmiento,  evaluaciOn,  enseñanza  y aprendizaje,  considerando  [a 

complejidad e incertidt. mbre? 
 

 

FORMACION DOCENTE  

 

Si alguna voz fue posible pensar Ia formaciOn inicial coma una 

instancia capax do contener todas las respuestas a los 

interrogantes quo do manera permanente plantea el ejercicio 

profesional docento, en ía actualidad en cambio el 

reconocimionto do Ia complejidad do osta tarea sumado a los 

avances permanentos en los campos do  conocimiento 

cientifico y pedagOgico inhabiitan cualquier pretension de 

“cerrar” a dar par terminado el proceso formativo de un docente 

en esta instancia (...) Ia formación docente debe ser 

permanente tanto en términos do actualizaciOn disciplinaria y 

didãctica coma en términos de Ia revision, analisis y ajuste 

permanente do Ia propia préctica. 

Diker G — Terigi F. 
 

 

tDesde qué lugar nos situamos pars pensar Ia educacián y Pa formaciôn  docente, quiénes se 

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

tHablamos de una fcrmaciôn que se asemeja a dar forma, a hablamos de formaciOn que 

habilita 10 comün y Ia c iferente? 

Pensar Ia formacián docente es abordarla coma trayectaria de formaciOn, tal coma Ia plantean 

Nicastro y Greco8 ‘7.1 hablar de trayectoria nos referimos a un recarrido, un comma en 

construcción permane gte, va mucha más aIIá de alga qua so madoliza, quo so puodo anticipar 
 

 

8NICASTRO S. y otros 12009) Entre Trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación. Homo 

Sapiens Rosario. Pág. 23  i 
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en sti totalkfad a que se Have a cabo mecánicamente respondiendo solo a algunas pautas o 

regulaciones. No es in protocolo que se sigue, preferimos pensarlo como un itinerario en 

situación.” 

Itinerarios que ponen €n juego, sujetos, grupos, instituciones a lo Fargo del tiempo. Trayectorias 

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

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

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

aprendizajes e histories en funciOn de prãcticas sociales y educativas. 

La formaciOn docente puede ser pensada entonces, como un texto, un relato con multiples 

voces, que cada uno )odrá leer o reescribir a su manera. La formacián inicial es un punto de 

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

en sus diferentes nivelss, tejen multiples tramas de lo posible. 

intentar una mirada cc’mpleja e integradora de Ia educaciOn y Ia formaciOn docente implica una 

transformacián fundamental de nuestro rnodo de pensar, percibir y valorar Ia realidad signada 

por un mundo globa! que interconecta pensamientos y fenOmenos, sucesos y procesos, 

exigiendo un abordaje interdependiente y de contextualización multiple. 

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

y poiltica, posibilitandc’ Ia reconstrucciOn critica del conocimiento y Ia acciOn, de las précticas 

pedagOgicas y sociales a través de nuevas perspectivas de comprensiôn. 

Es  pensar  en  prácticas  sociales  protagonizadas  por  sujetos  en  espacios  institucionales 
 

singulares, en formas de trabajo y modalidades de gestión, en tiempos, encuadres, tareas y 

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

micropoliticas en las ciales se desarrollan las précticas do formaciôn y el curriculum. 

El carácter integral dc  Ia formación docente, tal como lo plantea el artIculo 72 de Ia Ley de 
 

Educacián Nacional, cia cuenta de Ia necesidad de Ia integraciOn dialOgica de Ia formaciOn 

inicial y continua con Ia investigación y Ia extensiOn comunitaria, sin que esto implique que 

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

asumir los Institutos dr; FormaciOn Docente. 

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

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

posibilidad de pensar Ia escuea como ámbito en el que !os espacios y tiempos faciliten & 
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encuentro para Ia reflexiOn y el pensamiento complejo, posibilitando Ia reatitucion del deseo de 

aprender. 

En los Lineamientos Curriculares Nacionales para Ia FormaciOn Docente Inicial (Resoluciôn N° 
 

24/07 CFE) se asume que los docentes, son trabajadores intelectuales y trabajadores de Ia 

cultura que forman pate de un colectivo que produce conocimientos especificos a partir de su 

práctica. Desde esta perspectiva, se piensa Ia formaciôn docente como un trabajo que se 

configura con las siguientes caracterIsticas: práctica de mediación cultural reflexiva y crItica, 

trabajo profesional institucionalizado en el marco de Ia construcciOn colectiva de intereses 

püblicos, préctica pedngógica construida a partir de ía transmisiôn de saberes a los sujetos en 

contexto. 

Recuperar el sentido politico e ideolôgico de Ia formacián es un aspecto central, ya que como 

espacio de construcchn tieneque apuntar a Ia autonomla y propiciar Ca enseñanza como tarea 

especIfica de carácter ètico y politico 
 

 

SUJETO  

 

El sujeto no as una sumatoda de capacidades, 

propiedades o constituyentes elementales, es una 

organizaciOn emergente. El sujeto sOlo adviene como tal 

en ía trama relacional de su sociedad. Las propiedades 

ya no están en las cosas sino entre las cosas, en el 

intercambio. Desde esta nueva mirada, tampoco el sujeto 

es un ser, una sustancia, una estructura o una cosa 5mb 

un devenir en las interacciones. Las nociones de historia 

y vInculos son fundamentales para ía construcciOn de una 

nueva perspective transformadora de nuestra experiencia 

del mundo y de nosotros mismos (...) 

0. Najmanovich 
 

 

En todas las cultures existen instituciones, prácticas y discursos en las que se produce o 

transforma Ia experiericia que el sujeto tiene de si mismo. Se puede hablar entonces de Ia 

formaciOn docente cci io una serie de discursos que crean y modifican subjetividades; o bien, 
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en términos de FoucaiIt9, diferentes modos par los cuales los seres humanos son constituidos 

en sujetos. 

El sujeto que se forma para ser docente, además de aprender un corpus de saberes que ha de 

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

podemos decir quo 0; eL objeto de su aprenciizaje), elabora una relaciOn refiexiva sobre 51 

mismo.  Pera además,  ese  sujeto es  histárico y  contextualizado,  no  puede  ser  analizada 

independientemente d3 las discursos y las praxis quo constituyen Ia formación dacente, puesto 

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

Por eso, Ia idea do s ujeto en Ia formaciôn docente,  requiere ser canstruida y reconstruida 

permanentemente, puasto que es histôrica y cultural, més aUn cuando aparece vinculada a los 

conceptos  de  educa.iOn  y  formaciOn,  también  histôricamente  situados  y  culturalmente 

determmados. 

Coma expresa Larros ía misma experiencia do si no es sino el resultado do un cornplejo 

proceso histOrico de ftibricación en el quo so entrecruzan los discursos quo definen Ia verdad 

del sujeto, las practice quo regulan su comportamiento y las formas de subjetividad en las que 

constituye su propia interioridad11. Se trata de pensar, entances, coma los discursos 

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

concepciOn de sujeto inculado al conocimiento y su transmisiOn. 

Enriquece esta mirada 10 que plantea CerlettL12 en cuanta al sujeto coma pensamiento en tanto 

se constituye en un nroceso transversal a Ia totalidad de las saberes  dispanibles  a  como 

también  indica, con relanancias  lacanianas  agujereándolos.  Entonces no se trata de un sujeto 
 

 

 

 

9FOUCAUL.T, M., El sujnto y el poder, en: Revista do Ciencias Sociales Departamento do Sociologla — 

Facultad de Ciencias So- :iales FundaciOn do Cultura Universitaria, Revista N° 12, Montevideo, 1996 
‘°LARROSA, J., Escuela,  Poder  y  Subjetivación,  La  Piqueta,  Barcelona,   1995. 

TransmisiOn se entiende iqul en el sentido en que lo desarrollari Hannah Arendt, Regis Debray, Jacques Hassoun: 
‘ 

el objeto de transmisiOn n es preexistente al momento en que es transmitido, y se vincula con aquello que una 

cultura considera tan relev? nte que transforma en legado para las nuevas generaciones. Sin embargo, Ia transmisiOn 

no es mera repeticiOn. Pan’ que ella exista, debe configurarse en parte de Ia nueva identidad, debe ser tomada para 

ser transformada. 

‘2CERLETTI,  A. (2OO8 El Sujeto educativo y at .cujetc de lii educación en  Repetición, novedady .sujeto en Ia 

EducaciOn. Un enfoquefil  ‘óficoy politico. Del Estante editorial. Pág. 102. 
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individual (tal o cual alumno, ese profesor, etc.) sino que implica una especial conjunciOn de 

multiplicidades: alumn’s, maestros o profesores, saberes, tiempos, lugares. 
 

 

 

 

CONOCIMIENTO 
 

El conocin,iento es una construcciOn teôrica, lingUIstica, cultural, histórica, poiltica y social. En 

este proceso se tensician prácticas sociales, relaciones de poder, niodos de representaciôn de 

Ia realidad, elaboracDnes teóricas, modos de ordenación y categorizacián linguIstica y 

conceptual de ciertos datos empIricos que el mismo conocimiento hace visibles. 

El carácter infalible d& conocimiento instalado por Ia Modernidad ha sido puesto en cuestiôn, y 

tras numerosos aportes de filOsofos, episterriOlogos y cientificos quedaron en evidencia las 

limitaciones del paradigma positivista. 

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

acumulaciOn y de verd9d intrInseca. 
 

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

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

Einstein ampliados po Ia fIsica cuántica, el principio de indeterminación, las contribuciones de 

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

formas de los discursos que lo interpretan. De esta manera es descalificada cualquier forn,a de 

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

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

entonces no existen d!terminaciones fijas de significados y expectativas. 

La modernidad legitirn5 Ia necesidad de repetir y acumular saber para progresar y alcanzar el 

dominio   del   mundo   con   el   conocimiento   autorizado.   Asi,   éste   se   volvió   mercancia,   y  5€ 

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

dice Freire, ‘el saber tie las minorias dominantes castrO el crecer tie las mayorIas dominadas’3. 

Son los grupos hegerrOnicos los que instalan modos de circulacián y autorizaciOn, circuitos de 

control del conocimierro que regulan Ia creaciOn, Ia imaginación, Ia diferencia y el debate. 

Las instituciones educativas consolidaron un vmnculo con eF conocimiento desde Ia perspectiva 

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

 

 

FRE1RE P.;  Cartas a quienpetende enseñar. Siglo XXI Editores. Argentina, 2002. 
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Lo que so puede conocer está legitimado por Ia construcciOn do regImones do verdad en el quo 

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

con el conocimiento, anulando Ia dimension del deseo. 

La concepciOn foucauitiana muestra quo no hay saber quo se sostenga si no está avalado por 

algün dispositivo do pder. No hay saber sin poder. Los saberes no obtienen reconocimiento 

pUblico, incluso visibilkiad, si les falta poder. 

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

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

relaciOn do contradicciOn entre los polos desde una perspectiva dialéctica del conocimiento, 

superando las dicotorvias para alcanzar un orden mãs complejo, rico y fecundo. 
 

 

 

 

ESCUELA  

 

(...) pensar la enseñanza oscolar como pol/tica do 

transmisiOn nos pone por do/ante e! desaflo de imaginar una 

escuela quo no se mueva en el dilema clâsico inclusiOn — 

exclusiOn, sino, antes bien, en el horizonte do Ia fillaciOn. 

Diker, Gabriela 
 

 

 

 

La escuela os una organizaciOn socialmente construida en diferentes procesos histOricos, en Ia 

cual so desarrollan piocesos do interacciOn social en relaciOn con los contextos en los quo 

funciona. Genera roles, normas, valores y redes do comunicaciOn informales en el seno de una 

estructura formalment? reglamentada. Crea en el tiempo una cultura propia, constituida par 

creencias, representaiones y expectativas, tradiciones, rituales y simbologlas; Ia cultura 

escolar no es homogénea sino quo en un marco multicultural existen reglas do juego, normas 

quo so negocian, se mponen y so convierten en objeto do diversos intercambios entre los 

sujetos. 

La escuela so caracttriza par Ia complejidad do su trama, Ia multiplicidad y ambigUedad do 
 

objetivos, Ia pluralidaJ do los sujetos quo Ia transitan y Ia disparidad do intereses. Su 

funcionamiento ordina io resulta contradictorio y conflictivo. 
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El carácter discursivo y práctico do Ia instituciOn escolar os consustancial a su concepciOn 

como unidad social cornpleja, constituida por grupos que actüan en pos do motas más o merios 

manifiostas. Esta naturaleza ambigua y a Ia vez dinámica, haco quo las porcopcionos sean 

muy distintas, sogün s’ pertenozca o no a ellos y sogán cámo quodo dofinida esa portononcia. 

La complojidad do Ia oscuela plantoa Ia necesidad de asumir las contradicciones y dilemas 

para pensarla como  llugar do oncuontro  de  Ia prãctica  publics y  social  do apropiaciôn, 

distribuciôn, intercamb o y producciOn do conocimionto y cultura. 
 

 

 

 

ENSE1ANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACION 
 

 

 

Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña 

a! aprendor. 

Paulo Froire 
 

 

 

Considoranios el trabijo doconto como constitutivo del proceso de producciôn, circulaciôn y 

distribución do los conocimiontos on Ia modida quo so compromoto con Ia domocratizaciOn  do 

Ia cultura y de a ensoñanza. Ensoñanza, entendida como acción intencional y  socialmente 

mediada pare ía trans.nisiOn do Ia cultura y el conocirniento en las escuelas, como uno do los 

contextos pr/vile giacfo para dicha transrnisión, y para of desarroio do potencialidades do los 

ostudiantes. Come ta Ia enseflanza es una acciOn cornpieja quo requiere do Ia reflexiOn y 

comprensiOn de k s  dirnensiones  soclo-poilticas,  histOrico-culturales,  pedagOgicas, 

metodológicas y disc ‘plinarias para un adecuado desempono en las  escuolas  y  on  los 

contextos sociales laalos,  cuyos efectos alcanzan a los alumnos en distintas otapas do 

importancia decisiva ei su desarrolfo personal.14 

La enseñanza es histOrica, situada y normativa; tiene que ver con Ia ética, Ia politica y Ia acciOn 

prãctica, en Ia medida en que Ia representaciOn del mundo quo ordena las prácticas so 

alimenta do marcos concoptuales y cuorpos do conocimiontos logitimados socialmonte. 
 

 

 

 

14Ministerio de   Educacior   Recomendaciones  para  Ia elaboraciOn  de   los diseflos  curriculares.  Fundamentos    del 

Campo de FormaciOn Gene:aI 
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Es un proceso polTtico, socio-cultural, ideolágico, ético en el quo juegan un  lugar  contral  Ia 

dimension pedagogic. Tiene quo poner  en  tensiOn  los  saberes  profesionales-teOricos  y  los 

saberes prácticos do Jas trayectorias particulares, es trabajo en torno a? conocimiento (...), 

desnaturallzando  lo  oLvio,  reconociendo  lo  improvisiblo.15 

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

construidas como paite de las biografias escolares tanto de los formadores como de los 

estudiantes, ya quo ha:n instalado modos y expectativas cristalizados que no permiten abordar 

los problemas y condiciones de los contextos. 

Aceptar que escuela y enseñanza están atravesadas por discursos que construyen modos do 

entender y reconocer ol contexto socio-polftico-cultural y los sujetos quo habitan en él, posibilita 

reconocerlos y ponerlos en tensiOn. 

El punto do partida de Ia enseñanza es Ia asunción del estudiante que tenemos y no del quo 

suponemos o quisiéra:nos tenor. Hay que fundar Ia onseñanza en lo quo los sujetos son y en lo 

quo portan. 

La enseñanza so orioi ta a desarrollar procesos do pensamiento, curiosidad por Ia investigaciOn 

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

defender ideas y punt s de vista. Enseñar también implica generar relaciones o interacciones 

entre los sujetos involi crados y el conocimiento. 

Uno do los retos es ccnseguir quo Ia enseñanza sea promotora del pensamionto apasionado — 

quo incluye el deseo y Ia imaginaciOn- para provocar una educaciOn comprometida con Ia 

sociedad quo a su voz dotarã do significado ía vida. 

La ensoñanza es transmisión. Por eso, pensar Ia transmisión en tOrminos de traspaso, pensar 

el traspaso en tOrmincs do continuación inventiva do un mundo comUn nos conduce a insistir 

sobre los usos de los nbjetos frágiles e inestimables do ía transmisión, sobro Ia transicionaildad 

do Ia transmisiOn y sobre ía actividad creadora de los sujetos. LIeva a pensar Ia claso como un 

espacio potencia? con Vado a! arte atento e ingenioso por el cue! aquellos quo ya están aill 

acogen al otro más inc sperado en el horizonte del munda.” 
 

 

 
IS 

Conclusiones encuentros regionales Institutos FormaciOn Docente, Septiembre 2008. 

‘6LITWIN, E. (2008) El oficia de ensehar. Condiciones y contextos. Editorial PaidOs. 

‘7FRIGERIO C. Y DIKE R..G. (Comps) (2004). La transmisiOn en las sociedades, las inslituciones y los sujetos. 

Ediciones Novedades Educ. itivas. Buenos Aires. 



19MEIIUEU P. (1998); Fr ‘nlcestein educador. Editorial Alertes. Barcelona 
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Enseñar significa esbbIecer un vincula pedagágico. Dicho vmnculo surge en el lugar de una 

renuncia: a ensenarlo lodo y a resignificarlo todo. 

Aprender es un derec[ a y un deber que compromete al sujeta en sutotalidad. La posibilidad de 
 

organizar el uhiversc de experiencias, de alcanzar distintos niveles de representaciOn y 

pensamiento está dada porque a ese sujeto que aprende se ía aporta un sostén, una apoyatura 

vincular.. 

Quien aprende, comc dice Meirieu, requiere de condiciones de seguridad para atreverse a 
 

hacer algo que no sab? hacerpara aprender a hacerlo’9. 
 

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

saber y de aprender. 

El aprendizaje exige ccián, reflexión, asumir pragresivamente Ia palabra propia y apropiarse 

de los sentidos del mundo para conquistar Ia autonomia, Ia construcpiôn de 51 mismo coma 

sujeto en el munda. 

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

contextualizado y en p’ocesa. 

En este sentido,  pen sar  Ia evaluaciOn  coma  formativa    implica poder develar,  desacultar 
 

aspectos que hacen a Ia propia práctica coma as! también al funcianamiento institucianal que 

no parecen sertan evidentes ante Ia primera mirada. 

Para poder sostener e;ta mirada evaluativa, que implica valver a mirar, y mirarnas luega desde 
 

otro lugar, es necesaro operar en dos direccianes, como nas recuerda Nicastra: salirse de las 

miradas que capturan, aquellas que nas atrapan La atenciOn, que nos “hipnatizan” y de las 

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

dejándonos ver lo diferente, 10 nuevo. 

Pensando de esta manera, Ia evaluación reconoce Ia complejidad de los pracesos educativas, 

coma prácticas sitdadas, coma canstruccianes histOricas—saciales, coma prayectas 

pedagógicas. Enlazándase can otras categarIas coma farmaciôn y experiencia ya que tado 

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

se narra, se damina cuando hace determinadas cosas cansiga mismo, y esta solo se produce 
 

 

 

‘8QUIROGA A. (1992); A-. atrices de aprendizaje. Constitución del szsjeto en elproceso de conocimiento. Ediciones 

Cinco.  Argentina 
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en Ia problematizaciár y en el interior de ciertas prácticas que ayudan a construir diferentes 

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

pretende realizar en 1a3 diferentes situaciones de enseñanza. 

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

Ia complejidad del pr&eso, como fuimos expresando más arriba: formación, experiencia, saber. 

La evaluación vuelve 141 mirada hacia los sujetos, hacia sus trayectorias de formaciôn. 

Generalmente  se asccia Ia prãctica evaluativa  corno evaluaciôn  de los aprendizajes,  pero 

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

algunas reflexiones: a3e evaFüa al estudiante individual sobre Ia base de una demostraciOn del 

conocin’iiento  de una disciplina?  ,O Ic que se evalQa  es el conocimiento  corriente de  Ia 
 

disciplina a través de 13 dernostraciOn que hace el estudiante de su conocimiento? En el primer 

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

estudiantes, mientras que en el segundo, Ic as el campo disciplinar. Cuestionamientos qua nos 

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

,Quiénes son? tCórrio y dánde se hacen presentes en Ia elaboración de las propuestas 

educativas? 

Edith Litwin (2010) clantea qua el  campo de Ia evaluación  da  cuenta  de  posiciories 

controvertidas y polémicas no sOlo desde una perspectiva politica, sino también desde una 

perspectiva pedagOgic:a y didáctica.2° Expresa además que Ia evaluaciOn as el estudio de Las 

relaciones y de Las im licancias del enseñar y aprender. 

Durante Fa formaciOn   nicial deberemos  intentar abrir espacios  qua posibiliten  profundizar  los 
 

procesos de reflexiOn sobre lo qua acontece en el aula a los efectos de explicitar y asumir 

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

metodologia de trabaj, Ia relaciôn pedagOgica, las dinémicas grupales, a fin de reorientar o 

modificar los aspectcs o situaciones qua operan como obstaculizadores, y recuperar y 

profundizar los qua favorecen Ia interacción y Ia construcciOn de conocimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

20CAMILLONI, A., CEI MAN, S., LITWIN, E. y otros (2010) La evaluaciOn de los aprendizajes en eL debate 

didetico contemporáneo,    uenos Aires, Paidós Educador, pág. 11 
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EPECIFICACIONES ACERCA DE LA CARRERA 
 

 

 

 

 

• TITULO QUE SE OTORGA: Profesor de Educaciôn Secundaria en 

Matemática 
 

 

• DURACION:4años 
 

 

• COND1CIONES DE INGRESO 
 

 

Certificado de finalize :ion y aprobaciOn de estudios correspondientes al Nivel Secundario o 

constancia corresponliente. El ingreso de alumnos que adeuden materias de EducaciOn 

Secundaria se perrnitirá en forma provisoria en el caso de no sumar rnás de dos (2) asignaturas 

pendientes de aprobac ion, requiriendo Ia presentaciôn de culminación de sus estudios previo al 

inicio del receso escolir de invierno. De Jo contrario, la/el interesada/o no podrá avanzar en los 

estudios de EducaciOri Superior, no computãndose el cursado y aprobaciOn de instancias de 

evaluaciOn que hubiero realizado hasta esa fecha. 

 

 

• PROPOSITOS DE LA FORMACION DOCENTE INICIAL 
 

 

- Garantizar el coriocimiento pedagOgico - didáctico necesario parà incidir en Ia formaciOn 

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

niodalidades y en otros ámbitos institucionales. 

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

pedagOgicas, metodolOgicas y disciplinares, pare el desarrollo tie practices educativas 

transformadoras del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actUe, dando luger a 

prácticas docentes  significativas. 

- Propiciar la integraciOn entre los contenidos de las diferentes unidades curriculares, 

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

autoridad pedag gica. 
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- Promo’’er Ia con’trucciOn do una identidad docente basada en Ia autonomia para Ia toma 

do decisiones ei Ia participaciOn en comUn, el ejerciclo êtico reflexivo y critico do Ia 

docencia propic ando Ia formaciOn de ciudadanos conscientes de sus deberes y 

derechos, el vmn:ulo con Ia cultura y Ia sociedad contemporénea, el trabajo en equipo, el 

compromiso cor Ia igualdad y Ia confianza en las posibilidades de aprendizaje do los 

estudiantes. 

- Promover Ia caoacidad para coordinar situaciones de enseñanza do los contenidos 

integrando el anailisis de los contextos sociopolitico, sociocultural y sociolinguistico. 

- Facilitar Ia selec:iOn y uso do nuevas tecnologfas de rnanera contextualizada y reflexiva. 
 

- Favorecer y gererar el trabajo colectivo-colaborativo pars Ia elaboraciOn, desarrollo y 

evaluaciOn de proyectos institucionales compartidos. 

- Analizar Ia cornplejidad del mundo actual, Ia particularidad do las regiones y relaciones, 

para generar 3xperiencias socioeducativas situadas y superadoras desde una 

perspectiva socio-histOrica. 

- Indagar las probemáticas del contexto educativo desde las dimensiones socioculturales, 
 

politicas, econáriicas y logales, asumiendo un posicionamiento y cornpromiso ético con 

Ia sociedad, Ia instituciOn escolar y el trabajo doconto. 

- Compronder Is ida escolar como parte do Ia realidad social, fabilitando Ia construcciOn 

do Ia subjetividEd e identidad de los sujetos sociales en relaciOn con sus realidades 

históricas, regior ales, culturales y ambientales. 

- Participar on Ia eflexiOn y construcciOn colectiva  do los conocimientos, recuperando ol 

sentido estético y complejo de Ia enseñanza. 

- Pensar Ia prâctica docente como un trabajo en equipo quo permita elaborar y desarrollar 

proyectos institu(:ronales y do intercambio con otras instituciones del contoxto 

- Articular Ia formuciOn inicial do profesores con Ia EducaciOn Secundaria, fortaleciendo el 

vinculo con las tscueIas asociadas y con otras instituciones y organizaciones sociales; 

reconociendo y ‘aIorando el aporte quo hacen a Ia formaciOn docente inkial. 

- Afianzar Ia form;.ición do los estudiantes en las prácticas do lectura, escritura y oralidad 
 

secundaria proia   del campo especifico quo enseñan y como estrategia do 

fortalecimiento dl rd do mediadores culturales. 
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-  Contribuir a Ia cnstrucción de marcos teOricos -pedagOgicos, diaciplinares y didácticos- 

quo fundamenten los procesos de transmisiôn y constituyan referentes valiosos para 

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

 

 

 

• PERFIL DEL EDRESADO 
 

 

La construccián de un diseño curricular para Ia formación docente inicial, nos posibilita 

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

reflexiva y critica. 

En este sentido preteridemos que el egresado del Profesorado en Educacion Secundaria sea 

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

de Ia sociedad en Ia qie vive. 

Por Ic expuesto se as ira a formar un docente para Ia educaciôn secundaria con capacidad de: 
 

 

- Asumir como sueto autOnomo, creative, con responsabilidad profesional para Ia torna de 

decisiones. 

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

formas de posibiitar los aprendizajes de los alumnos? as y apoyar procesos democréticos 

al interior do las nstituciones educativas y de las aulas. 

- Posicionarse conprometidamente en Ia configuración y consolidaciOn de su identidad 

como profesiona docente. 

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

Comprender dtterminados marcos conceptuales que lo habiliten para seguir 
- 

 

profundizando e 1 Ia disciplina, transformando esos conocimientos en contenidos a ser 

enseñados. 

- Seleccionar, dieñar   y   utilizer   diversos   recursos   didécticos,   como   elementos de 
 

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

- Interactuar en diferentes contextos, roles y funciones. 
 

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

diferentes moda’ dades 
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- Construir y desarollar dispositivos pedagágicos-disciplinares para atender a La diversidad 

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

compresiOn de si comunidad 

- Comprometerse con una concepciôn de evaluaciOn multidimensional y multireferencial 

tanto de los apreidizajes como cie Ia enseñanza. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
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• Especificaciones acerca de Ia estructura curricular 
 

 

Conforme COfl 10 relevido a través del diagnóstico realizado con los Institutos sobre los diseños 

curriculares vigentes, parece como debilidad comUn a nivel provincial Ia fragmentaciOn y Ia 

desarticulación curricu’ar, lo que genera superposiciOn y ausencias en Ia formación. 

Para definir Ia estructu-a curricular, se ha tenido en cuenta: 
 

- La historia do Ia formación docente en Entre Rios, 
 

- las recomendaconesdel  INFD. 
 

- las propuestas ce los institutos respecto de Ia necesidad derecuperar las disciplinas, Ia 

centralidad do Ia enseñanza como tarea especifica del docente y Ia relevancia do formar 

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

- el paradigma d€  Ia complejidad  que se instala ante  Ia exigencia de forniar  para dar 
 

respuesta a los rasgos identitarios del tiernpo histórico que atravesamos. 
 

A partir do estos aspoctos, so ha analizado la necesidad do diseñar  una estructura  curricular 

que so referencie  or I distintos campos entendidos como... una  red  o  configuraciOn  de 

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

entre los partIcipes - disciplinas- quo define Ia estructura del campo, establece req/as  o 

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

El desafio Os construir un diseño curricular en el que las tensiones y disputas que se producen 
 

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

Llegado este punto, aarece otra posible discusiôn acerca del sentido do las disciplinas que 

conforman los campc; y Ia necesidad de su articulaciOn. Porque si bien es cierto quo, a los 

fines que se han exrresado, Ia rigurosidad lágica y conceptual do las disciplinas so hace 

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

campo do Ia enseñanza para permitir una lectura multiple y compleja do los mismos. 

Atendiondo a esto haN quo hacer notar que silas unidades curriculares no son organizadas en 

torno a probFemas o omáticas quo permitan un anclaje o nucleamiento es probable quo el 
 

 

 

21BOURDIEU   P. y WACQUANT, L.; (2008) Urns invitación a la sociologla reflexiva. Siglo XXI editores, 13s As. 

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

que tiene una impronta a1t  nente orientada hacia un area del saber y que es muy débil en relaciOn con Ia formacián 

disciplinar. 
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curriculum termine en una colección fragmentaria de saberes que pierda de vista el potencial 

heurIstico y problematzador de Ia teorfa. 
 

 

 

Oinámica de ic’s diseños curriculares 23
 

 

 

 

Unidades curriculares 
 

Las unidades curricul ares se definen como aquellas instancias curriculares que adoptando 

distintas modalidades a formatos pedagógicos forman parte del plan de estudios, organizan Ia 

enseñanza y los disiintos contenidos de Ia formaciôn y deben ser acreditadas por los 

estudiantes. Tomand’i como marco de referencia Ia estructura conceptual, el propósito 

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

distintos formatos: 

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

transdisciplinares y rus derivaciones metodolOgicas para Ia intervencián educativa. Se 

caracterizan por brind r conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos 

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

cientIfico y su evoluciôi a través del tiempo. 

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

promocion. 

Seminarios: Son inst ancias academicas de estudio en profundidad de problemas relevantes 

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

reflexiOn crItica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, el análisis, la 

profundizaciOn, comprmsiOn a través de Ia lectura y el debate de materiales bibhográficos y de 

investigaciOn. 

La perspectiva metodclOgica de trabajo habilita Ia incorporaciOn de estrategias del campo de Ia 

investigaciOn  para el oordaje de los problemas  planteados. 

Estas unidades permilen el cuestionamiento del pensamiento práctico y ejercitan en el trabajo 

reflexivo y en el mrnejo de Jiteratura especIfica a partir de los temas o problemas 

seleccionados. 
 

 

23Se retoman en este pinto la  definiciones de a ResaluciOn 24/07 CEE 
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Para este formato  5€’ propone  el coloquio,  el cual puede asumir  diferentes  modalidades: 

produccián escrita de iformes, ensayos, monograffas, investigaciones, etc. y su defensa oral. 

Talleres:   Son   unidales   curriculares orientadas a  promover  la  resoluciOn  práctica  de 

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

Son instancias reflexivas que permiten revisar las prácticas, analizarlas, identificar obstáculos y 

contradicciones, reconocer logros y experiencias. 

Los talleres (...) no son meramente  reflexivos  o pragméticos, lncluyen en su trabajo Is 
 

proclucción teórica, is construcciOn de un saber qua trascienda Ia manera natural de entender 

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

resultados de investigt clones reallzadas, consultar a especiallstas, 

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

participantes, del tipo deactividades que so desarrollan. 

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

casos, tomar decisiores y producir alternativas de acciôn y ejecuciOn. Genera niodos de 

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

asumir responsabilidacles individuales y grupales, aportar opiniones, saberes, conocimientos y 

sostener  propuestas d’3 trabajo. 

Los talleres poseen ur(a naturaleza productiva, es decTh no so Instalan (o no deberlan hacerlo) 

en Ia crItica negativa o impotente, implican Ia elaboración (producciOn) de condiciones que 

favorezcan una prácti. :a superadora de los obstáculos, dificultades o problemas o confllctos, 

como asI tamblén Ia v ilorizaciOn y desarroio de experiencias exitosas y gratiflcantes25 

Se propone para La e\aluaciôn Ia presentaciOn de trabajos parciales yio finales de producciOn 

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

ejemplo: elaborack5n  de  proyectos,  diseño  de  propuestas  de  enseñanza,  elaboraciOn  de 

recursos  para  Ia ense&anza,  entre  otros. 

Trabajos de campo: Espacios sistemãticos de sintesis e integraciOn de conocimientos a través 

de Ia realizaciôn de trabájos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados. 
 

 

 

 

 

24LANDREANI, N. (1999) El taMer. Un espacio compartido  de produccion de saberes. Cuaderno do 
capacitaciOn docente ri° 1 Ano 1. N° 1. UNER 

25LANDREANI N.; Op. ct. 
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La construcciOn de c )jetos — problemas vinculados a las situaciones especificas del nivel, 

institucionales, de Ia )rãctica docente y de Ia enseñanza instalan Ia  necesidad  de  realizar 

trabajos de indagack n, cuyo propOsito es acercar a Los estudiantes a Ia préctica de Ia 

investigaciôn entendid como praxis social articulada, fundamentada y situada en relaciôn a un 

contexto. 

Poner en tensiOn macos teOricos, usar distintos instrumentos de recolecciOn y análisis de 

informacion con Ia ftenciOn de producir conocimientos que amplien los horizontes de 

comprensiOn de aspe :tos de Ia realidad educativa y habiliten a partir de estos diagnOsticos 

intervenciones en cam oos acotados. 

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

ámbitos reales, el eEtudio  de situaciones y Ia procluccion  de conocimientos en contextos 

especificos. Operan C: )O confluencia de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en 

las asignaturas, semin3nos 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 importante que, durante eI desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de 

campo recuperen las  flexiones y conocimientos producidos en los perlodos anteriores. 

Prácticas docentes:  -as prácticas docentes incluyen encuentros de trabajo entre los equipos 

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

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

estudiantes. 

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

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

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

proyectos de enseñan:a extendidos en el tiempo. 

Estas prácticas de i nseñanza incluyen encuentros de diseño y análisis de situacionas, 

narrativas, reflexiOn s3bre las prácticas, conflictos, y situaciones problemáticas en los cue 

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

asociadas y otros inte rantes de Ia comunidad educativa. 

Estas unidades curric lares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por 

lo cual es relevante e aprovechamiento de sus experiencias y conciusiones en el ejercicio de 
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las prácticas docente. En todos los casos, cobra especial relevancia Is tarea mancomunada 

de profesores tutores de Las escuelas asociadas y los equipos de précticas de los institii:os 

Superiores. 

Las  unidacles  curricu ares destinadas  a  las  prácticas docentes  representan  Ia posibilicad 

concreta  de  asumir istancias que  habilitan  a  Ia construccián  de  Ia identidad  del trabajo 

docente, experimentar proyectos de enseñanza e integrarse a un grupo de trabajo escolar. 

Módulos: Los mOduL’s representan  unidades de conocimientos  completas en si mismas y 

multidimensionales  s bre  un  campo  de  actuaciOn  docente,  proporcionando  un  marco  de 

referencia  integral,  l3 principales  Ilneas de  acciOn  y  las estrategias  fundamentales  para 

intervenir en dicho car1ipo. 

Su organizaciôn put: de presentarse en materiales impresos, con gulas de trabajo y 

acompañamiento tutcial, facilitando el estudio independiente. Por sus caracterIsticas, se 

adapta a los periodos ;egün sea Ia organizaciOn de los materiales. 

Unidades de definicirn  Institucional (UDI) 
 

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

formativa  del  Instituto  ormador. 

Los ejes sugeridos pra estas unidades forman parte del Campo de Ia FormaciOn EspecIfica. 

La elecciOn de las nismas deberá ser discutida y acordada por los distintos actores 

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

unidades curriculares ‘le todos los campos de Ia formacion. 
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• Carga horaria / cantidad de unidades curriculares 
 

 

CUADRO 1: CARGA HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS CATEDRA 
 

 

Carga I’oraria 
Carga horaria por campo formativo 

 

por año at adémico F. G.  

 
I 

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

 

10 

- 

1  

1.024 
 

384  
 

512 
 

128 
 

0 
 

   2°   i  

1.024 
 

352 
 

 

544 
 

 

128 
 

0 

 
30 

 
 

1.056 
 

288 
 

 

576 
 

 

192 
 

0 

 
  40   

 

1024 j 
 

96 
 

 

608 
 

 

320 
 

0 

Uoifuera 

  ano   

 
 

0 
 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

0 

Total 

  carrera   
 

 

4.128 
 

1.120 
 

 

2.240 
 

 

768 
 

0 

Porcentaje  100% 27%  54%  19% 0% 

 

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

 

Carga horaria 
por año at adémico 

Carga horaria por campo formativo 
 

UDI fuera 
campo 

 

10 682h 4Cm 
 

256 
 

 

341h2Om 

 

85h20m 0 

682h 4Cm 
 

30 
H 

704 
 

40 682h 40m 
 

- 

234h 40m 362h 40m 85h 20m C 
 

192 384 128 0 
 

64 C 
4O5h2Om213h2Om 

UDI fuera
 0

 
  año   

Total 
carrera 

 

Porcentaje 

0 f:J _f_L. 0 
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Cantidad UC por año y por campo 

—

F.G. 
I 

RE. 
i 

F.P.R 
UDI fuera 

 

de campo 

4 4 1 0 

4 5 1 0 

3 6 1 0 

1 5 1 0 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

12 20 4 0 

 

Cantidad UC por 
 

año y regimen de 

cursada 

 

Anuales 
 

Cuatrim. 

9 0 

10 0 

10 0 

7 0 

 

0 
 

0 

36 0 

 

10 

I

-

-
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CUADRO  3;  CANTIDAD  DE  UC POR CAMPO  Y  POR A1O;  SEGUN  SU  REGIMEN  DE 

CURSADA 
 

 

Cantidad de UC jor 

año 

 
 

Total 

 

10 Q 

2° iC 

3° 
 

4° 

IC 
 

7 

UDI fuera 
 

de año 

 

0 

Total 3 

 

CUADRO 4: CARGA  ‘IORARIA CAMPO FORMATIVO HORAS CATEDRA HORAS RELOJ 
 

Carga horaria por campo formativo 
Carga horaria 

por año académico 
 

682h 
1.024 4Cm 

 

 

 

 

 

384 

Horas Cátedra 
 

F. E. 
 

341h 
256h 512 20m 

Reloj 
 

 

 

126 

 

 

 

 

85h 

 

UDI fuera 
campo 

2° 1.024 682h 
40m 

234h 
40m 

362h 
40m. 

85h 

 

3° 1.056 704 
 

682h 
40 1024 40m 

 

288 
 

96 

 

192h 576 
 

64h 608 

 

384h 
 

405h 
20m 

 

128h 
 

213h 

UDI fuera 0 
año 

 

Total 
4.128 2752h 

carrera 
 

Porcentaje 00% 

 

0 0 0 0 
 

1.120 
746h 

2.240 1.493h 
768 512h 0 

40m 20m 
—  

27% j 54% 19% 0 



 

 
ANOS 

 

CAMPODEL4 

FORMACLÔN  GENERAL 

 

CAMPO DE LA 

FORMACION ESPECIFICA 

 

CAMPO DE LA FORMAC1ON EN LA PRACTICA 

PROFESIONAL 

UDI 

FUERA 

CAMPO 

 
 

- .Pedagogia (Asignatura. 96) 
• Corporeidad, juego y (engaies artisticos 

(Taller, 96) 
- Oralida, Jectura, escntura y TIC (Taller, 96) 
• Didàctica General (Asignatura, 96) 

 

- Elementos de Matemática (Asignatura, 160) 
- ProbIemticas de Ia Geonietrfa I(JaIler, 96) 
• Problemáticas del Anáhsis Matemático I(Asigriatura, 

128) 
• ResoluciOn de problernas y Tic (Talter, 128) 

 

Práctica Docente I: Sujetos y contextos, 
aproximación  a Ia Páctica educativa.. 
(Taller. 128) 

 

 

 

 
20 

 

FilosoUa  (Asignatura,  96) 
- 

- Psicologia Educacional (signatwa, 96) 
- Educación Sexu& Integral (Seminario-Tater, 

64) 
• Historia social, politica Aigenlina y 

Latinoameflcana (Asignatura, 96) 

 

Problema(icas del Algebra I(Asignatura-TalIer, 160) 
Problemäticas de Ia Probabilidad y Ia Estadistica 
I(Asignatura, 98) 
Problernáticas de ia Geometria II(Asignatura, 96) 
Didácfica de Ia Matemática (Asignatura, 96) 
Sujetos de Ia EducaclOn Secundaria (Seminarto, 96) 

 

- Practica Docenle II: Educaciôn 
Secundada y Prãdica Docente 

- (Seminario-Taller,   128) 

 

 

 

 
30 

 

- Anâlisis y Organización de las Insliluciones 
Educativas  (Seminaric-TaLler,  96) 

- I-listoña cle Is Educación Argentina 
(Asignatura, 96) 

• Sociologia de Ia Educacin (Asignatura, 96) 

 

Problemáticas de Ia Probabilidad y Ia Estadistica 
II(Taller, 98) 
Problematicas do Ia Geometria ill (Asignatura, 96) 
Froblemãticas GelAnálisis Matemático It(Asignatura, 96) 
Epistemologia de Ia Matemãtica (Seminarlo, 96) 
Didáctica de Ia Matemãtica II (Asignatura, 96) 
IID.I(96)_ 

 

-  Prictica Docente III: Cotidianeidad en 
las aulas, experiercias do forrnaciôn 
(Serninarlo-Taller,  192) 

 

 
 

- Derechos Hunianos: Elica y Ciudadania 
(Asignatura. 96) 

 

Problemáticas delAlgebra II (Asignatura, 126) 
Problemáticas Ge Ia Geometria LV(Asignatura, 96) 
Problemáticas GelAnáhsis Matemático Ill(Asignatura, 
160) 
ModelizaciOn Matemática de las Ciencias (Seminaric, 
128) 
LJ.DJ (96) 

 

Practica Docente IV: Escenas 
Educativas y trayectorias Ge Formacion 
(Taller   Seminaflo 320) 

— 

 

 

UDI 

FUERA 

DEA&O 

   

 

DIm
 

0C
 0 

 

 

 

 

 

 

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

C) 
0 
z 
Cl) 

 
- 

 

m 
z 
m 

 

 
- 

 

m 
Q 
C 
C-, 
C) 
0 
z 



 

2 

mIm
 

0C)C
 

C

C)

 

 
 

 

 

 

PROFESORADO DE EDUCACIÔN SECUNDARIA EN MATEMATICA 

C, 
0 
CD 
m 

 

- 
 

m 
z 
iTt 

letAno ZdoAno 3erAño 4toAño 
- 

Unidad HCS    HCAV     Form.    HDa 
Curricular 

Unidad I NCS 
Curricular I 

HCA Form. HI) Unidad Curricular 

Campp de Ca Forrnaciàn General 
Analicu yOrg. de las 

 

Educativas. 

HCS    HGA Fonn HO 
 

 

 

TaIer 

NCS     HCA     Form. ND 
Q —-i 0

 

Pedagogia 3  96 

Coip.,Juegoy 

Asig 3 Filosafia 

2 Hist. social y 

3 96 Asig. 3 instituciones 3 96 Sem. 3 3. 96 Asg. 

0 

Leng. 3  96 
Aitisticos 
Oral., Lect.. 

Taller 2 pcliticeArg.y 
2 Latinoamericana 

Psicologia 

3 96 Asig. Ilistoria de Ia 
Educacidn Argentina 

3 96 Asig 3 z 

EscriturayTh 3 96 Tater 3 Educacional 3 96 Asig. 3 Sociologla de Ia Educ. 3 96 Asig. 3 

Drdàctica 3 96 
General 

THCS 12 -— 

Campo de Ia Forn,ación Espeodica 

Educaci6nexuaI 
Asia. Integral 

18 THCS 

2 
 

11 — 

Sen 
Tafler 

 
— 

 
- 

11 TI-lOS Thos 3 

J 
Elementos de 5  160 
Matemêtica 
Probl. cia Ia 3  96 
Geornetria I 

Asig 

Taller 3 

Protlemdticas del   I 
Algebra I I 
Probi. de Ia Prob.     I 
ylaEstadistical I   3 

160  Asig.     L Probi. de  Pa Prob. y Ia 
Tarler 651.11 

L Probi.   de  Ia   Geornetria 

3 96 

a 96 

Taller 3 4 128 Asig 4 

Prabi. de a . 
3 

Geornetria iv 
3 96 Asig 3 

Psobi del M&L 
Malemático I 

4 128 Asig. Pmblemáticas del t 
laGeornefaIl I 

96 M. 3 
Epistemologia 
Matern. 

de Ia 3 96           3 5 Asig 5 

Resoluatin de 4 ¶28 
ProbE y Tice 

Taller  4 Didádicadela 
Malemdtica I 

96 Asig. D6ol.de is 
Mateniãtica II 3 96 

Modehz. Mat. 4 ¶26 Sem 4 

— — — 

Sujetosdela 
Edut Secundaha 

96 Sen  3 Probi. delAnal   Mat Il 

1.101 

96 Asig. 3 

: uoi 3 96 3 
TI-CS 16   i--.— —   J      16 THCS  17 17 11105 

Campodela FormaciOn en Is Préctica Profesional 
18 THCS 19 19 

— — 

4 126 Taller 
I  Pradka Docente 

3   Ill 4 126 Sem. 3 
Taller 3 Practice Docente Ill 1A’ Sern. 

Taller 
4 Prácbca 
4 Docente N 

2fl Sem. 5 
TaNer 7 

32 — 40 TI-IC 32 -—34 TI-IC 
— 

33   I  -— 35 ThC 
— 

32 —— —- 34 

 

 

26HCS:  Horas Cátedrà  Semanales 

27HCA: Horas CátedraAnuaies 

Z*HD: Hares Docentes 

29THCS Total Mores Cátedra Semanales 

30T11C: Total Eons Cãtedra 
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CAMPOS DE LA FORMACION DOCENTE 
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 
 

 

 

Es precisamente en a! campo de Ia educaciOn que hoy se 

libra tal vez una de las batallas más decisivas en torno del 

significado. Están en juego, en esa lucha, los significados de 

lo social, de lo humano, de Jo politico, de Jo econOmico, de lo 

cultural y, de aquello que nos concierne, Jo educativo. En 

esa Jucha, Ia educacián es un campo de batalla estratégico. 

La educación no es solamente uno de los significados que 

estén siendo redefinidos: ella es el campo de confmntación 

de los diferentes significaclos 

Tomas Tadeu Da Silva; (1999) 
 

 

En el Campo de Ia [ormaciOn General, se propone analizar y reflexionar sobre el carécter 

complejo de Ia forma Ian docente coma trayectoria. Este se orienta a Ia comprensián de los 

fundamentos histOricos, filosOficos, económicos, polIticos, sociales, pedagOgicos y éticos del 

trabajo docente, analizando las posturas en tensiOn, de diversos contextos socio-educacionales 

y las subjetividades er interacciOn. 

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

en Ia FormaciOn Gerwral: relaciOn a iritegraciOn entre teorias y prãcticas, comprensiOn de las 

singularidades en el marco de regularidades (poner en diãlogo Ia mirada de Ia comUn y Ic 

diverso), fortalecimien’o de Ia enseñanza en contextos y dirnensiones complejas desde marcos 

conceptuales e interr-etativos, integraciOn de problemas y lenguajes, vinculaciOn entre las 

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

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

todas las carreras as onstruir marcos conceptuales para pensar y comprender las reaiidades 

sociales, culturales y Educativas, las institucianes y las practices docentes. 

Los aportes de este C  ampo apuntan a Ia selecciOn de ejes temáticos y problemáticas para Ia 
 

formaciOn de los futurc s docentes y su transferencia a diferentes contextos. 
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PRIMER ANO 
 

 

 

 

PedagogIa 
 

 

 

Formato: Asignatura 

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

Regimen de cursado  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La reflexiOn teórico — pedagOgica y Ia problematización de Ia  educaciôn  constituyen  aspectos 

centrales de Ia forma iôn docente ya que incorporan una lectura social, politica y  critica  de  La 

situaclOn   educativa. 

En este espacio se bundan los marcos teóricos que permiten comprender Ia educaciôn como 
 

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

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

Ia educaciOn, porque iesde los marcos referenciales se analizarán los.supuestos subyacentes 

a Las teorias y prãctic’s pedagágicas. 

El estudio de ras hutlLas del discurso pedagc5gico moderno, sus debates y desarrotlos en 

diferentes contextos, :1 Ia comprensián de quo Ia Pedagogia, tal como se La concibe en Ia 

actualidad, es producto do ese discurso que atraviesa fuertemente  las précticas escolares, 

resulta fundamentaL pra Ia formación docente iniciaL. 

La recuperaciOn de los procesos de producciOn, distribuciOn y apropiacián do saberes en los 
 

distintos  contextos  hh tôricos 
 

politicos y las crIticas que surgen en el siglo XX facilitará La 
 

construcción de marcis referenciaLes para Ia acción docente. En paraLeLo, el análisis de las 

corrientes de reflexië 1 pedagOgica, cle sus tradiciones, de sus probremas histOricos hará 

posibLe Ia comprensk 1  de las problemáticas contemporáneas y Las Prácticas cotidianas en Ia 

escuela. 
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Ejes de Contenidos 
 

Educación y pedagogla: significados, sentidos y rupturas 
 

Configuración histárica y polItica del campo pedagOgico. Los fundamentos antropolôgicos, 

filosóficos, polIticos, Dciológicos que subyacen a las teorias y a Las prácticas pedagógicas. 

Educaciôn y trans nisián. Problemäticas epistemolOgicas de Ia pedagogIa. Las 

transformaciones del :inculo Estado y EducaciOn. Problemáticas y perspectives pedagágicas 

do America Latina y A gentina. 
 

 

Los sujetos y discursos pedagOgicos: herencias y nuevas subjetividades 
 

Discursos pedagógiccs. PedagogizaciOn do Ia infancia y Ia escolarizaciOn del saber: del ninu al 

alumno. Tension ente homogenizaciOn e individualizaciOn. Reproductivismo. Pedagogias 

Iiberadoras. 

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

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

obligatoriedad. 
 

 

La escuela como es 1acio pedagOgico 
 

El surgimiento de Ia ‘scuela, su funciOn social. Desafios actuales: continuidades y rupturas. 

Contexto institucional  ‘ãulico. El lugar de los sujetos. 
 

 

Conocimiento y saber escolar 
 

LegitimaciOn del conc’cimiento en el campo educativo. TransmisiOn, nuevas tecnolOgicas y 

prácticas pedagOgicas  TransformaciOn del escenario pedagOgico en Ia sociedad actual. 
 

 

Bibliografia 
 

ANTELO, E Y ALLIAUJ, A. (2009) Los gajes deloficlo. Buenos Aires, Editorial Aique. 

CAMILLON1, A., CELMAN, S. y otros (1998). La EvaluaciOn de los afrendizajes en el debate 

didáctico contemporâreo. Buenos Aires, Editorial PaidOs. 

CARLI, S. (Comp.) (;999) De Ia famifla a ía escuela. Infancia, sociallzaciOn y subjetividad. 

Buenos Aires, Editoria Santillena. 
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CARR, W. y  KEMMIS, 5: (1986)  TeorIa critics  do ía ensefYanza.  Editorial MartInez  Roca. 

Barcelona. 

CARUSO, M; DUSSE!., I. (1996) Do Sarmiento a Los Simpson; Kapelusz; Bs. As. 
 

CASTILLON,   H.  (2011).  EpistemologIa  do  ía  PedagogIa.  Colombia.  Ediciones  EducaciOri  y 
 

Pedagogía. 
 

COMEN1O, J. (1922) flidáctica Magna. Editorial Reus. Madrid. 
 

CONTRERAS,  D. y otios. (2010) Investigar Ia experiencia  educativa. Madrid, Morata. 
 

COREA, C. Y LEWKCLNICZ, I. (2004) Pedagogía del Aburrido.  Buenos Aires, Editorial Paidos. 

DAVINI, M. C.  (1995) La formaciôn doconte en cuestiOn:  politics y pedagogia.  Cuestiones  de 

EducaciOn. Editorial P  idás, Bs. As. 

DAVINI, M.C (1995).  ..a formaciOn docente en cuestion: politics y pedagogia. Cuestiones de 

EducaciOn. Buenos Aires, Editorial PaidOs. 

DEWEY, J. (967) Expc riencia y educacion. Editorial Losada. Buenos Aires. 
 

DUSSEL, I. y CARUSO, M. (1999) LainvenciOn delaula. Buenos Aires, Exordio, Santillana. 

FERRY, G. (1990) Pedagogia do Ia formaciOn. Buenos Aires, Paidôs. 

FREIRE, P (1999) Peagogía de Ia Autonornía. Saberes necesarios para Ia práctica educativa. 
 

Mexico, Siglo XXI Edit res, 
 

FREIRE, P. (2002) Ca’tas a quien pretende ensehar. Argentina, Siglo XXI Editores. 
 

FRIGERIO, G. Y DIKNR, G. (Comp.) (2008) Educar: posiciones acerca do lo comün. Buenos 

Aires. Del Estante Edhorial. 

MARTINEZ BOOM, A y otro (2009). instancias y estancias do Is Pedagogia, Ia Pedagogia en 
 

movimiento. Universid.id de San Buenaventura, Bogota, Colombia. 
 

MORIN, E (1998) lntrcducciOn alpensamiento complejo. Barcelona, Gedisa 
 

MORIN, E. (1999) La t:abeza bien puesta. Buenos Aires, Nueva Visián. 

PUIGGROS, A. (Corn. .) (2007) Cartas a los educadores del siglo XXI. Buenos Aires, Editorial 

Galerna. 

ZULUAGA,   0.  (2003 Educación y PedagogIa una diferencia necesaria. En Pedagogfa y 

Episteniologla. Coopeativa Editorial Magisterio. 
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Didãctica General 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horai cãtedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La formaciôn en el cainpo de Ia didáctica tiene que reconocer su construcciOn histOrica y social 

en el marco tie proye.3tos educativos y sociales amplios. Reflexionar sobre Ia complejidad de 

las prãcticas de ensei:anza qua se desarrollan en escenarios institucionales particulares las 
 

escuelas- asi como Ia construcciôn de herramientas teOrico 
 

metodolôgicas implica pensar Ia 
 

enseñanza desde una perspective problematizadora y hermenéutica. 
 

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

de Ia enseñanza. Peisar, anafizar, visualizar las cornplefldades cia Ia acción docente, sus 

atravesarnientos soda tes, institucionales, históricos, interpersanales, i/ngUIsticas, psIquicas26. 

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

reconoce  como  ObjEto  de  estudio  a  Ia  enseñanza desde  una  perspective  teOrico  — 

epistemolágica  que  no sálo  permita  apropiarse  de determinados  conceptos,  categorias  y 

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

lncorpora edemas un perspective de formaciOn critico social que genere espacios para Ia 

lectura comprensiva  del  presente,  las principales  problemáticas  y desaffos  actuales  tie Ia 

escuela  y  el  lugar sociopolftico  que juegan  los trabajadores  de  Ia educacián.  Por ello  el 

recorrido  por  esta  u,idad  curricular  se  aborda  a  través  de  tres  ejes  que  tensionan  y 

problematizan el campo de Ia didáctica desde distintas miradas. 

El estudiante  podrá  ‘roblematizar  y  construir  herramientas  teáricas-  epistemolágicas  para 

pensar y disenar propt estee didécticas, articulando los tres campos tie formaciOn. 
 

 

 

 

 

26Aportes de os Institutos. 
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Ejes de Contenidos 
 

La constituciOn del ‘ampo de Ia didáctica: problematizaciOn de Ia enseñanza como su 

objeto de estudio 

Abordaj  epistemolágico  de  las  Ciencias  Sociales  y  Ia constitucián  de  Ia didáctica  coma 

disciplina. Su objeto dt! estudio. Tradiciones en la configuración disciplinarde Ia didactics. 

Problematizaciôn del campo de Ia didáctica: relaciones y tensiones. El lugàr de los sujetos, las 

précticas y Ia escuela. 
 

 

Curriculum como teto y contexto donde se desarrolla Ia enseñanza 
 

Conceptualizaciones Je curriculum. Enfoques teóricos actuales. Dimensiones palIticas, 

sociales, filosáficas, oedagOgicas, culturales, histOricas y econOmica de un Curriculum. 

ConstrucciOn y desarollo curricular: debates y tensiones. Contrato didáctico y transposiciOn 

didáctica. Agenda ped góica. 

 

Configuraciones did.cticas y prãctica docente 
 

RelaciOn didáctica — tactics docente. El lugar del conocimiento, Ia teoria, Ia práctica de Ia 

enseñanza y el currici lum. Su vinculaciôn con las teorias del conocimiento y Ia concepciôn del 

método. 

El problema del cono ;imiento en Ia escuela. La transposiciOn didactics. La perspectiva de Ia 
 

complejidad. La cons wccián metodolágica: propuestas Didácticas: SelecciOn y organización 

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

intereses de los estudantes de Ia formaciôn docente. La evaluaciOn coma parte del proceso de 

enseñanza: concepciones, enfoques. 
 

 

BibliografIa 
 

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

Morata, España. 

BERTONI, A. (1997) Los significados de Ia evaluacion educativa: alternativas teOricas. Editorial 

Kapelusz, Bs. As. 

CAMILLIONI, A. y otrs; (2007) El Saber didáctico. Editorial PaidOs. Buenos Aires. 
 

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

didáctico contemporár eo. Editorial Paidós. Buenos Aires. 
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CAMILLONI A., EDEL STEIN, G. y otros, (1996) Corrientes didâctIcas contemporéneas.  Pai’.lôs 

 

Educador 1996 
 

CHEVALLARD, Y. (1C97) La transposiciOn didáctica. Editorial Aique. Buenos Aires. 

DE ALBA, A. (1995) Curriculum, mito yperspectivas. Miño y Dáviia. Buenos Aires 

DIAZ BARRIGA, A. (1391) Didáctica, aportes para una polémica. Capitulo 1: Notas en relaciOn 

con ía didáctica. Edito ial Rei. Buenos Aires. 

FREIRE, P Y GIRQLX, H. (1990) La naturaleza poiltica de ía educaciOn.  Cultura, poder y 

llberación. PaidOs. 

FREIRE, P. (2003) C&rtas a quien pretende enseñar Siglo )(Xl Bs As. 
 

FREIRE, P (1999) Pe lagogIa de Ia autonomla. Saheres necesarios para Ia práctica educativa. 
 

S XXI, Buenos Aires. 
 

FREIRE, P (1993) PeCagogIa de Ia esperanza. Editorial Siglo XXI. Mexico. 

GIROUX, H. (1992) Ttvria yresistencia en educaciOn. Editorial Siglo XXI. Madrid. 

LARROSAJ J. (1997) iscuela, podery  SubjetivaciOn. Ediciones de La Piqueta.  Madrid. 

LITVVIN, 2. (2008) El r’ficio de enseflar  Condiciones y contextos. Editorial PaidOs. 

MATEC,  J:  (2000)  L.:  evaluación   educativa,  su  práctica  y  otras  metáforas.  Cuadernos  de 

EducaciOn N° 33. Editcirial Horsori. España. 

MEIRIE1J, P. (2001) L; opciOn de educar: Etica y Pedagogia. Editorial Octaedro. 
 

MEIRIEU, P. (2005) Carta a un joven profesor. Editorial Laerte. 

MEIRIELJ, P. (1998) Farikestein Educador Editorial Laerte. 

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

XX’. Editorial Ariel. Buc- nos Aires. 

SALEME, M. (1997) D9cires. Narvaja editores. COrdoba. 
 

SCHLEMENSON, 5. (1996) El aprendizaje: un encuentro de sentidos .Kapelusz Bs. As. 
 

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

curriculum. Selo Horizunte, Autentica. 

TERIGI, F. y DIKER, 0. (1997) La formaciOn de maestros yprofesores. Hojas de ruta, Editorial 

Piados, Buenos Aires. 
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Oralidad, Lectura, Escritura y TIC 
 

 

Formato: Taller 
 

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

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

Regimen de cursado   anual 

 

Marco Orientador 
 

Los procosos do loctura y oscritura so vinculan con diforontos prácticas do lenguajo y 

ponsamionto do acuErdo aF ámbito a area de conocimionto  y a los modos particularos do 

circulaciOn de los disc’ irsos. 

El ãmbito do Ia Edi. caciOn Suporior no os una oxcopcián: hay prácticas do longuajo y 

ponsamionto quo le sin propias, modos instituidos do circulaciOn do Ia palabra, do vaiidaciOn 

do Ia misma, condicio os de produccián y socializaciOn de los conocimiontos. 

Proponor un tailor & estas caracterIsticas en oF comionzo do ia barrora doconte implica 

proguntarso cuál es is relaciOn do Ia ioctura, Ia oscritura con oF aprendizajo. 

Leer y escribir son pricesos cognitivos quo se aprenden Ieyondo y escribiendo, y a partir do 

reflexiones posterioro sabre osas prãcticas. Asimismo se haco necesaria una reflexión sobre 

los modos en quo -stos procesos so construyon en contextos y culturas diversas que 

evidencian el fonOmor o do sociaiizacic5n tocnolOgica do las nuevas gonoracionos. 

Desde esta perspecti a, el trabajo del Taller se orientará a quo los alumnos dosarrollon sus 

propios modos de co9strucciôn, organizaciôn y comunicaciOn del conocimiento, ya quo los 

modos do indagar, a render y pensar on las distintas areas están estrechamonto vinculados 

con modos do leer y e cribir, y con los soportes quo Se utilizan. 
 

Por esta particular r laciOn entre iectura, escritura y prcticas de oralidad con los modos 

peculiares do ser el di:..curso en las distintas areas disciplinares, el trabajo sobre los discursos y 

los toxtos  no puede star desvncuiado  dei contenido de los mismos y se hace necosario el 
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Ejes do contenidos 
 

Lectura, escritura y cralidad académica 
 

Escritura y lectura corrio procesos en relación con Ia subjetividad. Leer y escribir: prácticas 

histOricas. Escritura aadémica: género discursivo, estilo, destinatarios, produccián y revision, 

documentaciOn y referancias bibliográficas. 

Lectura académica: exposiciOn y argumentaciôn. Textos, paratextos e hipertextos. Aspectos 

grãficos y soportes teiuaIes. 

La gramática en los  wocesos de lectura y escritura: su vinculaciOn con Ia construcciôn de 

sentido. La normativa. 
 

 

Tic y Educación 
 

Las TIC, procesos de zirculaciOn, consumo y producciOn de informaciOn y comunicaciOn como 

objeto de problematizkciOn constante. La relación entre las transformaciones sociales, politicas 

y culturales y los camlios tecnolOgicos. ComunicaciOn y educaciOn en el escenario actual. 
 

 

Ensenanzas y aprenc izajes en escenarios virtuales 

ReconfiguraciOn de Ia; prácticas de lectura y escritura: nexos, conexiOn y tramas. Textualidad 

mUltiple. Hipertexto efr’ctrOnico. 
 

 

Bibliografla 
 

ALVARADO,  M. Y O ROS (2001). Entre Ilneas. Teorlas y enfoques en Ia enseñanza de Ia 

escritura, Ia gramática y Ia literature, Bs. As., FLACSO Manantial 

ARNOUX, E., Y OTROS (1999). Taieres de lecture y escritura, Bs.As., Eudeba 
 

ARNOUX, E., y otros (2002) La lecture y Ia escritura en Ia Universidad, Eudeba, Buenos Aires. 

BAS A. y otros (2001) Escribir: apuntes sobre una práctica, Eudeba, Buenos Aires. 

BLANCHE -  BENVEN:STE, C. (1998). Estudios IinguIsticos sobre Ia relaciOn entre oralidad y 

escritura, Barcelona, Cedisa 

BOMBINI,  C.  (2006).. “Précticas  de  lectura.  Una  perspectiva  sociocultural”.  En Lengue  y 
 

Literature. Practices da enseñanza, perspectives y propuestas. Santa Fe: Universidad Nacional 

del Litoral. 

BURBULES,  N.  y  C/LLLISTER,  T.  (2006);  EducaciOn:  riesgos  y  promesas   de  las  nuevas 
 

tecnologIas de Ia inforriaciOn, Gránica, Ba As. 
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CARLINO,  P.  (2005) Escribir,  leer y  aprender  en  Ia  universidad.  Una introduccion  a  Ia 

alfabetizaciOn acadérn’ca, Fondo de cultura económica, Buenos Aires. 

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

alfabetizaciOn académ.’ca. Bs.As., Fondo de Cultura Econámica. 
 

CASSANY, D. (1998). Reparar Ia escritura. Didáctica do Ia correccián do Jo escrito. Barcelona, 

Grào. 

CASSANY, D. (2006). Tras las lIneas. Sobre ía lecture contemporánea. Barcelona, Anagrama 

CASSANY, D. (2003) )escribir el escribir. COmo se aprende a escribir. Barcelona, Paidás. 

CHARTIER,  R.  (19G1);  Plume  do  ganso,  libro  do  letras,  010  do  viajero,  Universidad 

Iberoamericana, Mexico. 

FERNÁNDEZ   BRAVO,  A.  y  TORRE,   C.  (2003),  IntroducciOn   a  ía  escritura  universitaria, 
 

Granica, Montevideo. 
 

LANDOW, G (1995). l-1ipertexto, PaidOs, Barcelona. 
 

LARROSA J (1995) E.cuela, poder, subjetivaciOn,  La piqueta, Madrid. 

LARROSA  J. (1996) L iexperiencia  de ía Iectura, Laertes, Barcelona. 

MILIAN M. Y CAMPS A (2000).El papel de ía actividad metalingQistica en el aprendizaje de ía 
 

escritura, Homo Sapieis, Rosario. 
 

ONG, W. (1987) Oralk.:ad y escritura, tecnologIa do Ia palabra, FCE, Mexico. 
 

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

PaidOs. 

OLSON, 0. y TORRANCE, N. (1998). Cultura escrita yoraildact Bs. As., Gedisa 
 

ONG, W. (1987) Ora dad y ascritura. Tecnologias de Ia palabra. Mexico, Fondo de Cultura 

Econámica, seleccián e páginas. 

PETIT, M. (1999) Nu( vos acercamientos a IosjOvenes y Ia lecture. Mexico, Fondo de Cultura 
 

Económica 
 

PETRUCCI, A. (1999) 4lfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona, Gedisa 
 

R.A.E. (1999). Ortogre0’ia de Ia lengua espaf5oia. Madrid, Espasa Calpe, selección de páginas. 
 

R.A.E.  (2009)  Nueva  gramática  do Ia lengua  españoJa.  Madrid,  Espasa  Calpe,  selección  de 

páginas. 

CASTELLS,  MANUEL   (2005):  La era de Ia informaciOn”   (volurnen  1) EconomIa,  sociedad  y 
 

cultura. La sociedad ci red. Madrid: Coleccián Libros singulares. 
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CICALESE, GABRIELA (2010): ComunicaciOn comunitaria. Apuntes para abordailas 

dimensiones cia Ia cor. sfrucción colectiva. Buenos Aires: La Crujia. Apuntes de comunicaciOn. 

HUERGO,  JORGE  (000):  Culture  escolar,  culture  mediática.  Intersecciones.   Colombia: 

Universidad Pedagógi :a Nacional. CACE. 

KAPLLJN, MARIO (1994): “Del educando oyente al educando hablante”, en Perspectives de Ia 

ComunicaciOn. Educe :ion en tiempos de eclipse. Buenos Aires: Lumen Humanitas. 

PISCITELLI,      ALEJA JDRO      (1991).     “La     digitalizaciôn      de      La      palabra.      Metamedios, 
 

reestructuraciOn del siquismo y planetarizacián”. Ponencia presentada al Seminario sobre 

ComunicaciOn y Ciencias Sociales organizado por FELAFACS en Colombia, 1991. Citado por 

Maria Teresa Quiroz en “Educar en Ia ComunicaciOn/Comunicar en Ia Educación”, en 

ComunicaciOn y  E.iucación  como  campos  problemáticos  desde  una  perspective 

epistemolOgica. 

PRIETO CASTILLO, DANiEL (2004): La comunicación en Ia educaciOn. Buenos Aires: La 

Crujia Ediciones. 

Quiroz Maria Teresa an VVAA, “Educar en Ia comunicaciôn/Comunicar en Ia educación” en 

ComunicaciOn y Educacián como campos pro blemáticos desde una perspective 

epistemolOgica. Faculad de Ciencias de Ia EducaciOn. Universidad Nacional de Entre RIos. 

ISBN 950-698-01 1-X. 

MC.EWAN Y KlERA E. (Comps.) La Narrative en Ia enseñanza, el aprendizaje y Ia 

investigaciOn. Amorroru Editores, 1995. 

MEIRIEU P. El signffi ‘ado de educar en un mundo sin referencias. Conferencia dictada el 27 

junio         2006.Minhierio          de          Educación          Ciencia          y          TecnologIa, 

www. me.qov.ar/curriform!meirieu . html, 2006. 
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Corporeidad, ..Juego y Lenguajes ArtIsticos 
 

 

 

Formato: Taller 
 

Carga horaria para ef estudiante: 3 horas càtedra serrianales. 2 horas reloj 
 

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

Aries Plãsticas), 2 hor ts cátedra (Perfil Musics) 
 

Regimen de cursado anual 
 

 

 

 

Marco Orientador 
 

La cultura, dice Roland Barthes27, es un campo de dispersion de los lenguajes, y el estallido de 

Ia Ilamada cultura de r’iasas ha contribuido a profundizar su carécter heterOclito. En Ia sociedad 

de Ia cultura de masns, todo habla. La proliferaciOn de significantes, Ia irrupciOn de nuevas 

concepciones estética ysoportes derivados del desarrollo tecnolOgico hacen más compleja Ia 

reflexiOn sobre los diferentes lenguajes. 

Asumir esta complejid d sin intentar reducirla o compartirnentarla requiere una reflexiOn sobre 
 

los modos en que organizamos y significamos nuestras sensaciones, percepciones, 

emociones, pensamieritos, a través de nuestras experiencias vinculares y sociales. 

Este taller se orienta,  ntonces, a sensibilizar a los alumnos a partir de La experimentaciOn  con 
 

los diferentes lenguaes, a Ia frecuentaciOn de diversas manifestaciones artIsticas y a Ia 

reflexiOn acerca de cO no los nuevos modos de producciOn y circulaciOn, asi como Ia diversidad 

de soportes, generar relaciones inéditas entre cuerpo, lenguaje y percepciOn, social e 

histOricamente situadus. Estos procesos tienen como propOsito que los alumnos observen 

crIticamente todas s configuraciones de movimiento y sentido socialmente valoradas, 

desnaturalizando las prácticas instituidas. 

Es necesario desarro’:ar en Ia formaciOn inicial una disposicián lüdico motriz para La acciOn, 

expresiOn y comunic ciOn que le permits a los estudiantes, a partir de sus recorridos 

experienciales, una cc’-nprensiOn de estos mismos procesos en sus prácticas pedagOgicas. 
 

 

 

 

 
27 

BARTHES R. (2009). 1. .cusurro del lenguaje. Más alid de lapalabray Ia escritua. Paidôs. Barcelona. 
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El formato taller de t sta unidad curricular ha de posibilitar que los diferentes lenguajes y 

disciplinas se integren total o parcialmente en torno a los ejes propuestos a partir de diferentes 

proyectos que diseñer e iniplementen los docentes responsables. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

La corporeidad: biog.afIas e identidades 
 

Cuerpo, vmncuio y su $tividad.  Condiciones  niateriaies y simbOlicas  de producciOn de las 

prácticas corporales eu los docentes. El cuerpo como construcciOn social, politica y cultural. 

Diálogo entre sociedaci y construcciôn de identidades. El sujeto como intérprete de sus propios 

procesos.  El sujeto, us procesos  creativos  a través  del cuerpo,  el juego,  Ia imagen y  Ia 

tecnologfa (percepciór, sensibilidad, intuición, espontaneidad, creatividad e innovaciOn). 
 

 

Apertura a otros mocos de comunicaciôn y expresiOn 
 

Disponibilidad corpora’ para jugar, expresarse, comunicarse, interaccionar colaborativamente, 

en cooperaciOn y oposiciôn. El carácter integrador del hecho estético. Nuevos lenguajes de 

exprésiôn y comunicac iOn corporal. 
 

 

Prãcticas pedagógic*s y los distintos lenguajes 
 

CreaciOn y producciOr a través de diferentes lenguajes. Redescubrimiento en las relaciones de 

confianza y Ia prodLJciOn de mensaje con intencionalidad expresiva  y  comunicativa.  La 

identidad cultural vinculada  con la sociedad actual y Ia instituciOn educativa. 
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SEGUNDO AiIO 
 

 

 

 

 

Filosofla 
 

 

 

Formato: Asignatura 

Carga horaria: 3 hors; cátedra sen’ianales. 2 horas reloj semanales 
 

Regimen de cursado  anual 
 

 

 

Marco Orientador 
 

La filosofla, desde Ia acionalidad y Ia pasiOn, problematiza las grandes cuestiones que han 

afectado y afectan al ujeto, 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-filôsofos más 

importantes y sus refltxiones para encontrar, mediante Ia razôn 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 permite mostrar que los sujetos no estamos 

aisJados, sino inciuid s en una compleja red de relaciones histáricas, sociales, politicas, 

culturales que orientar y condicionan nuestro pensar. 

Desde esta mirada, dcsde un análisis histOrico y contextual de las corrientes del pensamiento 

más significativas, se pretende que Ia filosofia deje su huella en los estudiantes, que abra 

caminos al cuestion imiento, a Ia interrogaciOn de nuestra propia realidad, buscando 

respuestas con fundarientos. 

Las propuestas pedagógicas deberán asegurar el tratamiento interdisciplinario y 

contextualizado de loL conocimientos de filosofia, y de esta manera articular conocimientos 

filosOficos con diferen es contenidos y modos discursivos en las ciencias naturales, humanas, 

en las artes y en otras producciones culturales: La filosofla puede cooperar decisivamente en el 

trabajo de articulaciOn de los diversos sistemas teOricos y conceptuales curriculares.28 
 

 

 

28FEITOSA, CH. (2005) Duestiones filosOficas - metodo!Ogicas. Noveduc. N°169. 
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Ejes do Contenidos 
 

lntroducción a Ia Prcblemática filosOfica 
 

Configuraciones  histOricas,  sociales,  politicas y epistemolOgicas  en reIación  a Sujeto,  politica, 

conocimiento,  educacbn,  ética y estética. 

Historicidad del can p0   de   Ia  filosofla. Tensiones y   debates actuales. Pensamiento 

latinoamericano. 
 

 

Reflexión epistemolt5gica: miradas acerca del conocimiento 
 

La Epistemologia div€rsos modos de abordarla. Perspectivas y anélisis de las ciencias y el 

conocimiento. La sib aciôn actual de Ia epistemologia: supuestos, debates y tensiones. 

Construcciones episte nolôgicas en el campo de Ia quimica. 
 

 

Filosofia y Educaciór: entramados y sentidos 
 

Experiencia.  Saber.  I-’erencias.  EducaciOn  coma  deseo  de  conocer.  ProblematizaciOn  de  Ia 

dado. Sentidos de eduzar. Supuestos epistemolOgicos y politicos en las prácticas docentes. 
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GARCIA  cANCLINI,  N.  (1990)  Culturas  hibridas.  Estrategias  para  entrar  y  salir  de  Ia 

modernidad, Mexico (c2rijalbo). 

HERLINGHAUS,  HEF MANNIWALTER, MONIKA.  (1994)  Posmodernidad en  Ia  periferia. 
 

Enfoques !atirioarnerk nos de Ia nueva teoria cultural. Langer, Berlin. 
 

HERNANDEZ PACHEDO, J. (1996) Corrientes actuales de filosofla. Ed. Tecnos. Madrid. 

KUSCH, R. (2011) Geicultura del horubre americano. Editorial FundaciOn Ross. 

LOBOSCO, M. (2005) FiosofIa fuera de los muros. Noveduc. N°169 

ONFRAY,  M. (2005). Antirnanual  de Filosofia. Lecciones socráticas  y alternativas.  Madrid. 
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RICHARD,  N.  (1994  Latinoamérica  y  Ia  posmodernidad  en:  i-lerlinghaus/  Waiter  (ads.) 

Posmodernidad en Ia ‘,eriferia. 
 

 

 

 

 

Historia Socia’ y Poiltica Argentina y Latinoamericana 
 

 

Formato: Asignatura 

Carga horaria: 3 hors; cätedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La Historia en tanto diciplina dcl campo de las Ciencias Sociales es un discurso acerca de los 

modos de configurack n de las sociedades en ci tiempo. Su denominaciOn -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 niieds, sus proyectos. 

Es desde este espac o que intentarernos  interpretar, cornprender, reflexionar Ia Historia de 

Argentina y Latinoar’érica incorporando los sujetos colectivos e individuales que fueron 

excluidos y silenciadt s. Apelaremos a los indicios, preguntas, sospechas que desde este 

presente nos permitar explicar los procesos histôricos y su articulaciOn con las biografIas para 

que no se ignoren ms las contundencias de esos procesos en las biografias de otros y de 

nosotros, sin dejar de lado ningCin relato oral o escrito, ya que las problemáticas y sujetos que 
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Ia historia aCm no ha r arrado aparecen siempre en algCIn canto popular una copla o es escri’ta 

por un poeta que, Ben: ible, siente Ia responsabilidad de escribir y contar 

Con Ia pretensiOn de reer en nuestro lugar protagOnico y que junto a otros no somos meros 

espectadores, sino co structores de proyectos colectivos, donde las rnemorias individuales se 

aünan en las memorlas colectivas de los pueblos, reconocemos a Ia Historia como ciencia y a 

esta unidad curricular como crucial para comprender a interpretar el presente de Argentina y 

Latinoamérica aID inc uida. Esto no significa de ninguna manera olvidar o menoscabar el 

contexto internacional pars explicar los procesos de construcciOn de las regiones econOmicas, 

los intereses politicos que intervienen en las decisiones de poder, Is diferente percepciOn del 

tiempo, las desigualdtides e injusticias que marcan las diferencias culturales y sociales. En 

consonancia con ello vincular el aula y su mundo con los otros munctos que interactUan 

construyendo las relacones sociales que nos atraviesan y constituyen. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Problemas teóricos, metodolôgicos e historiográficos en torno a Ia Historia Social y 

politica de Latinoamc’rica y Argentina 

Conceptualizaciones.  ‘eriodizaciones. 
 

 

La disoluciOn del orcen colonial y el surgimiento de los Estados Modernos 
 

Tipos de sociedades en el siglo XV: originarias y  europeas. Dimensiones politica, social, 

econômica, ideoI6gici-reIigiosa, técnico-cientifica y cultural. Conquista y colonizaciOn de 

America en el contextr de Ia expansiOn capitalists 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 ce Ia RevoluciOn Industrial, el crecimiento del comercio internacional y las 

revoluciones dernocr&:ico burguesas. El triunfo del librecambismo y Ia influencia decisiva de 

Inglaterra. Los Estadts modernos constitucionales. El caudillismo. El Estado oligárquico. El 

conflicto social y Ia arraliaciOn del principio de ciudadania poiltica. 
 

 

La construcción de     democracia en las sociedades latinoamericanas 

Contexto internacion.I de dos modelos en pugna (capitalismo y socialismo) y nuevos 

colonialismos. Modeloi de acum•laciOn y estructura social: modelo agroexportador, modelo de 
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industrialización por s’jstituciOn de irnportaciones y modelo rentIstico financiero. Movimientos 

sociales y polIticos. Populismo y Estado de Bienestar. Decadencia de Inglaterra y emergencia 

de EEUU como nuevapotencia mundial. Luchas y resistencias en el contexto de Ia Guerra Fria. 

Dictaduras y violación Je los Derechos Humanos. Mestizaje e hibridacián. 
 

 

La transición democrática en America Latina y el Estado neoliberal 
 

La herencia de las dicaduras militares. La transiciOn a Ia democracia poiltica. El neoliberalismo 

de los ‘90. Aumento ..Ie Ia pobreza y desigualdad social. Movimientos sociales e integracián 

latinoamericana. El fotalecimiento de los pueblos originarios. La especulaciOn financiera y Ia 

crisis del orden eco”iOmico mundial. Crisis del 2001. Movimientos sociales y proyectos 

latinoamericanos actuiiles 
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Psicologia  Educacional 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

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

Regimen de cursado  anual 

 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricula’ tiene como principal objetivo aportar a los estudiantes una trama de 

conocimientos signifzativos para construir desde diferentes aproximaciones teOricas, 

conceptos y reflexion s acerca de los sujetos, su constituciOn, los modos de aprender, de 

conocer y de socializs se on eJiferentes escenarios educativos mosfrando los alcances y limites 

do los diforentes moth los psicológicos y do aprendizaje29 

Es necesario un deb. ite profundo en Ia formaciOn do los nuevos docentes que los lleve al 

conocimiento y a Is reflexiôn sobre las transformaciones actuales y a los efectos de 

desubjetivaciOn, obsevados en las nuevas formas de presentarse hoy las infancias, en las 

nuevas filiaciones de I  identidades juveniles y en las corifiguraciones de los adultos. 
 

 

 

29Recomendaciones  par    Ia elaboración  de  los diseños  curriculares.  Campo  de  Ia  Formación General, 

2008: 19. 
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Es necesario recuperar los nuevos modos de producciôn de las subjetividades y delinoar otros 

escenarios posibles, bscar nuevas narrativas escolares, analizar nuevos sentidos de historias, 

de representaciones, quo posibiliten a Los niños, jOvenes y adultos encontrar sus propias 

significaciones en Las . Jiferentes formas de transitar sus vidas. 

Pensar estas proble riáticas desde Ia FormaciOn General y desde Ia unidad curricular 

Psicologla Educacion ii significa incLuir nuevas perspectivas teóricas, categorfas, conceptos y 

refLexiones para su análisis y un abordaje donde puedan entrecruzarse Los aportes 

provenientes de Los di erentes campos. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

El campo de las Psicologias: aportes y debates epistemolOgicos 
 

Abordajes segün eL carnpo, enfoques, teorias psicolOgicas, y sujetos que ellas definen. Historia 

de Ia relacián pshologia y educaciOn: aplicacionisrno y reduccionismo. Rupturas 

epistemolágicas, con’inuidades y discontinuidades. TensiOn entre Ia homogeneidad y Ia 

atenciOn a Ia diversidad en La ensoñanza escolar rnoderna. 

 

El aprendizaje escohr: aportes desde las diferentes teorlas 
 

Las particularidades del aprendizaje y Ia construcciOn de conocimiento en Ia escuela. 

Conocimiento cotidiario, escolar y cientIfico. Enfoques  generales sobre Los  procesos  do 

enseñanza y aprend zaje. El proceso do aprendizaje:  dimensiones  afectivas,  cognitivas, 

lingUIstica y social. Ajunos criterios do progroso en oL aprondizajo  escolar:  ol desarrollo  de 

formas “descontextuazadas” do uso do los signos y La creciente autonomia. Anãlisis do los 

disRositivos   tipo  andaniaje’. 
 

 

Problemas y perspectivas teOricas: desarrollo, aprendizaje y enseñanza 
 

RevisiOn de las porsptctivas evolutivas. Critica a las visionos naturalistas del desarrollo. 

Las miradas centradas en eL sujeto, Ia interacciOn y ol desarrollo. El sujeto epistémico: Ia 

construcciOn de las esructuras cognoscitivas. Estructura y genesis y los factores del desarrollo 

de La  inteligencia. El sujoto sociocultural: aprendizajo dosdo La porspectiva cognitiva. Los 

procosos de razonarr ento, aprendizaje y cogniciOn. Sujeto psiquico: constituciOn del aparato 

psIquico: do-constituci5n originaria, Ia alteridad constitutiva, Ia intersubjetividad. La constituciOn 

del sujeto como sujete del deseo. Los procosos inconsciontes implicados on La rolación docente 
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— alumno: procesos cc transferencias, identificacián, sublimacián. Análisis y comprensián de 

las problernáticas afec :ivas y socio- afectivas que se suscitan en Ia relacián docente - alumno. 
 

 

Prácticas educativas, abordaje desde una perspectiva psicoeducativa 
 

El problema de Ia mo ivacián y el desarrollo  de estrategias  de aprendizaje  autorregulado.  Las 

interacciones   en   el   ula  y   los   procesos   de   enseñanza   y   aprendizaje.   La  variedad   de 

modalidades de interaciOn docente. Interacciones docente alumnos y entre pares. 
 

Relaciôn docente y &vumno: asimetrfa y autoridad.  Su influencia sobre Ia motivacián y las 

posibilidades de aprol. iaciOn e identificaciOn. Concepciones sobre el fracaso escolar: aportes y 

discusiones 
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Educación Sexual Integral 
 

 

 

Formato: Seminarlo - taller 
 

Carga horaria: 2 hore   cátedra semanales. Ihora 20 minutos reloj semanäles 

Regimen de cursado   anual 

 

Marco Orientador 
 

Las poilticas educathas vigentes consideran importante incluir en un proyecto curricular Ia 

educacion sexual integral que articuLe  aspectos epistemolôgicos, biolOgicos, psicolOgicos, 

sociales, afectivos, éti os, religiosos, espirituaLes, jurIdicos y pedagOgicos. 

Pensar en una educ aciOn sexual integral, interdisciplinaria, es superar el  reduccionismo 

biolOgico y ubicarla c’mo un eslabOn relacionaL dentro de Las diferentes cuLturas. Es dialogar 

con otros saberes, pruvenientes de Ia antropologla, de las historiograflas, de La biologla, de La 

sexologla, de las ciercias de La salud, de La ética, de Ia sociologla, de La poLItica, buscando 

comprender cuáLes sn las formas y las modaLiclades de reLaciOn consigo rnisrno y con Los 

otros, por Las que cadi. uno se cionstituye y se reconoce como sujeto. 

Hoy se espera que ca Ja docente pueda transmitir saberes sobre sexualidad. Para eLlo, durante 
 

La formacióp inicial, s hace necesaria Ia resignificaciOn de los conocimientos acerca de Ia 

sexuaLidad y La genita dad, de las conductas y prácticas sexuales, de las reglas y normas que 

se apoyan en institucines reLigiosas, judiciales, pedagOgicas y médicas, de las subjetividacies 

producidas desde esti campo, y, de ese modo, estar en condiciones de analizar los contextos 

a los que se ha asocido histOricamente la sexualidad y las prácticas discursivas que se fueron 

construyendo sobre e! a. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Pluralidad de enfoqvs sobre Ia sexualidad 

Interpretaciones desd’ Ia socioLogia,  antropologla,  historia y psicologia.  Enfoques actuaLes  de 

Ia sexualidad. Repres On, vigilancia, normaLizaciOn. Maltrato, vioLericia familiar. Abuso sexual. 

Control y subordinaciOi en las relaciones de género. MercantilizabiOn. 
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Los saberes referidos a los cuerpos, Ia subjetividad y Ia sexualidad 

EducaciOn y promociO 1 de Ia sarud. Autoestima. VInculos interpersonales y grupales, el género 

como categorla relacic nal en Ia historia. MandatOs culturales. Roles y estereotipos. 
 

 

Educación sexual en Ia escuela 

La escuela como iugr de construcciOn de subjetividades. La sexualidad como parke de la 

condiciOn humana. N adios de comunicaciOn y sexualidad. Responsabilidades y derechos. 

Desarrollo de Ia confianza, libertad y seguridad. La educacián sexual comb temática transversal 

en Ia Educación Secundaria. 
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Leyes 
 

LEY N° 23.849 .Aprobiciôn de Ia ConvenciOn sobre los Derechos del Niño. 
 

LEY NACIONAL N° 2E:.150. Programa Nacional de EducaciOn Sexual Integral. Buenos Aires 

LEY NACIONAL N° 2:.673: Programa Nacional de Salud Sexual y Procreacián Responsable. 

Buenos Aires. 
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TERCERANO 
 

 

 

 

Historia de Ia Educación Argentina 
 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 horas cátedra semanales. 2 horas relo) semanales 

Regimen do cursado   anual 

 

 

Marco Orientador 
 

La formacián docentc puede pensarse como un proceso reflexivo, •entendido en un doble 

sentido. Por un lade, con Ia necesidad de generar en los sujetos involucrados un compromiso 

de activa reflexiôn cerca de sus prácticas y de los postulados teOricos subyacentes: 

lineamientos socio-p&ticos, concepciones pedagágicas, referentes filosóficos que demarcan Ia 

nocián de sujeto que  a nos impone. Por otro lado, despertar una actitud de bUsqueda personal 

y colectiva que pe mita determinar las configuraciones emocionales, profesionales y 

autobiográficas que ckn 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 sobri Ia enseñanza, de las relaciones entre sociedad, estado y educaciOn a Ia 

luz de los desarrollos iistóricos, sociales y politicos es fundamental para analizar el presente y 

pensar en posibles fut iros. 
 

Desde Ia perspectiva iistOrica se plantea Ia comprensiOn de Ia educaciOn como producto de 

multiples luchas, con ingencias, arbitrariedades, legados y determinaciones. Se plantea un 

recorrido por Ia histo a del pensamiento pedagágico que encuadra los escenarios en cada 

nivel formativo, los pr cesos y matrices de origen y constitución de los sistemas educativos, las 

historias escolares, locales y biográficas, fortaleciendo el lugar del docente como sujeto de 

conocimiento, como parte y hacedor de culturas. 

Desde  [a  perspectiv&   polItica  y  social  se  piensa  en  el  anélisis  del  rol  del  estado  en  Ia 
 

configuracián de los sistemas educativos y de las polIticas de formación docente, las 

normativas como cor strucciones epocales vinculadas a procesos histáricos, institucionales, 

ideolágicos y sociales 
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Ejes de contenidos 
 

Procesos, prácticas j dIscursos educativos en el escenario argentino y latinoamericano 
 

en los inicios del Sistema Educativo 

Inicios del Sistema [ducativo Argentino: Ia dimensián politica de Ia educaciOn. Estado y 

Educaciôn. Papel del astado. Politica nacional, federal y provincial. Desarrollo histOrico de las 

principales corrientes )oliticas-pedagôgicas. Marco normativo del Sistema Educativo: Ia Ley N° 

1420 y Ia Ley AveIlan’da. Configuraciôn del ciiscurso normalista en Argentina y Latinoamérica. 

Controversias y acuerdos con Ia iglesia. ConsolidaciOn del sistema de formaciOn privada. 

Sistema Educativo Na )iOnaF: criticas y proyectos alternativos. Movimientos reformistas. Gremio 

docente: surgimiento y rol en Ia politica educativa. Tension entre EducaciOn y trabajo. 

EducaciOn Técnica: e cuelas técnicas y universidad obrera. Proyectos educativos autoritarios. 
 

 

Educaciôn y democricia 
 

Las Reformas Educat ‘as en los años 90: ReconfiguraciOn del Sistema Educativo Nacional. Ley 

Federal de EdLicaciO.. El papel de los organismos internacionales. Reposicionamiento del 

paper del Estado corn. regulador y garante de Ia educaciOn. La Ley Nacional de EducaciOn N° 

26.206. Modalidades de Ia educaciOn. La EducaciOn Secundaria: extensiOn de Ia 

obligatoriedad. La ley Je EducaciOn TOcnico Profe&onal. Ley de EducaciOn Provincial N° 9.890. 
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VIOR, S. y MISURACE\, M.R. (1998) Conservadurismo y formación de maestros. En Revsta 

Argentina de Educacien. Año XVI, N° 25, Buenos Aires. 
 

 

 

 

 

Sociologla de a EducaciOn 
 

 

 

Formato: Asignatura 

Carçja horaria: 3 hors; catedra semanales. 2 horas reloj semanales 

Regimen de cursado   anual 
 

 

 

Marco Orientador. 
 

El trabajo docente es ma prãctica social enmarcada en una instituciOn escolar, configurada por 

culturas, normas, histnrias, juegos de poder y atravesada por problemáticas familiares, socio- 

potiticas y ambientaes, y donde Ia tarea formative está orientada hacia las nuevas 

generaciones. 

En el marco de este c ntexto social y politico, Ia comprensián de las teorias sobre lo social y lo 

educativo, de sus coruextos de producciOn y de los discursos que disputan Ia hegemonia, es 

central para el posicio’iamiento ético-politico del docente. 

La perspectiva sociolOjica, desde los diferentes enfoques, permite interpretar Ia realidad socio- 
 

educativa, los conflicts de Ia sociedad contemporánea y el papel que juegan los procesos de 

escolarizaciOn en Ia i’ producciOn del orden social a en Ia generacián de nuevas experiencias 

educativas. 

Pensar Ia educaciOn y el eritramado social que se manifiesta en los contextos de Ia sociedad, a 

escuela y el aula, desde las perspectivas del orden y del conflicto, complejiza el análisis del 

campo educativo y ha, ‘ilita para intervenir con propuestas dinámicas y significativas. 

Desde esta unidad :urricular, se pretende construir una trarna conceptual que permita 

comprender Ia educa iOn como practice social e histOrica; problematizar esas prácticas y las 

formas de representEciOn que las atraviesan en un complejo escenario de crisis politica, 

econOmica y socio cu .ural; facihtar un proceso colectivo que apunte a Ia apropiaciOn crItica de 
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catogorlas sociológiccts quo aporten a ra compronsiOn do los desafios quo presenta Ia 

educación en Ia actua. .dad. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

lntroducciOn al pens.imiento sociolOgico en Educaciôn 
 

La oducaciOn y Ia etcuela on Pa Sociologia do Ia EducaciOn: un rocorrido por cuestionos 

histórico - sociales y liolIticas a partir de su conformaciOn. Sus preocupaciones actualos. Los 

movimiontos socialos / ía educaciOn. 
 

 

Las sociedades, las instituciones, las normas y los sujetos 
 

La crisis do ordon: Ia érdida do sontido do las institucionos. La socializacián on las toorias del 

ordon. Los procosos Jo apropiaciôn institucional. La sociodad como construcciOn social. La 

oducaciOn y Pa comunraciôn como dispositivos do producciOn do subjotividados 
 

 

Los procesos de rep:oducciOn y producciOn social y cultural 
 

Socioiogia jolitica do os proyectos oducativos. La funciOn social dol conocimiento. Campo do 

podor, oducacián y ‘ioloncia simbôlica on Ia oscuola. La Nuova Sociologia critica do Ia 

Educaciôn 
 

 

Las prácticas escola’es: vida cotidiana y ruptura de sentidos 
 

Sociologia de la vida Dotidiana. Escuola y vida cotidiana. Las prãcticas escolares: imaginario 

hegemOnico, sentido ornün y conciencia practice. Problemáticas socio-educativas: exclusion 

social, pobreza y desrciOn escolar desde un análisis socio-antropolOgico. La escuela como 

ospacio do trabajo y kgar do hospitalidad do los recién Ilegados30. Modos do organizaciOn. Las 

normativas educativas corno dispositivos do control do Ia salud do los/as docontos. 

Concopcionos y supL?stos acorca de bs deberes y dorochos escolaros de los/as docontos. 

TramitaciOn institudo al del malostar doconto. El cuerpo pedagogizado de los/as docentes. 

Subjetividacies. Relac Sn de los cuerpos con el poder, ía norma, los códigos, los sentimientos, 

su libertad. 
 

 

 

FRICERIO G. Y DIK  R G. (Comps) (2004)  La transinisiOn en las sociedades. las instituciones y lox .cujetos. 

Noveduc.  csM, 
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Análisis y Organización de las Instituciones Educativas 
 

 

 

Formato: Seminario- aller 
 

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

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La presencia de este seminario en el campo de Ia formación general, tiene como propósito 

profundizar, recuperar y articular contenidos desarrollados en los tres campos: de Ia FormaciOn 

General, de Ia Forma:ión Especifica y de Ia FormaciOn en Ia Práctica Profesional. En él se 

pretende: promover l análisis de las instituciOn educativa coma objeto de conocimiento 

complejo y especIf to, favoreciendo Ia construcción de un conocimiento crItico y 

problematizador; brinoar elementos teOricos conceptuales que faciliten Ia comprensián de las 

prácticas y dinámicas nstitucionales en contexto, a fin de poner en tensiOn Ia funciOn social que 

cumple laescuela; id’,ntiuicar las tensiones propias de Ia dinámica institucional en Ja que se 
 

ponen en juego lo insituido y Ia instituyente, las distintas miradas de los sujetos institucionales, 

los mandatos fundaconales, las expectativas, los proyectos, los valores, los modos de 

comunicaciôn, las re&aciones de poder; generar procesos colectivos de construcciOn de 

herramientas metodol5gicas para favorecer el análisis e interpretaciOn de las instituciones 

educativas, en un cpntexto de crisis superando €1 reduccionismo de las concepciones 

administrativas y empr?sariales. 

En esta unidad curr tular se posibilita Ia construcciOn de conocimientos —dada que el 

sen’iinario es un espcio teOrico—. como tambiOn alternativas de sensibilizaciOn —dado su 

carácter de taller— e’n el que  se recuperen experiencias, entendidas coma accianes de 

formaciOn que posibliten pensar Ia future inserciOn laboral en diversiciad de contextos  y 

dinámicas institudonaes, con diversidad cie sujetos, normativas y problemáticas. 

Es necesario que se r revean trabajos précticos que impliquen Ia articulaciOn de los contenidos 

con experiencras socin-culturales de las instituciones educativas y en eI trabajo en terreno de 

las prácticas docentes      - 
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Ejes de contenidos 
 

Distintas perspectiv. s teóricas que intentan explicar Ia instituciOn educativa Abordaje 

histórico-social. Coriplejidad y especificidad de las instituciones educativas coma 

construcciones social1s contextuadas  y constitutivas de subjetividades. Categorias teôricas 

para analizar Ia insftuciOn: conocimiento, cultura, trabajo docente, conflictos, mediaciOn, 

tiempo, espacio, pode, autonomla, comunicaciOn. 
 

 

La funciOn social de a escuela secundaria 
 

De Ia reproducciOn t Ia construcciOn crItica del conocimiento y Ia cultura. Caracteristicas 

predominantes de Ia ‘iinárnica y cultura institucional. Estilos y producciones instftucionales. 

Perspectivas de análl3is. La institution como espacio de constituciOn de 10 pUblico. Nuevos 

escenarios: educaciOr secundaria obligatoria. Marco Norniativo. EducaciOn Secundaria y sus 

Modalidades: sujetos     prãcticas situadas. 
 

 

Organización y demccratización del curriculum 
 

El Proyecto Formativo Institucional como construcciOn colectiva. CaracterIsticas especificas de 

su funciOn. GestiOn E ucativa. Definiciones, educativas y politicas, acordes al nivel. EvaluaciOn 

de los procesos instituionaIes ysus estrategias. 
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CUARTO A&O 
 

 

 

Derechos Humanos: Etica y Ciudadanla 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

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

Regimen de cursado  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

El tema de los derech )s humanos es hoy imprescindible en la agenda escolar; Ia formaciOn de 

ciudadanos y de duds lanas impone un sôlido conocimiento de este problema. 

Resulta ineludible ‘vinc lar los derechos humanos y el estado; es en ese territorio que gozamos 

o somos privados de los derechos qua éste crea y anula en distintos periodos histOricos y 

distintas politicas. Ap&-ece asi Ia relaciOn entre derechos humanos y Ia nociOn de vida, verdad, 

polItica, derecho (ley e scrita, palabra que crea, representa,  defiende desde lo simbólico aquello 

que creo). 

Es Ia experiencia de s pueblos Ia que impone incorporar al curriculum estos conocimientos 

que tienen que ver cc cuidar y proteger Ia dignidad humans. Es necesario reconocer el lugar 

especial que han terido los Derechos Humanos en nuestra provincia como asI tambn 

comprender el escena b histórico y social que les dieron lugar. Brindar los elementos politicos, 

epistemolOgicos y axle logicos que posibiliten Ia asunciOn de una ciudadanla plena, responsable 

y permitan crear, s&iccionar e implementar estrategias metodológicas que garanticen Ia 

vigencia, defensa y prtmoción de todos y cada uno de los Derechos Humanos. 

Este espacio no se lrnita a responder al aspecto didáctico del curriculum, sino que busca 

construir colectivamere, mediante acciones cotidianas que conjugar lo politico, social, étic  y 

Ia prãctica docente e’itendida como práctica social, y otorgar el lugar que deben tener los 

derechos humanos. 

Desde esta perspedi:va es fundamental trabajar esta unidad curricular recurriendo a Ia 

multiplicidad de medi s que posibiliten interpretar Ia realidad para comprenderla y debatirla 

desde una mirada crit a. 
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Ejes de contenidos 
 

Los derechos humar as una mirada histórica 
 

La historia de los der’chos humanos. La justicia, Ia equidad y Ia solidaridad. La tolerancia, Ia 

diversidad y eI pluralimo. La violencia simbólica, estructurat y directa. La libertad positiva y 

negativa. 
 

 

Ciudadania: construi;ciOn y sentidos en Ia sociedad actual 
 

Los estados de exc.çción: gobiernos autoritarios. Pertenencia, identidad y lucha por el 

reconocimiento. Autoromla, libertad y participaciOn. Movimientos sociales, muititud, carácter 

politico de Ia mera vid i. Construcción, deconstrucciOn y reconstrucción del pacto social. 
 

 

Derechos humanos,  tica y ciudadanla: tensiones para pensar ía educación y Ia préctica 

docente 

Relaciones entre ía ét ra y ía educaciOn. Posturas y reflexiones en relaciOn a (a (area docente. 

Problen,áticas actua(e2. 
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CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA 
 

 

 

Si queremos entender Ia ecfucacic5n como un proceso que va 

més  allé  de  Ia  adquisición   de  conocimiento  o  logro  de 

competencias,  y  pensarla en  reiación con  los   actos   de 

significaciOn  que  afectan  is  formaciOn  de  los  sujetos,  es 

necesario precisar qué se entiende por sujeto, su relociOn con 

el mundo y con los otros, y el modo en que define su identidad. 

M. E. Candioti de De Zan. 
 

 

 

El campo de ía formacián especIfica, en primer luger, se construye en torno a Ia centralidad del 

sujeto, quiért es el qu1e aprende?, ,qué aprende’?, tcómo Ic hace? Se piensa at sujeto en una 

doble dimensiOn: los estudiantes futures formadores y los estudiantes que éstos formarán. 

Esta centralidad obed.3ce a que pensamos el conocimiento desde el sujeto como productor y 

creemos que es neesario volver Ia mirada a algunas tradiciones que Ia racionalidad 

logocéntrica no ingent amente exduyó. 

En segundo lugar proj1onemos pensar Ia problemática del objeto de estudio de cada una de las 

disciplinas que form€, el campo desde una perspectiva histOrica que incluya Ia reflexiOn 

epistemolOgica, para ôomprender cOmo cada una de  las  matrices  disciplinares  explica, 

interpreta y describe da un mode diferente al sujeto, a Ia sociedad y al ambiente. 

En tercer lugar s&ã ecesario definir las caracterIsticas de Ia producciOn del conocimiento 

social, y el luger qu ocupa en esta reflexiOn Ia nociOn de experiencia, en torno a Ia que 

articularnos Ia relaciOn’entre el sujeto, los otros, y el mundo. 

También es riecesaric reconocer los marcos de producción y las tradiciones de disciplines y 

conceptos que nos etmitan pensar nuestros procesos sociales, ya que los contextos de 

producciOn son parte el objeto. 

Si consideramos quc Ia construcciOn del objeto de estudio de las diferentes  disciplines 

cientificas tiene fuertcs implicaciones epistemolOgicas y que en ella subyace una serie de 

presupuestos teOrico, es necesario pensar que  Ia  didéctica  especifica  debe  guardar 

coherencia  con esos anteos y evitar Ia descontextualizaciOn  de los contenidos  seleccionados. 

Todo debate acerca  le Ia didáctica termina por remontarse al para qué de este saber.  La 
 

superaciOn  de los IIriites que  supone  el modelo didáctico  desprendido  de un  modelo  de 
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conocimiento de orier taciOn positivista conduce a una puesta en evidencia del compromiso 

ideolOgico de aquellos contenidos que enseñamos, y el modo en que los presentamos. Las 

ciencias constituyen u.n saber demasiado relevante para La autocomprensiôn del hombre y su 

entorno, y demasiadc importante en Ia habilitacián de nuestros alumnos pars sentirse parte 

active de Is sociedac, como para dejar de apreciar el efecto que provocan Los modos de 

constituirse su discurs ) y crear efecto de verdad. 

Por eso sostenernos que las disciplinas cientIficas deberlan presentarse como un discurso 

abierto a recibir el apurte-de sentido y significaciones diversas, que enriquezcan Ia perspectiva 

de las acciones humeias. Esto requiere que en todas las materias de Ia formaciOn especifica 

se involucre Ia reflexh’ n acerca de los usos de Ia lengua, las caracterIsticas de los textos, los 

posicionamientos discrsivos, y los modos de construir sentidos propios de cads uns de ellas. 

Es el aporte que una eflexión acerca del entramado discursivo de las ciencias puede hacer a 

Ia didactics actual. 
 

 

Consideraciones ac€rca del Campo Especifico del Profesorado deEducación Secundaria 

en Matemãtica 

 

 

La matemética es  una construccián cultural y  social  inacabada,  cuyo  cuerpo  de conocimiento 

de más de veinticincc siglos de anliguedad ha evolucionado en Ia bOsqueda de soluciones a 

situaciones problemãt’cas y al planteamiento de nuevas  situaciones.  Por  Ic  que  podemos 

hablar de una actividad matemática que incluye Ia exploraciôn y aproximaciôn  en Ia büsqueda 

de soluciones como también La formalizaciOn necesaria pars La comunicaciOn y presentación de 

resultados. Eritendenos que comprender un objeto matemático implica haber reaLizado 

experimentacidnes en diferentes situaciones en Las que éste entra en funcionamiento, donde el 

estudiante produce, cganiza y re-organize las relaciones y propiedades  que  lo definen tanto 

dentro de La materntk a como en otras disciplinas. 
 

 

Por ello los aprendizar3s en La formaciOn docente inicial deben orientarse a un conocimiento de 

Ia disciplina en si y & conocimiento didáctico asociada a ella; un conocimiento y habilidades 

pedagOgicas flexibles on los aportes de las Tics a distintas situaciones y contextos educativos, 

potenciando asI las pc.sibilidades de aprendizaje. 
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La matemática en el Nivel Secundario ha funcionado coma un rnedio de exclusiOn al ser 

percibida coma una disciplina solo para quienes cuentan con ciertas capacidades intelectuales. 

Es responsabilidad cit I docente que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades 

para acceder a su arendizaje, este desaflo requiere de conocimientos indispensables para 

hacerlo realidad. Es :or ello que Ia obligatoriedad del Nivel Secundaria nos enfrenta a Ia 

necesidad de pensar ci lugar de Ia Matemática desde una perspectiva que enlaza inclusion, 

equidad y calidad pan todos. 

De todo Ia expuesto c nsideramos: 
 

Este campo formativ está orientado a conocer y comprender las particufaridades de Ia 

enseñanza Matemátic.a en el Nivel Secundario, asi como sus finalidades y  propOsitos  en ci 

marco del Sistema Ed icativo y Ia sociedad en general. 

Las unidades curricLares  que Ia componen se conciben y organizan coma  un  trayecto 

continuado a Ia largo Je toda Ia forrnaciOn, desde una perspectiva que concibe instancias de 

diálogo, intercambio articulaciOn con el campo de Ia formaciOri General  y  de  ía  Práctica 

docente. 

La designaciOn “prodematicas’ç pare diferentes  unidades  curriculares  del  campo,  hace 

referencia a una posk.!On crItica frente ãl saber matemático que pretende inquietar estructuras 

anquilosadas, desnatiralizar y complejizar su estatuto, reconociendo su origen, sentido y 

relevancia  en ci cuerpi disciplinar. 

Las unidades curricul.ires toman coma referencia el Prayecto de Mejora para Ia FormaciOn 

Inicial de Profesores r ara el Nivel Secundario y Ia propuesta Curricular Provincial para el Nivel 

Secundario. 

Las unidades curriculires de primer año revisan, modifican y profundizan los conocimientos 

que los estudiantes ian construido en los niveles anteriores, con ci fin de orientarlos hacia 

niveles de formalizaci(n creciente. 

Se propone Ia constru.xiOn colaborativa e integrada de las Didácticas especificas con las otras 

unidades curriculares para el tratamiento de Ia enseñanza de Ia Matemática en el Nivel 

Secundario, consider!indo puntos dave de encuentro con ci Campo de Ia Práctica y Ia 

FormaciOn General ce permitan abordar reflexiOn sabre experiencias, diseño, desarrollo, 

análisis y evaluaciOn c ? prácticas de enseñanza. 
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Se propone una linea histOrico-epistemolOgica para problematizar y complejizar  Ia concepción 

de ciencia y los proce .os de producciOn de conocimiento desde sus dimensiones sociocultural, 

histôrica, ética y politic a. 

La integracián de laF Tic, como un eje transversal en las unidades  curriculares permite 

problematizar sus aportes didácticos en Ia enseñanza, y su utilizaciOn en diferentes 

experiencias de forma iôn. 
 

 

Para Ia elaboraciOn dr’l Campo de La FormaciOn Especifica del presente Diseño Curricular, se 

tuvieron en cuenta lo diversos aspectos ya mencionados, los aportes y sugerencias de los 

docentes y estudiant s de los profesorados y los documentos que promueven Ia educaciOn 

secundaria obligatoric, con mayores y mejores calidades educativas en el marco de Ia 

inclusion. 

Entre los diferentes rrarcos referenciales se han integrado: La propuesta del Instituto Nacional 

de FormaciOn Docent, del Proyecto de Mejora para Ia FormaciOn Inicial de Profesores para el 

Nivel Secundario en r atemática, los Diseños Curriculares para Ia EducaciOn Secundaria de Ia 

Provincia de Entre RIc:s. 
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PRIMER AO 
 

 

 

                        Elementos de Matemática 

Formato: Asignatura. 

Carga horaria: 5 hors   cátedra- 3hs 20 mm    reloj semanales. 

Regimen do cursada   anuaJ 
 

 

Marco Orientador 
 

Los ejes sugeridos di està Unidad Curricular deben leerse coma un punto de partida que se 

inicia en un encuentrD entre “Ia numérico” y Jo “aritmético” hacia Ia profundización de ‘lo 

algebraico” quo se crntinuará en campiejidad y profundizaciOn de estructuras abstractas en 

Problemáticas del AIgc bra y el Análisis. 

Se propane Ia metodc.!ogIa de taller para que las estudiantes realicen experiencias referidas a 
 

Ia resolución de probl mas tanto teOricos coma prácticos, Ia modelizaciOn y Ia exploraciôn con 

graficadores. 

Es irnportante quo el tuturo docente reflexione sabre los procesos vividos, Jo que seré central 

para hacer explicita 3 las concepciones de las/las estudiantes Sabre los contenidos 

desarrollados y Ia resinificación do los propios conocimientas, incluyenda aspectas histáricas 
epistemolOgicos  liga Jo a las naciones que estudian. 

— 

 

 

Ejes do Contenidos 
 

El lenguaje matemáico: Recuperaciônj y reconstrucciOn de los significados relativos a las 

nociones de conjunto, elaciôn y funciOn. 
 

 

Los conjuntos numL ricos: Prapiedades elementales de las operaciones en cada conjunto. 

Los campos numériros y sus operaciones en relaciOn Ia resolucion de ecuaciones e 

necuaciones algebrai as y trigonométricas. 
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Los conjuntos, las nlaciones y las funciones como herramientas de modelizaciOn: Tipos 

principales de funcic nes: rineales, cuadráticas, racionales, exponenciales, logaritmicas, 

trigonométricas por trimos. Propiedades y representaciones para Ia formulacion de Modelos 

Mateméticos.            - 

 

 

Algebra de funcio.’,es: Operaciones con funciones. Clasificacián. FunciOn inversa. 

ComposiciOn. 
 

 

Bibliografla 
 

ANTONYAN  N.; MEDNA, L.; WISNIEWSKI,  P.; (2005) Problemarlo de Precálculo.  Editorial 

Cengage Learning/Thcmson Internacional. 

BOCCO, M. (2010). F. ,nciones elementales para construir modelos matemáticos.  Coleccián  las 
 

Ciencias Naturales y b Mateniática. Buenos Aires: Ministerio de Educación, INET. 
 

GRAA, M. et  al,  (2)09): Los  nUmeros.  De Ic’s  naturales  a los complejos.  Buenos Aires: 

Ministerio de Educaciãn, INET. 

LARSON, R. (2012) Piecáloulo. Octava Edicián. Editorial Cerigage Learning. 
 

STEWART J.; REDLI’J L.; WATSON, S. (2009). Precálculo. Sta. EdiciOn. Editorial Cengage 

LearninglThomson lnt!rnacional. 

SULLIVAN,  MICHAEL..  (2006)  Algebra  y  Trigonometria.  7ma  Edicián.  Editorial  Pearson 

Addison-Wesley. 

SWOKOWSKI E.; CC LE 3. (2011). Algebra y  Trigonomefrla con GeometrIa Anailtica.  13g. 
 

Edicián. Editorial Cenage Learning. 

ZILL, D; DEWAR; J. (2000) Algebra y TrigonometrIa. 2da EdiciOn. Mc Graw Hill. 

ZILL, 0; DEWAR; 3. (2012) Precélculo. l2da EdiciOn. Mc Graw Hill. 
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Problemáticas de  a GeometrIa! 
 

 

Formato: Taller. 

Carga horaria: 3 hora; cátedra- 2 hs reloj semanales. 

Regimen de cursada   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

introduce el estudio du los objetos geométricos que se inicia en las construccones para luego 

avanzar sobre argun entaciones, validaciOn y conjetvras; se recupera y re significa los 

conocimientos adquiric o por los estudiantes en su trayectoria formativa. 

Se promueven experu±ncias que posibiliten Ia comprensiOn de “lo construible, lo invariante, 10 

analitico-sintético” des;de Ia exploraciOn de problemas utilizando propiedades y diferentes 

instrumentos (elements de geometria, software dinámico, mano aizada), incluyendo aspectos 

histáricos epistemolcgicos ligado a las nociones que se estudian. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Las construcciones geométricas y sus propiedades: Estudio  de  las  posibilidades  de 

construcciOn de fig ras planas y lugares geométricos sencilios  (mediatriz,  bisectriz, 

circunferencia).  Propieiades de las figuras y lugares geométricos,  relaciones entre ellas. 
 

 

El sistema axiomético: Caracterización de axiomas o postulados, definiciones y teoremas. La 

importancia del sisterra axiomético. Los postulados de Euclides. Axiomas de incidencia: punto, 

recta, pIano, espacio y figuras geométricas. Axiomas de orden. Segmento, semirrecta, ánguio, 

medidas de ángulos ciases de ãngulos. Paralelismo y perpendicularidad. Mediatriz del 

segmento. Bisectriz dti ángulo. 
 

 

Formas geométricas del piano y ci espacio PolIgonos, circunferencia y cIrculo. Posiciones 

relativas. Cuerpos pol ?dros y no poliedros. Construcciones con regis y compés. 
 

 

Los triángulos: Crite os de congruencia, proporcionalidad. Teorema de Thales. Semejanza de 

triángulos. 
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La trigonometrIa: raones trigonométricas, relaciones entre funciones trigonométricas de un 

mismo ángulo y ánuIos asociados. Resolucián de triángulos rectángulos. Teorema de 

Pitégoras. 
 

 

Bibliografia 
 

ALEXANDER, D.;  KOEBERLEIN,  C.  (2010).  GeometrIa.  4ta• Edicián.  Editorial  Cengage 

Learning. 

ALSINA, CLAUDI. (19U)5). Viaje alpals de los rectãngulos. EditOrial Red Olimpica. 

BALDOR, AURELIO. (?008). GeometrIay TrigonometrIa. 2da. EdiciOn. ditoriaI C.E.C.S.A. 

BONOMO, F; D’ANDPEA, C; LAPLAGNE, 5; SZEW M. (1996). Explorando Is GeometrIa en los 
 

clubes CabrI. Editorial Red OlImpica. 
 

CALVO, X; CARBO, C (2002). La GeometrIa: de las ideas del espacio al espacio de las ideas 

en el aula. Editorial Cr30. 

CLEMENS, 5; O’DAF ER, P: (1998). GeometrIa con aplicaciones y soluciOn de problemas. 
 

Editorial Addison We&ay Longman. 
 

COXETER, H; GREIThER, S. (1994) Elretorno ala geometrIa. Editorial Euler. 
 

FERNANDEZ, M; PADILLA, F. (1998). Circulando pore! cIrculo. Editorial Sintesis. 
 

GIMENEZ, J (coordine’dor). y otros. (2009). La proporciOn: arte ymateméticas. Editorial GraO. 

KIM   SHRYOCK-BOYcE. (2011).  Introduce/on  a  Ia  georrzetrla  plana. Editorial  Pearson 

Educaciôn. 

LARSON, R. (2012). 7’lgonometria. Sva. EdiciOn. Cengage Learning. 

NILES, N. (2000). Trig )flometrIa plana. Editorial Limusa. 
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Problemáticas del Análisis Matemático I 
 

 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 4 horas cátedra - 2hs 40mm reloj semanales. 

Regimen  do cursada.  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

En esta unidad curricilar se propane una iniciaciOn a los conceptos y problemas propios del 

Análisis Matemático, a partir de las problemãticas que le dieron origen, vinculadas a procesos 

de modelizaciOn de fei iómenos variacianales. 

Se propane un iniclu al tratamiento de los conceptos principales del  Cálcula   diferencial 

mediante Ia recupercián y revisiOn de saberes adquiridos par las  estudiantes  en  sus 

trayectorias formativas y en las atras unidades curriculares, para lograr un avance  progresivo 

hacia y en Jos procesrs de farmalizaciOrt  Se pramueve un tratamiento  equilibrado  entre teoria 

y aplicaciones, sin perder de vista el rigor matemático adecuado. 

Se destaca la imports icia de Ia visualización y modelizaciOn dinámicas en el desarrollo de Ia 

camprensiOn de los ct nceptos propias del Análisis Matemático, a través del usa de diferentes 

recursos tecnalOgicos zoma software graficadores a pracesadores simbOlicas. 

Se propone un trabaj articulado de esta unidad curricular con las otras unidades del Campa 

especIfico promovienLa formas flexibles de representaciOn de los pracesos variacionales que 

incluyan el lenguaje natural, los gréficas, Ia aproximaciOn numérica, el usa de recursos 

informéticos y el lenguaje algebraico. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Fenómenos variacioiales: Probleméticas en las ciencias relacionadas can los fenOmenos de 

variaciOn. Representa;iones simplificadas de estos fenOmenas y su potencial rnodelizador. Las 

nociones de razOn de cambia pramedio y cambia acumulado en fenOmenos de variaciOn. Un 

acercamiento a Ia infir, tamente pêqueña. 
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Modelos matemãtico del Anélisis: Funciones de variable real. La función como herramienta 

de modelización. Las iociones de lirnite y continuidad. Fenômenos continuos: el significado de 

los Teoremas de Valor lntermedio y Puntos Extremos. 
 

 

La derivada como razOn de cambio: La derivada como razOn de cambio, interpretaciOn 

geométrica y aproximación a las técnicas de célculo. Aplicaciones de Ia derivada. Optimización 

de funciones. 
 

 

Bibliografia 
 

APOSTOL, T. (2011) Calculus. Cálculo con funciones de una variable con introducciôn al 

Algebra Lineal. Editorial Reverie. 

LARSON, R. (2012). Cälculo. 8va EdiciOn. Mc Graw Hill. 
 

PENNEY, D; EDWARDS, C.H. (2008). Cálculo Diferencial a IntegraL 4ta. EdiciOn. Editorial 

Pearson Educación. 

PURCELL, VARBERG,  RIGDON. (2007). Câlculo. 9na. EdiciOn Prentice Hall. 
 

SALAS, HILLE, ETGERJ. (2007). Calculus. Volumen I. 4ta. EdiciOn. Editorial Reverie. 

SPIVAK, M. (2012). Crilculus. Editorial Reverté. 

STEWART1 J. (2006). Dálculo Diferencial a Integral. 3ra. EdiciOn. Cengage Learning. 

THOMAS, 0, B (2010) Célculo. Una variable. 12 Edicián. Editorial Pearson EducaciOn. 
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Resolución de Problemas y TiC 
 

 

Formato: Taller. 
 

Carga horaria: 4 hora   cátedra- 2hs 40mm reloj semanales. 

Regimen de cursada    anual 
 

 

Marco Orientador 
 

En nuestro mundo centIfico tan cambiante es necesario apropiarse de los procesos de 

pensamiento más qu do contenidos aislados quo se convierten como lo llama Whitehead 

“ideas inorte?, ideas que no son capaces de combinarse para formar constelaciones 

dinámicas,capacos th abordar y analizar los problomas del prosonte. Es por ello quo osta 

unidad curricular proone un trabajo heuristico, holistico y lüdico con el aporto do las 

tecnologIas, destacanc.lo Ia comprensiOn de los procesos maternáticos. 

 

 

 

Ejes de Contenidos 
 

Resolución de probi mas: La resolución do problomas en Ia histonia do La matomàtica. La 

motodologia do Polya Propuosta de Alan Schoenfeld. Propuestas innovadoras do Miguel do 

Guzmán. El problerna como represontante de un campo do problemas. RosoluciOn do 

problemas del árnbito do Ia geometria, del algebra, do Ia aritmética y del análisis matemético 

(conjuntos numénico’, ecuaciones e inecuaciones, funciones, figuras planas y sus 

transformacionos en e piano, trigonometrIa, etc.). 
 

 

El juego en los diferntes dominios de Ia matemãtica. El juogo on los diferentes dominios 

de Ia matomática. Dir€ctnices hourIsticas de los juegos. 
 

 

Hacer matemãtica ccn herramientas TIC: Ia computadora como una herramienta para hacer 

matemática. Ambiem s mateméticos enriquecidos per Ia tecnologia con software para 

Geometnia dinãmica simulaciones y animacionos, calculadoras, planillas de cálculo, 

calculadoras gráficas, software do cálculo numérico y simbOlico, visualizaciOn y manipulaciOn 
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de datos, grãficos y o jetos, recursos de internet). Competencias digitales y rol del profesor de 

matemáticas. 
 

 

Bibliografla 
 

AVALOS,  M. (2010) Demo trabajar con TIC en ci aula? Una gula para Ia accic5n pedagOgica. 

Editorial Biblos. 

BONOMO, F; D’ANDREA, C; LAPLAGNE, S; SZEW M. (1996). Explorando Is GeometrIa en los 

clubes CabrI. Editorial Red Olimpica. 

CASTELLANO, H. (2010). Ensenando con las TIC, Editorial Cengage Learning. 
 

FAURING, P.; GUTIEItREZ, F. (2012). ProbIemas OMA. Tomos Ial 22. OlimpIada Matemática 

Argentina. Editorial Rei Olimpica. 

FERRAGINA, R; FLU[’INACCI, L; FIORITTI, G, VILELLA, J. (2012). GeoGebra entra al aula de 
 

matemática.  Editorial ispadaco. 

FUXMAN BASS, J.l. (2010) Resolviendo problemas de Matemática. Editorial Red Olimpica. 

SEVESOJ J.; FERRARINI, G. (2012) Problemas OMIcJA. Tombs Ial 20. Olimpiada Matemãtica 

fJandU. Editorial Red (‘urnpica. 
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             Sujetos de Ia Educación Secundaria 

Formato: Seminario 

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

Regimen de cursado. anual. 

 

Marco Orientador 
 

Para pensar a! sujeto constituyéndose, es necesario hacer referenda a Ia subjetividad, a los 

modos o formas soda es, culturales, histOricas y pollticas, en el que Al se interpreta y reconoce 

a ci mismo, como reu!tado de una trayectoria singu!ar de experiencias vinculares con los 

otros. La subjetividad onstituye un lugar desde e! cuar el sujeto es mirado, se mira y mira e! 

mundo, de un modo p9rticu!ar. 
 

Desde Ia institucián e lucativa, como lugar de encuentro entre distintos sujetos, se tienen que 

abrir debates en torno a Ia construccián de subjetividades, a !os procesos de integraciôn e 

inclusiOn socio-educat vos, a las problemáticas contemporáneas que interpelan a docentes de 

todos !os nive!es educ tivos y contextos. 
 

De acuerdo con Ia es”uctura del diseño para Ia formación de docentes, esta unidad curricular 

pretende abordar y te isionar al sujeto de Ia educaciOn desde multiples miradas. La misma se 

enlaza con los aporte que las distintas disciplinas posibi!itan desde el campo de Ia Formación 

Genera!, con e! camp de Ia PrActica, que es eI eje integrador en este diseño curricular. La 

articulaciOn se darA a .)artir de Ia reflexiOn sobre los sujetos del nivel, las aulas, las trayectorias 

esco!ares y Ia instituci n educativa en relaciôn a Ia transmisiOn y a Ia enseñanza. 
 

 

Ejes de contenido 

Mirada desde a pe spectiva socio-antropo!ógica histörica y po!Itica: La complejidad y 

diversidad de formas le representar y vivir las infancies, adolescencas, juventudes y adultez. 

La escolarizacu5n en €    desarrollo socio histórico. Infancia y escuela: 
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La escuela como dibpositivo pedagégico: Aprendizajes en distintos contextos de práctica 

social y especificidad el aprendizaje escolar. 
 

 

Subjetividades    y    rnulticulturalidad: problemáticas   culturales  y  sociales, diversidad y 

desigualdad. Cuestiones de género. 

Nuevas configuracionc  s sociaJes, culturales, familiares y grupales. Subjetividades mediáticas. 
 

 

EducaciOn y subjetividad aporte desde las perspectivas psicológicas: La psicolOgica 

educativa y sus apo tes a Ia comprensián de Ia construcciôn de conocimiento. Enfoques 

socioculturales y Ia eccaciOn como factor inherente al desarrollo de los procesos psicolOgicos 

superiores. Las persiectivas cognitivas y el estudio del aprendizaje como cambio en las 

maneras en que Ia intL :rmación es representada y procesada. 
 

 

Subjetividad:  concer.to,  diferencias  con  el aparato  psiquico.  LOgicas de produccián en Ia 

relaciôn del sujeto y su otro. Las paradojas de Ia cultura entre Ia necesidad de exigir una 

renuncia pulsional y los sustitutos que arroja Ia cultura. El problema del inconsciente. 

Subjetividad  y sostér el lugar de  las  instituciones  y  los adultos  en Ia constitución  de  Ia 

subjetividad. 
 

 

Sujetos, vinculos y aprendizaje escolar 
 

Representaciones de :nfancia, adolescencia-juventud y adultez que sustentan nuestras teor7as 

y prãcticas pedagOg:as. La diversidad de las poblaciones escolares y el mandato de 

homogeneidad en Ia escuela. 

Sujetos en contextos educativos. El acceso a Ia Educaciôn Secundaria —en los diferentes 

contextos y modalidao:s- en nuestro pals. 

La Transmisiôn, autor  Jad, memorias, tradiciOn. 
 

 

Sujetos escolares y   ?corridos: trayectorias escolares 
 

SituaciOn  de  Ia  esc1arizaciôn  en  los  distintos  niveles  del  sistema  educativo  argentino. 

Trayectorias esco1are teOricas. Trayectorias  reales: Ia detecciOn de los puntos criticos.  El 
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problema del fracasc  escolar masivo.  El problema de transiciones  educativas.  Propuestas 

pedagOgicas para aco ‘npañar las trayectorias escolares. 

Bibliografla. 
 

AUSUBELJ  D. (2002)  Adquisicián y retenciôn del conocimiento.  Una perspectiva cognitive. 

Barcelona: PaidOs. 

BECK, R. (2006). La ociedad deiriesgo. Barcelona: Paidós. 
 

BUTLER, J. (2006). V Ia precaria. El poder del duelo y Ia violencia. Buenos aires: PaidOs. 

CASTOR1NA, J. A. (.?005). Las prácticas sociales en La formación del sentido comUn. La 

naturalizacián  en  La  psicologia.  En  Llomovatte,  S.  y  Kaplan,  C.  (Comps.),  Desigualdad 
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Probiemáticas de Ia Geometria II 
 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 hors cãtedra- 2 hs reloj serrianales. 

Regimen de cursada anuai 
 

 

Marco Orientador 
 

Se propone Ia reelabjraciOn, en un lenguaje algebraico apropiado, de las propiedades que 

caracterizan a los cbjetos geométricos como las curvas pianas, los triángulos y las 

trasformaciones. Esta reelaboraciOn posibilitara el acceso a nuevas definciones y reiaciones, 

donde Ia exploraciOn Lomo modo de argumentaciOn se enriquecerá por el manejo del Penguaje 

y las propiedades en riveles crecientes de formalización. 

La trayectoria forma.iva  iniciada en Problemáticas  de La  Geometria  I y Elementos de 
 

Matemática continua en esta asignatura, con el reconocimiento de las limitaciones y 

potencialidades de LE Geometria  sintética y Ia anailtica. Se prornueven experiencias que 

posibiliten Ia corripre’isiôn de “lo construible, io invariante, lo anailtico-sintético” desde Ia 

exploraciOn de probk:mas utilizando propiedades y diferentes instrumentos (elementos de 

geometria, software c’námico), incluyendo aspectos histáricos —   episternolágicos  ligado a las 

nociones que se estucijan. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

La trigonometrIa: reoluciOn de triángulos oblicuángulos, cálculo de areas de triángulos y 

figures planas. 

Discusiones sobre et DerImetro, area y volumen de lugares geométricos de formas planas y 

espaciales. 
 

 

Las transformacione s: Estudio de las transforniaciones en el piano. Traslaciones, rotaciones, 

simetria central y a: ial. Congruencia e invariancia por transformaciones. Puntos fijos y 

conjuntos invariantes. CaracterizaciOn de lugares geométricos corno conjuntos invariantes por 

unas transformacione’. Semejanzas. 
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Las curvas en el pla;io: el piano euciideo desde una perspectiva algebraica. identificacián de 

objetos y lugares ge métricos como soluciones de ecuaciones algebraicas: circunferencia, 

parabola, elipse, hipébola. Coordenadas polares. Estudio de curvas: lemniscatas, espirales, 

cardioides. 
 

 

Bibliografia 
 

ALEXANDER, D.;  K)EBERLE1N,  G.  (2010).  GeometrIa.  4ta  EdiciOn.  Editorial  Cengage 

Learning. 

ARAUJO,  J;  KELLHA JER,  G;  PIETROCOLA,  N.  (2000).  Area  y  Volumen  en  Ia  geometrIa 

elemental.  Editorial  Rcd Climpica. 

CLEMENS, 5; O’DAF FER, p. (1998). GeometrIa con apicaciones y solución do problemas. 
 

Editorial Addison We&ey Longman. 
 

COLE J., SWOKOWE Ki E. (2011) Algebra y TrigonometrIa con GeometrIa AnalItica. Editorial 

Cengage Learning. 

COXETER, H; GREIT/ER, S. (1994) El retomo a Ia geometrIa. Editorial Euler. 
 

KIM  SHRYOCK-BO’YKE. (2011).  Introducción  a  Ia  geometria  plana.   Editorial  Pearson 

EducaciOn. 

KOZAK, A. (2007). Nciones de GeometrIa Anailtica y Algebra Lineal Ira. Ediciôn. Editorial 
 

MCGRAW-HILL 
 

LEITHOLD L. (1998).  álcu!o con GeometrIa Anailtica. Oxford University Press. 

NILES, NATHAN. (20P0). TrigonometrIa plana. Editorial Limusa. 

PUIG  ADAM,   P.  (19 3)  Curso  de  Geometria  métrica.  I,  Fundamentos.  IL,  Complementos. 
 

 



105  

0764 

— 

 

 
 

 

Provincia de Entre Rios 
 

 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

 

 

 

 

RESOLUCION N° C.G.E. 
Expte. Grabado N° (1506629).- 

 

 

 

Problemáticas del Algebra I 
 

 

 

Formato: Asignatura- aller 
 

Carga horaria: 5 hora cãtecira- 3hs 20mm reloj semanales. 

Regimen de cursada,. anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricular tiene por objetivo dar sentido algebraico a las operaciones elementales 

de los campos num’ricos considerados en Elementos de Matemática, procediendo a  su 

estudio coma objetos ‘tiateméticos en si mismos. 

Introduce los fundam€ntos de Ia lOgica, el lenguaje y el simbolismo matemático a través del 

estudio de los concep’ as y los métodos propios del Algebra. 

Se propone el abordee de las herramientas conceptuales que permiten interpretar y resolver 

fenOmenos que se c..omportan con modelos que varian de manera lineal, de utilidad y 

trascendencia no sól al interior de Ia Matemática sino en mCiltiples aplicaciones de otros 

campos de conocimie. to. 

Se promueve el aborc’aje de situaciones que pongan en juego el tratamiento de lo general en 

los procesos de m delización mediante Ia intuición, Ia exploración, Ia formulación, Ia 

argumentaciôn y validciôn de conjeturas, sin abandonar el tratamiento formal. 

Esta asignatura ocup un espacio privilegiado de vinculación entre lo algebraico, lo geoniétrico 
 

y lo analItico, a través de Ia observaciôn y estudio del conjunto formado par las soluciones de 

ecuaciones, inecuacirnes, o sistémas de ecuaciones. Esta vmnculaciOn puede ser favorecida 

por Ia incorporaciôn d entornos informáticos que favorezcan Ia interactividad, Ia exploraciôn y 

Ia manipulaciôn simbc lica de multiples representaciones de un mismo concepto matemãtico y 

el anãlisis de situacioes más complejas que, de otra forma, resultarlan muy difIciles trabajar, 

par Ia inversiOn temporal en técnicas de cálculos repetitivos. 

En su enseñanza deoe primar su valor formativo, coma marco lOgico especifico y en su 

consistencia, es decir 90 solo coma lenguaje sino tambiOn como método para Ia resoluciOn de 

problemas  ,incluyen&  aspectos históricos 

estudian. 

epistemolOgicos  ligado a las nociones que se 
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La profundizaciOn er el tratamiento didáctico del Algebra, pretende habilitar espacios de 

reflexián de las dificul ades de su enseñanza y aprendizaje en el Nivel Secundario, de manera 

tal que puedan desarrillarse propuestas enriquecedoras y significativas para su enseñanza. 
 

 

Ejes de contenidos  - 

 

Fundamentos de Iógca matemática: operaciones lOgicas. Tautologias y contradicciOn. Leyes 

de Morgan. Función poposicional. Cuantificadores. 

Nociones sobre teorla de conjuntos: conceptos primitivos. Axiomas. Subconjuntos y conjuntos 
 

especiales. Conjunto ‘1e panes. Operaciones. Demostraciones de propiedades. Relaciones de 

equivalencia y de orde.n. 
 

 

Conjuntos numériccs: Conjuntos coordinables, finitos y numerables. Los naturales como 

conjunto inductivo y o denado. Los enteros como conjunto discreto y ordenado. Los decimales 

como primer conjunk denso. Los racionales en sus diferentes expresiones como conjunto 

denso y ordenado. :.jmitaciones para completitud de Ia recta. Propiedad arquimediana. 

Principio de inducción Los procesos recurrentes. El paso a Lo infinito a través de Ia recurrencia 
 

 

El problema de cor’tar: Principios básicos para contar Ia cantidad de elementos de un 

conjunto. La genera ;iOn de formulas vinculadas al problema de contar. Los nümeros 

combinatorios. Las pa ticiones. Su uso en Ia probabilidad elemental. 
 

 

Los polinomios y su aritmética: ConstrucciOn y aritmetizaciOn de los polinomios. Operaciones 

entre polinomios de g ado menor o igual a n. Polinomios irreductibles y descomposiciOn de un 

polinomio como pro..lucto de polinomios. RelaciOn entre  factorizaciOn  y  resoluciôn  de 

ecuaciones polinOmic; a. 
 

 

Sistemas de ecuaciones lineales y modelos mateméticos: Sistemas de ecuaciones o 

inecuaciones lineales en distintas areas de conocimiento, La factibilidad de encontrar una o 

varias soluciones. El gn9cado, las propiedades y Ia interpretaciOn geométrica del conjunto de 

soluciones. Los vecto”s en el piano y en el espacic, los pianos en el espacio. Su lenguaje, las 

magnitudes asociada que contribuyen a su estudio, y su representación. 
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Las matrices: Lenguee, significado y operatoria de matrices. Técnicas, conceptos y resultados 

relativos al estudio y solución de sistemas lineales de una cantidad arbitraria de incOgnitas 
 

 

Estudia de Ia DidáQ tica del Algebra: Modelo dominante: el algebra escolar como una 

aritmética generaLizad3. El paso de Ia Aritniética al Algebra. Un modelo alternativo: el algebra 

escolar como instrurrento de modelizaciOn. Caracteristicas de Ia modelizacion algebraica. 

Grados de algebrizaci n de una organizaciOn matemática. 
 

 

BibIiografIa 
 

ALVAREZ, E.; VECIND, M.; OLIVER, M. (2012). Temas de Algebra. Primers parte. Editorial 

Red OlImpica. 

BECKER; M.; PIETRE COLA, N.; SANCHEZ, 0. (2001). Aritmética. Editorial Red OlImpica. 

BOLEA CATALAN,  P  (2003). El proceso de algebrizaciOn de organizaciones  matemáticas 

escolares. Prensas Ur iversitarias de Zaragoza. 

BOLEA,  P, BOSCH,   A  Y  GASCON,  J (2004):  Por qué Ia modelizaciOn  esté  ausente  de Ia 

enseñanza del álgebn escolar?, versiOn espanola del artIculo: Why is modelling not included in 

the teaching of algebrn at secondary schools?, Quaderni di Ricerca in Didattica, 14, 125-133. 

FELIX GARCIA MERPYO. (2006). Matemética Discrete. 2da Ediciôn. Editorial Thomson. 

GRAIJA, M. et al,  (2 )09): Los nümeros.  De los naturales a los complejos.  Buenos Aires: 

Ministerio de Educaci( n, INET. 
 

GROSSMAN, 5. (200(t). Algebra LineaL 6ta Edición. Editorial Mc Graw Hill. 
 

KAUFMANN, J.; SCHWITTERS,  K. (2010) Algebra. 8va. Edicián. Editorial Cengage  Learning. 

KOLMAN, B; HILL, D. .2006). Algebra  LineaL 8va. EdiciOn. Editorial Prentice Hall. 

KOZAK, A.  (2007). Nciones de GeometrIa AnalItica y Algebra  Lineal. Ira. EdiciOn. Editorial 

MCGRAW-HILL 

LAY, D. (2007). Algeb a Lineal y sus Aplicaciones - 3era EdiciOn. Editorial Pearson EducaciOn. 
 

POOLE, D. (2011). Al(’ebra LineaL 3ra. EdiciOn. Editorial Cengage Learning. 
 

RAYA, A.; RIDER, A.; UBIO, R. (2007). Algebra y GeometrIa LineaL Editorial REVERIE. 

ROJO, A. (1996). AIgL bra. Tomos I y II. l8va EdiciOn. Editorial El Ateneo. 

SESSA, C. (2005). In ciaciOn al estudlo didáctico del Algebra. ColecciOn FormaciOn Docente. 
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SULLIVAN,  M. (2006) Algebra  y  Trigonornetria.  7ma.  EdiciOn.  Editorial PEARSON ADDiSON- 

WESLEY. 

SUPPES, P.; HILL, S. (2006) lntroducciOn a Ia lOgica matemética. Editorial Reverté 

SWOKOWSKI   F.;  COLE  J.  (2011).  Algebra  y   TrigonometrIa  con  (3eometrIa  ,4nalItica. 

EdiciOn. Editorial Cenpage Learning. 

ZILL, D; DEWAR; J. (000) Algebra y TrigonometrIa. 2da Edición. Mc Graw Hill. 
 

 

 

 

 

 

L Problemáticas de Probabilidad y EstadIstica I   

Formato: Asignatura 

Carga horaria: 3 horas cétedra- 2 hs reloj semanales. 
 

Regimen de cursada  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curriculr se propone Ia introducciOn de conceptos basicos de EstadIstica 

descriptiva y probabilii!ad mediante el abordaje de experiencias que promuevan Ia coniprensiOn 

de “lo aleatorio — lo d1erminIstico, lo descriptivo y lo inferencial’. La explicaciOn y Ia predicciOn 

desde una enseñariz que posibilite Ia construcciOn de conceptos formales a partir de ideas 

intuitivas (formulaciOn le conjeturas), el ejercicio de diferentes tipos de razonamiento: plausible, 

analOgico e hipotético deductivo. 

En Ia actualidad, el uo de Ia Estadistica y La Probabilidad se ha expandido a otras aéreas  del 

conocimiento. Métodc;, técnicas de recolecciOn y anélisis  de Ia informacián, La predicciôn y Ia 

toma de decisiones n contextos de incertidumbre exige que  los  futuros  profesores  sean 

capaces de modelizar e interpretar datos (en contextos extra e intra maternaticos), y de adquirir 

un pensamiento cntic( que se dimensione més allé de La aplicación detécnicas mecánicas. Se 

sugiere el abordaje dt sde una perspectiva histOrica y fenomenolOgica, como también ef uso y 

anélisis de software ct rrespondiente. 
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Ejes de contenidos 
 

EstadIstica descriptva: nociones de muestreo y recolecciOn: distinciôn entre muestra y 

poblaciôn, obtencián le datos de una muestra representativa, alcances y limites de cada tipo 

de muestreo. Present 4ciOn e interpretaciOn de datos. Análisis de datos. Variables. Distribucián 

de frecuencias. Gráfic’os estadisticos. Medidas estadIsticas. Medidas de posiciOn y dispersion 

para dabs simples y grupados. Medidas de deformaciOn y exceso (coeficiente de asimetria y 

curtosis) 
 

 

Probabilidad: el contepto de probabilidad en Ia historia. Experimentos aleatorios. Sucesos, 

exploraciOn de Ia aIea;oriedad (experimentaciOn y simulaciôn). Diferentes fuentes de procesos 

aleatorios, resultado igualmente probables para medir Ia incertidumbre, cálculo de 

probabilidades. Probaiilidad de union de eventos. Probabilidad condicional e independencia de 

eventos. Teorema de  ayes. 

Muestras aleatorias y distribuciones de muestreo 
 

Tipos de muestreo. -Propiedades. DistribuciOn discreta o binominal de probabilidades: 

distribuciôn uniforme. DistribuciOn de Bernoulli. Distribución binomial. DistribuciOn de Poisson. 

DistribuciOn de Pasc1 o geométrica. Análisis de momentos y parámetros. Caracteristicas. 

Distribuciones continLas de probabilidades: DistribuciOn uniforme. DistribuciOn Normal o de 

Laplace-Gauss. Distril uclOn normal estandarizada o tipificada. Anâlisis de momentos. Teorema 

central del limite. Di ribuciOn exponencial. DistribuciOn de ji- cuadrado. DistribuciOn t de 

Student. CaracterIstic; s. 
 

 

Bibliografia 
 

DEVORE JAY L. (20C8). Probabilidad y EstadIstica para IngenierIa y Ciencias. 7ma. EdiciOn. 

Editorial Cengage LerninglThomson Internacional. 

MENDENHALL, W.; F. 2010). IntroejucciOn a Ia Probabilidad y a Ia EstadIstica. 13. EdiciOn. 
 

Editorial Cengage Lea ning. 
 

SPIEGEL M.; SCHILL:ER, J., SRINIVASAN, R. (2010) Probabilidad y EstadIstica. 3ra Edicián. 

Editorial Mc Graw Hill. 

TRIOLA, M. (2009). E lad/st/ca. lOrna EdiciOn. Editorial Pearson Addison Wesley. 

WALPOLE R.; MYER: R, MYERS S., YE K. (2008) ProbabIlidadyEstadIstica para Ingenierla y 

Ciencias. 8va EdiciOn. Editorial Pearson Addison Wes’ey. 
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Didáctica De Ia Matemática 1 
 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 hors cáteclra — 2 horas reloj semanales. 

Regimen de cursada anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricula. aborda cuestiones propias de Ia enseñanza do Ia Matemãtica en Ia 

escuela y en el Nivel secundario, desde diferentes enfoques y tradiciones de investigaciOn y 

enseñanza. Hoy en da hay dos claros acuerdos en Ia comunidad educativa: os una condicián 

necesaria saber Mate’ nática con un amplio dominio del campo, y saber sOlo Matemética no es 

suficiente31. Problema izar Ia enseñanza de Ia Matemática implica una mirada multidimensional 

quo no sOlo requiere atencion sobre el objeto matemático, sino también tener en cuenta las 

dimensiones cognitivas, afectivas, culturales, linguisticas, del contexto y de los sujetos 

implicados. 

Entendemos quo Ia [V temática os una actividad humana a Ia quo todos pueden acceder, por 
 

ello las diferentes lIneis de investigaciOn en Didáctica do Ia Matemática ofreceran aportes para 

mejorar su enseñanz de tal manera que todos los estudiantes de Ia  EducaciOn Secundaria 

accedan a su comprer siOn. También se propone analizar el curriculum de matemãtica, el aula y 

La incorporaciOn de en.ornos informáticos en su enseñanza 
 

 

Ejes do contenidos 
 

La constitución del campo de Ia didáctica do Ia matemática: ProbLernatizaciOn de Ia 

enseñanza como oteto de estudio y metodologlas do La investigaciOn desarrollaclas; 

Tradiciones / Escu las. Escuela Francesa: teoria de situaciones didãcticas. Teoria 

Antropológica de lo ‘Didáctico (TAD). La Ingenierla Didáctica como rrietodologia do 

investigaciOn. EscuelE Ang losajona: aprendizaje basado en problemas. Educación Matemática 

Critica, Etnomatemãti a, EducaciOn Matemática Realista 
 

 

 

 

Rodriguez Mabel, Pochi •u Marcel (2012) Educación Matemática. Aportes a laformac/On docente desde a’istintos 
‘ 

enfoues teOrico.y. Editoria   Universidad  de Villa Maria. Provincia de COrdoba. 
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El lugar de los sujrtos, las prácticas y Ia escuela: Hacer y estudiar Matemática en  Ia 

sociedad actual. La Matemética que se enseña y aprende, se crea y se utiliza. Estudiar 

Matemética en Ia EdL.cación Secundaria hoy. Qué conocimientos didãctico-matemáticos debe 

tener hoy un profesor Je Matemática para Is Educaciôn Secundaria 

Configuraciones did& icas y práctica docente 
 

El curriculo de Maternática. La Matemática escoLar, Qué matemática se estudia en Is Escuela 

Secundaria. Documentos curriculares de Matemática pars eJ Nivei Secundario y  sus 

modaliclades. Fines para Ia enseñanza, fundamentos teôricos, contenidos: organizaciOn y 

alcance. 

El aula de Matemãtic& en Ia Escuela Secundaria, Niveles de concreciOn curricular. El curricula 

de mateniática coma rbra “abierta”. El sentido de Ia actividad matemática: juegos, modelizaciôn 

y resolución de probemas. Modelos de enseñanza que usan Ia resolución  de problemas. 

Etapas en Ia resoluck de problemas. Las heuristicas. El juego y eL apreridizaje en Ia escuela. 

Fundarnento maternã cc de los juegos. La modelizaciOn matemética en el aula. Etapas del 

proceso de modeliaciOn. La diversidad en el aula de matemática dificultades y 

potencialidades. 
 

 

Entornos informáticos para (a enseñanza de Ia Matemática: Diferentes usos de las 

tecnologias educativa en Matemática. Enfoques didécticos sabre Ia producciôn matemática en 

el aula con Tics. La Ingertieria Didéctica como metodologia de investigaciOn. El software 

educative: furidamentc’s, criterios y herramientas pare su selecciOn, uso y evaluaciOn. 

La evaluaciôn en lVtatemática: Fines, objetos, sujetos. Distintas clases de evaluaci6n en 

Matemética. EvaluackTn en el marco de Ia resolución de problemas. EvaluaciOn y acreditaciOn. 

Conceptos, etapas, ctiterios e instrumentos de evaluación en matemática. La evaluación 

formativa. 
 

 

Bibliografia 
 

ALAGJA, H; BRESSA N, A; SADOVSKY, P. (2005). Reflexiones teoricas pare Ia EciucaciOn 

Matemâtica. Colecciot FormaciOn Docente. Editorial Libros del Zorzal. 

ARTIGUE, M. (1994).. Una introduccián a la Didéctica de la Matemállca, en Enseñanza de Ia 

Matemática  SeIecciôi bbIiográfica, traducciOn para & PTFD, M C y E 
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ARTIGUE, M    (1995. Ingenieria didáctica en  Educacion Matemética. Grupo Editorial 

Iberoamérica. 

AVALOS, M. (2010) 
 

Editorial Biblos. 

Dómo trabajar con TIC en el aula? Una gula para Ia acciOn pedagOgica. 

 

BALACHEFF, N.; DREYFUS, T.; (2000). Mateniáticas y Educacián. Retos y cambios desde una 

perspectiva internacio ial. Editorial Grao. 

CABANNE, N. (2007). Didactics de Is Matemática. 2da. Edición. Editorial Bonum. 

CHEVALLARD, Y; BCSCH, M.; GASCON, J. (2000). Estudiar Mateméticas. El eslabán perdido 

entre Ia enseñanza y &l aprendizaje. Editorial Ice-Horsori. 

D’AMORE,  B.  (2005)   Baées filosôficas,  pedagôgicas,  epistemolOgicas  y  conceptuales  de  Ia 
 

Didãctica de Ia Materrática. Editorial Reverté. 
 

FERRAGINA, R; FLU ‘INACCI, L; FIORITTI, g, VILELLA, J. (2012). GeoGebra enfra a! aula de 
 

Matemética. Editorial Fspartaco. 
 

FIORITI, G.; CUES])., C. (2012). La evaluación corno problema. Aproxiniaciones  desde las 

didécticas especificas Editorial Miño y Dãvila. 

FREGONA, D.; BAGIJENA,  P. (2011). La nociOn de medio en Ia teens de las situaciones 

didácticas. Colección ormación Docente. Editorial Libros del Zorzal. 

HOFSTADTER,  DOL’ZLAS.  (2009).  GOdel,  Escher,  Bach;  un  eterno y  grad!  bucle.  2da. 
 

EdiciOn. Editorial Tusouets. 
 

MOGLIA, P.; CUSTA, C. (2008). Las didácticas especificas y Ia Formacián del docente como 

profesional. UNSAM Edits. 

PARRA, C.; SAIZ, I. •2010). Didéctica cle las Matemáticas. Aportes y Reflexiones. Editorial 
 

Paidôs. 
 

RODRIGUEZ,  M.; P ‘CHULU,  M. (2012).  Educación  Matematica.  Aportes  a Ia Formaciôn 

Docente desde distints enfoques, Editorial Duvim. 

SADOWSKY, P. (20(5). Ensenan Matemática Hoy. Miradas, sentidos y desaftos. FormaciOn 

Docente. Editorial El z ,rzal. Ministerio de Educación de Ia NaciOn. 

SANTALO, L. (1993).  .a GeometrIa en Ia formación de profesores. Editorial Red Olimpica. 

SEGAL, S: GIULIANI  D. (2008). ModelizaciOn matemática en el aula. Colección Formaciôn 

Docente. Editorial Libns del Zorzal. 

VELAZQUEZ, C. (201 ). Estrategias pedagágicas con TIC. Recursos cHdácticos para entornos 

1 a 1. Editorial Noved.des Educativas. 
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VILELLA, J. (2000).  C jando Ia GeometrIa as el tema de Ia reflexión matemática. Documentos 
 

para Ia capacitación dcente. UNSAM. 

VILELLA,  J. (2004). Ddáctica de Ia Matemática.  Editorial Jorge Baudino. 
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TERCERAiO 
 

 

 

 

 

 

 

EpistemolOgica de Ia Matemática 
 

 

 

Formato: Seminaric 
 

Carga horaria: 3 hora cAtedra- 2 hs reloj semanales. 
 

Regimen de cursada  anuaL 
 

 

 

Marco Orientador 
 

La reflexión epistemolOgica e histórica de Ia Matemática, nos permite  pensar Ia actividad 

matemática desde ur a perspectiva que incluye tanto las exploraciones y aproxiniaciones 

realizadas en el proce3o de construcciOn cultural y social, en tanto actividaci humana, como el 

planteo y büsqueda de soluciones a situaciones problemãticas donde se construyen y 

evolucionan los objets matemáticos. Asimismo, es imperativo un análisis que tensione las 

posturas entre Matem tica pura y Matemática Aplicada dentro de Ia dinãmica deductiva de su 

construcción. 

El conocimiento de Indo este proceso nos permite  valorar Ia importancia  del pensamiento 

matemático en Ia hiskria de Is ciencia y de Ia cultura, reconocer los procesos de validaciOn de 

este conocimiento  fo½nal y las teorias que dan origen, pare reflexionar respecto a las 

epistemologlas implIcas. La intencionalidad pedagágica desde este espacio es acercarnos a 

los conocimientos malemàticos a través de una comprensión histOrica y epistemolôgica de Ia 

Matemática  que  pen nitirá  aL  estudiante  enriquecer  sus  conocimientos  multidisciplinarios 

(cientlflco, tilosOfico tecnolOgico),  acompañarlo  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones 
 

pedagôgicas. Par otr€ parte, el tratamiento de ciertos fundamentos de Matemática le permitirá 

continuar el proceso a  construcciOn del método deductivo, esencial en Ia disciplina. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Fundamentos  de Ia rllatemática: las entidades rnatemáticas.  Las estructuras matemáticas y 

método axiomático. is: verdad matemática, definibilidad, dernostrabihciad. Tipos de problemas 

que resuelven los objc :os matemáticos. 
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El contexto de desubrimiento-invenciOn, producciOn y desarrollo: ConstrucciOn del 

conocimiento matemá.ico, momentos histOricos. La matemática en las primeras civilizaciones. 

Euclides y Diofanto. Fibonacci. El renacimiento de Ia Matemãtica, Cardan y Tartaglia. 

Descartes y Newton. F’robabilidades: Pascal, Bernoulli y Laplace. leorla de nUmeros: Fermat, 

Euler y Gauss. 
 

 

Validación del conocimiento matemático: Problemas episternolOgicos en Ia construcciOn de 

los nUmeros naturale a irracionales. Problemas en Ia construcciOn del espacio Euclideo y el 

quinto postuiado. Las tras geometrIas. Contribuciones del siglo XIX y XX. 

La demostraciOn. Fornias de argumentar en Is matemática. La demostraciôn en Ia historia de Ia 

matemática, su evolu’:iOn. Razonamiento plausible. Heuristica. Fornias de argumentar en el 

aula. Demostraciones directas e indirectas. Sus dificultades. Demostraciones gráficas. La 

validaciOn de resultalos en el aula en los distintos niveles educativos. El papel de Ia 

matemãtica en Ia vis On moderna de ciencia: estudio de casos. Los teoremas de Gbdel. 

Escuelas y supuestos n su enseñanza. 
 

 

Bibliografla 
 

BENITEZ, L.; ROBLES, J. (2000). El problema del infinito: Filosofla y matemáticas. Instituto de 

investigaciones filosOfl za. Universidad Nacional AutOnoma de Mexico. 

BOIDO, G; KLIMOVSK’( S (2005). Las desventuras del conocimiento matemático. Az Editorial. 
 

Buenos Aires. 

BOYERJ C. (2003):Hi: toria de Ia Matemática. 2da ReimpresiOn. Alianza Editorial. 

COLLETTE, J. (2006). Historia de las Matemáticas fyi!. 4ta. EdiciOn. Editorial Siglo XXI. 

GARCIA   VENTURINb,   A.   (2004).   Los   matemáticos   que   hicieron   historia.    Ediciones 
 

Cooperativas. 
 

GARCIA VENTURlN A. (2011). Historia de Ia Matemática  en  ía  Argentma.  Editorial 

Cooperativas. 

HOFSTADTER, D. (2009). SOdel, Escher, Bach; un eterno y grecii bucie. 2da. EdiciOn. Editorial 

Tusquets. 

M (2000). Mat  máticas, Ia pérdida de Ia certeza. Siglo XXI Ediciones. Mexico. 
 

,,,,,KLINE, 
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LE LIONNAIS, F (1’62). Las grandes corrientes del pensamiento matemático. Editorial 

Universitaria de Buenc s Aires. 

LORENZO DE J (199). La matemática de sus fundamentos y crisis. Editorial Tecno. Madrid. 

MARTINEZ, G.; Pl11E1?O, G. (2009). Godef para todos. Editorial Seix Barral 
 

 

 

Problemáticas  del Análisis  Matemático LI 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 3 hora  cátedra- 2hs reloj semanales. 

Regimen de cursada   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

En esta unidad curric.lar se aborda La potencialidad del Calculo Diferencial e Integral como 

herramienta modeliza1ora de fenómenos variacionales de distintas ciencias. Se promueve eL 

planteo y soluciOn de problernáticas intra y extra-matemáticas que perrnitan descubrir nuevos 

sentidos para los objelos del Análisis. 

Se propone el tratam.nto  de los contenidos desde una perspectiva dinámica que supera Ia 

formalista y mecanicida y se centra en Ia construccián de significados o resignificaciOn de 

objetos conocidos. Primueve e! tratarniento de las nociones de derivada e integral, en forrna 

simultánea, mediante  ro,blemas referidos a las predicciones de fenómenos variacionales. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Aplicaciones del Cb’culo Diferencial: Máximos, mmnimos, su aplicaciôn en problemas de 

optimización y Ia obttnciôn de poder predictivo. El use de los limites y las derivadas para 

análisis de las gráficas de funciones. 
 

 

lntegraciôn y aplica:iones del Cálculo Integral: Técnicas básicas para  el cálculo de anti 

derivadas. La integral zomo herrarnienta para abordar problemas geométricos. El problema de 

Ia longitud de una cur’a, del area de una figura y del volumen de un sOlido en el espacio. Los 
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métodos anailticos para el abordaje de lo infinito. La idea de area de regiones no acotadas del 

piano. 
 

 

Sucesiones y series funcionales: sucesiones y series de potencias. La integral impropia. La 

idea de suma infinitE Concepto de serie numérica. Convergencia y sums de una serie: 

métodos y criterios bisicos. Polinomios y series de Taylor. DiferenciaciOn e integraciOn de 

series de potencia. 
 

 

Bibliografia 
 

APOSTOL, T. (2011)  Calculus. Cálculo con funciones de una variable con introducciOn al 

Algebra Lineal. Editori; ii Reverie. 

PENNEY, D; EDWAPDS, C.H. (2008). Câlculo Diferencial e IntegraL 4ta. EdiciOn. Editorial 

Pearson Educaciôn. 

PURCELL, VARBERG, R1GDON. (2007). Cálculo. 9na. Ediciôn Prentice Hall. 
 

SALAS, HILLE, ETCEN. (2007). Calculus. Una y varias variables Volumen I y II. 4ta. EdicEOn. 

Editorial Reverie. 

SPIVAK, M. (2012). C ilculus. Editorial Reverté. 
 

STEWART J. (2008). álculo. Trascendentes tempranas. Editorial Cengage Learning. 

THOMAS, G. (2010). Cálculo. Una variable. 12 EdiciOn. Editorial Pearson Educación. 

  THOMAS, G. (2010). .‘âlculo. Var/as variables. 12 EdiciOn. Editorial Pearson Educación. 
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Pobtemãticas de Ia Probabilidad y Ia EstadIstica II 
 

 

 

Formato: Taller 
 

Carga horaria: 3 hors   cétedra- 2 horas reloj semanales. 

Regimen de cursada   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

En Ia actualidad, el US) de Ia EstadIstica y Ia Probabilidad se ha arnpLiado a casi La totalidad de 

las areas del conocimanto facilitando métodos y técnicas orientadas a Ia recolecciOn y anãhsis 

de informaclOn, predkciOn, estimaciOn, mocielizaciOn y toma de decisiones en contextos de 

incertidumbre. Los coiceptos de probabilidad y estadistica inferencial posibilitan el ejercicio de 

difererites tipos de raznamiento: plausible, analOgico e hipotético deductivo. Se propone para 

su enseñanza un abordaje histOrico fenomenolOgico, destacando Ia naturaleza 

interdisciplinaria. El ‘so de recursos tecnolôg icos permitiré realizar distintas simu laciones 

analizando SUS ventaj s y desventajas, adquiriendo una experiencia.estocãstica. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Inferencia estadIstica. Estimadores: estimador puntual y por intervalos. Estimador mãximo- 

verosImil. Métodos - are determinar  estimadores. Test de hipátesis pare  parémetros y 

distribuciones. Análisi de Ia varianza. 
 

 

Regresión y Correla ion: La modelizaciOn del mundo fisico y de problemas de Las ciencias. 

Diagnosis y validaci’n del modelo. Causalidad versus asociaciOn entre dos variables. 

Asociacián o Correla;ión entre dos variables (tablas  de contingencia, gráficos bivariados). 

Medidas de asociacSn para datos nominales y ordinales. Anélisis e interpretaciOn del 

coeficiente r de Pears(n, correlaciOn lineal. Regresiôn y PredicciOn. 
 

 

Estudio didãctico dela Probabilidad y  Ia Estadistica:  Fenámenos  aleatorios:  dificultades  de 

su enseñanza. La enseñanza de Probabilidad y EstadIstica en el Nivel Secundario. Conceptos 

relacionados con Prcoabilidad y EstadIstica en los libros de texto. Errores, dificultades y 

obstáculos asociados   Ia Probabilidad y a Ia EstadIstica. 
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BibliografIa 
 

BATANERO,   C.,   G1)DINO,   J.   D.  Y   NAVARRO-PELAYO,   V.   (1994).   Razonamiento 
 

comb/natorlo. Editorial SIntesis. 
 

CABRERA GOMEZ, C>.; PONS BORDERIA, MJ. (2011). Juegos y Experimentos Didácticos de 

Estadlstica y Probabii dad. Cuadernos de trabajo N° 1. Escuela Universitaria de Estadistica. 

Universidad Compluteise de Madrid. 

DEVORE JAY L. (2008). Probabilidad y EstadIstica pare Ingenierla y Ciencias. 7ma. EdiciOn. 

Editorial Cengage Learning/Thomson lnternacional. 

GARCIA, ROBERTO. (2005). Inferencia Estadistica y Diseño de experirnentos. Editorial 

Eudeba. 

GEA SERRANO, M., UATANERO BERNABEU, C., CAFJADAS DELA FUENTE, C. (2013). La 
 

organización de datos bidimensionales en libros de texto de Bachillerato. Actas de las Jornadas 

Virtuales en Didáctit:a de Ia Estadistica, Probabilidad y Cornbinatoria (pp. 373-381). 

Departamento de Did&ctica de Ia Matemãtica de Ia Universidad de Granada. 

http:/fwww.seiem .es/qi uposdetrabajo/archivosqruposIDEPC XVISEI EM.pdf 
 

KELMANSKY, D. (20(9). EstadIstica para todos. Estrategias de pensamiento y herramientas 

para Ia soluciOn de problemas. Colecciôn las Ciencias Naturales y Ia Matemática.  Buenos 

Aires:  Ministerio de dcacián, INET. 

MARTIN  PLIEGO. LODEZ,  F.; MONTERO  LORENZO,  J.;  RUIZ MAYA PEREZ,  L. (2006). 
 

Problemas de Inferent Ia EstadIstica. 3ra. Edición. Editorial Thomson Paraninfo. 

MENDENHALL, W.; Ef. (2010). IntroducciOn a Ia Probabilidad y a Ia EstadJstica. 13g. Edición. 

Editorial Cengage  Learning. 

PAJARES GARCIA, .; TOMEO PERUCHA, V. (2009) Didãctica de ía estadIstica y Ia 

probe bit/dad en S&C! ‘ndaria: experimentos motivadores. Cuadernos de trabajo. Escuela 

universitaria de Estad 3tica. Universidad Complutense de Madrid. 

SPIEGEL M.; SCHILL ER, J., SRINIVASAN, R. (2010). Probabilidady EstadIstica. 3ra Edicián. 
 

Editorial Mc Graw Hill.’ 
 

TRIOLA, M. (2009). ELtadIstica. lOma. EdiciOn. Editorial Pearson Addison Wesley. 
 

WACKERLY, MENDEdHALL, SCHEAFFER. (2008). EstadIstica Matemética con apicaciones. 

Cengage Learning. 
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WALPOLE R.; MYER$; R, MYERS S., YE K. (2008). Probabilidady EstadIstica para Ingenierla 

y Ciencias. 8va Ediciôi. Editorial Pearson Addison WesFey. 

XVI  SIMPOSIO  DE   A  SOCIEDAD  ESPAFcIOLA  DE  INVESTIGACION  EN  EDUCACION 
 

MATEMATICA SEIEM. (2012). Comunicaciones deF Seminario SEIEM en el Simposio 

“DiEsProyCo”. Didãcti3a do ía EstadIstica y Ia Probabilldad y Ia Combinatoria. Universidad 

Internacional  de Andalicla  en Baeza. Disponible  en 
 

 

 

 

                Problemáticas de Ia GeometrIa III 

Formato: Asignatura 

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

Regimen tie cursada   anual 
 

 

La presente unidad Cu Ticular se desarroHa a partir de los objetos geornétricos trabajados en las 

geometrIas anteriores incorporando el estudio de las transformaciones afines y el estudio de 

las curvas planas. Se profundiza el uso de recursos tecnolOgicos descie el Iãpiz y papel hasta el 

software cie geometrI& dinamico. Se incorporan problemas geométncos proponiendo procesos 

de rnodelización en cr.ntextos algebraicos, pronioviendo en nuestros estudiantes, el desarrollo 

de niveles crecientes t e formalización y demostracián. 

Además   se  pretencl€   profundizar  &  tratamiento   didàctico  de  La  geornetria  y  La   medida, 
 

habilitando espacios d reflexiOn de Las dificuLtades de su enseñanza y aprendizaje en el Nivel 

Secundario, cie maner a fal que puedan desarrollarse propuestas enriquecedoras y significativas 

para su enseñariza. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

Curvas en ci espacic : estudio de Iugàres geométricos do finidos por una ecuaciOn algebraica, 

cuãdricas. Uso de mtodos analiticos y sintéticos  Conveniencia, limitación y posibilidad de 

uno de ellos. 
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GeometrIa finita: el nQmero de oro —geometrIa fractal. El nUmero de oro en el arte, Ia 

naturaleza y Ia arquilactura. Dimensián fractal. Fractales especiales. Sistematización de la 

geometria: Ia axiomáta de Euclides. La axiomática de Hubert. Propiedades afines. 
 

 

Estudio de Ia Didác.rica de Ia Geometria y Ia Medida: La  problemética   de  Ia  Geometria 

escolar. La relación Ctfl el espacio fIsico. Los diferentes registros en GeometrIa. GeometrIa y 

rnodelizacián. La ger erallzaciôn. La enseñanza de Ia GeometrIa y  Ia  demostracion.  La 

dimension ostensiva cle Ia actividad matemática. AproximaciOn didáctica al problema de Ia 

medida. Errores, dificiltades y obstáculos asociados al aprendizaje de Ia  Geometria  y  Ia 

medida. Diseño de maeriales didácticos  para Ia enseñanza de Ia Geometria y Ia medida. 
 

 

Bibliografla 
 

AGUILERAJ N. (1995). Un pasao por el jardIn de los fractalos. Editorial Red Qlirnpica. 

ALEXANDROV,  P SEGUIEEVICH;  NAVARRO  HERNANDEZ, C. (trad.), Romero Reyes, A. 

(2008) tQue as Ia geü’netrIa no eucildea? Tercera Ed. Editorial URSS 
 

BRACHO, J. (2009). i.troduccion anailtica a Ia Geometrla. Fondo de Cultura EconOmica. 

BRESSAN,  A  M;  BC3ISIC,  S.  (2006).  Razones  para  enseflar  GeometrIa  en  Ia  EducaclOn 

Básica. 2da. EdiciOn. E:diciones Novedades Educativas. 

COXETER, H; GREITZER, S. (1994). El retorno ala geometrIa. Editorial Euler. 
 

GUASCO, M; CRESPO, C. (1996). GeometrIa. Su Enseñanza. Programa de Perleccionamiento 

Docente. Pro Ciencia. Donicet. Ministerio de Cultura y EducaciOn de Ia NaciOn. 

GUZMAN, M. (1998). 4iraryver. Editorial Red OlImpica. 
 

ITZCOVICH, H. (2005. IniciaciOn a! estudio didâctico de Ia Geometria. De las construcciones a 

las demostraciones. C )lecciOn FormaciOn Docente. Editorial Libros del Zorzal. 

JESE, C. (2007). Ge-metrIa. ISin dudas! Preguntas y respuestas básicas para saber mãs y 

enseñar mejor. Editori•.iI Nuevas Propuestas. 

LEVI, BEPO. (2006). eyendo a Euclides. ColecciOn FormaciOn Docente. Editorial Libros del 

Zorzal. 

LIVIO, M. (2009). La Droporción áurea. La historia de phi, el nümero más sorprendente del 

mundo. 9na EdiciOn. Editorial Ariel. 

PINASCO, J.; AMSTER, 
 

Educación, NET. 

P, LAPLAGNE, S. (2009). Las GeometrIas. Buenos Aires: Ministerio 
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RUIZ, A. (1999). Gea’ 7etrIas no eudildianas.  Breve historia de una gran revoiuciOn  intelectual. 

Universiciad National cie Costa Rica. 

SANTALO, L. (1969). 3eometrfas no euclidianas, Eudeba. 
 

VENEMA, G. (2012). Tundamentos de GeometrIa. 2da. Edition. Pearson Education. 
 

 

 

 

Didáctica de Ia Matemática II 

Formato: Asignatura. 
 

Carga horaria: 3 horas cátedras semanales- 2 hs relo] semanales 

Regimen do cursado  anual 
 

 

Marco Orientador 
 

La  enseñanza  de  Ia   riatemática  tiene  que  contribuir  a fomentar  Ia ciudadania  inteligente  e 

inquieta  para todos  b; rniembros  de Ia sociedad.  Esta unidad curricular  aborda el tratamiento 

del conjunto de probl&náticas  propias de Ia enseñanza de Ia Maternática y pretende responder 

a  las  preguntas  comç:  qué enseñar’?,  tpara  qué  enseñar’?,  tcOrno  enseñar’?,  ,cuál es  el 

sentido  y  Las  implica’icias  sobioeducativas  de  La  evaluaciOn  en  matemática?,  ,Cuãl  es  el 

tratamiento   del  error   en  Ia  enseñanza   de   Ia  matemática?   Desde  Ia  conjetura   hasta   La 

formalizaciOn  en Ia dc mostraciOn, desde  un abordaje  integrado  quo permita el desarrollo  de 

competencias matemãticas en todos Los estudiantes. 

Develar sentidos y ra :ones, como también los obstAculos recurrentes, a fin de continuar un 
 

proceso do bOsqueda que permita construir colectivamente alternativas didãcticas en virtud de 

los contextos educath,)s do nuestros jc5venes y adultos. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

El curriculum de Matematica desde una perspectiva social: La Matemática  ante  el  reto 

social y cultural del siglo XXI. Equidad en el contexto de La educaciOn matemética. La 

enculturaciór, matern ica desde el cur’rIcuo. 
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Relaciones entre el lenguaje natural y ci lenguaje matemãtico:  Lenguaje  simbOlico. 

Significantes matemát.Dos. Significantes en un contexto. Registros de representaciOn semiôtica: 

numéricas, verbales c coloquiales, simbólicas, gráficas. Imãgenes conceptuales, definiciones 

conceptuales,  concept lanes espontáneas.  El discurso en Ia clase de Matemética 
 

 

La demostraciôn ccmo contenido a 10 largo del curriculum: La  demostracián  y  Ia 

naturaleza de la Mateinética. La demostración en sentido amplio. La demostracion Matemática 

en Ia Educación Sec undaria. Prueba, razonamiento y demostración. La demostraciOn en 

Matemática como cu&1ión epistemolOgica y dklãctica 
 

 

Pensamiento matem4itico avanzado: El pensamiento matemático avanzado: caracteristicas, 

tipos de formalizaciO, y de registros. RelaciOn entre los tres niveles de pensamiento 

matemático: el concre :o-conceptual, el simbOlico-proceptual y el axiomético-formal. Iransicián 

entre Ia matemática “eemental” y Ia matemática “avanzada”. 
 

 

La indagación en investigaciôn rnatemática: La etnografia y la investigaciOn biogréfico- 

narrativa en educackn.  Aportes al estudio de Ia Didáctica de Ia Matemática. Anélisis de 

investigaciones. 

 

Si bliografia 

ALAGIA, H; BRESSA’J, A; SADOVSKY, P. (2005). Reflexiones teOricas para Ia Educación 

Matemética. Colecciôr. Formación Docente. Editorial Libros del Zorzal. 

ARTIGUE,    M.   (1995).   IngenierIa   didéctica   en   educaciOn   matemática.   Grupo   Editorial 
 

Iberoamérica. Bogota. 
 

BALACHEFF, N (199L)): Es ía argumentación un obstácuIo? InvitaciOn a un debate, en: La 

Pégina de Ia Prueba, ‘•iayofjunio. Disponible en: 

http://www. IettredeIap:.uve. it/Newsiette r/99O5OSTheme/99O5O6ThemeES. html 
 

BALACHEFF, N. (20CJ). Procesos de prueba en los alumnos de mateméticas. Una empresa 

docente. Universidad c e los Andes. Bogoté. 

BALACHEFF,  N.; DREYFUS, T.; (2000). Mateméticas y EdubaciOn. Retos y cambios desde una 
 

perspectiva internacior ial. Edftorial Grao. 



 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

f’rovincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCIONNO O74 C.GE 

Expte. CIrabado N° (1506629).- 

 

BORBA,  M.  y  otros.  (2008).  lnvestiqaciOn   cualitativa  en  EducaciOn  Matemética.  L1MUSA. 

Mexico 2008. 

CABANNE, N. (2007). Didactics de ía Matemática. 2da. Ediciôn. Editorial Bonum. 

HOFSTADTER, D. (2009). GOdel, Escher, Aacti; un eterno y gracii buds. 2da. Ediciôn. Editorial 
 

Tusquets. 
 

MOGLIA, P.; CUSTA, C. (2008). Las didácticas especIficas y Ia Formacion del docente como 

profesional. UNSAM Eita. 

MORA. 0.  (cOord.) (2005).  Didáctica  critica,  educacián  critica  de  Las  matemáticas  y 
 

etnomatemática: perspectivas para Ia transforruaciOn de Ia educaciôn matemática en America 

Latina. Editoriai Campo Iris. 

PANIZZA, M. (2005). Razonar y Gonocer. Colección Formación Docente. Editorial Libros del 
 

Zorzal. 
 

PARRA,  C.; SAIZ,  J. 2010).  Didáctica  de  las  Matemáticas.  Aportes  y  Reflexiones.  Editcrial 

PaidOs. 

ROCKVVELL,   E.  (20(9).  La  experiencia  etnográfica.  Historia  y  culture  de  los  procesos 
 

educativos. PaidOs. Buenos Aires. 
 

RODRiGUEZ,  M.; PC;’CHULU, M. (2012). EducaciOn Matemãtica. Aportes  a Ia Formaciôn 

Docente desde distintis enfoques. Editorial Duvim. 

SADOVVSKY, P. (2ors). Ensehan Matsrnática Hoy. Miradas, sentidos y desafios. Formación 

Docente. Editorial El z:rzal. Ministerio de Educacián de Ia NaciOn. 

SANTALO,  L.  (1993): ,ç.a Geometria  en Is  formacion  de profesores.   Editorial  Red  Olimpica. 

SEGAL,  5:  GIULIANI    D.  (2008).  ModelizaciOn   matemâtica   en  ci  aLcla.  ColecciOn   Forrnacián 

Docente.   Editorial  Librs del  Zorzal. 

VELAZQUEZ, C. (2012). Estrategias pedagogicas con TIC. Recursos didácticos para entornos 
 

I a I. Editorial Nove&des Educativas. 
 

VILELLA, J. (2000). Oando Is GeometrIa es el tema de Ia reflexiOn matemática. Documentos 

pars is capacitaciOn ducente. UNSAM. 

VILELLA, J. (2004). Dhiáctica de Ia Matemática. Editorial Jorge Baudino. 
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CUARTO ANO 
 

 

 

                      Problemãticas del Algebra II 

Formato: Asignatura. 

Carga horaria: 4 hora 3 cátedra semanales- 2hs 40mm reloj semanales. 

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta uniciaci curricular aborda desarrollos del Algebra a partir de su incursiOn en cuestiones de 

mndole puramente m:itemáticas, en las que procura hallar marcos de mayor nivel de 

generalidad. 

Las estructuras algebraicas como objeto de estudio, luego de un trabajo previo sobre las 

propiedades de las o?eraciones en diferentes campos, permite Ia indagacián acerca de las 

propiedades estructur iles de las operaciones sobre conjuntos, a partir de (as caracteristicas 

comunes, y posibilita ti acceso a estructuras mãs generales y abstractas a través de procesos 

de generalizaciOn    :. 

Se propone Ia profuncizaciOn en eJ estudio del lenguaje formal y de los sistemas axiomáticos 

como fundamentos d, los métodos algebraicos que sustentan los cjesarrollos matemáticos 

actuates. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Los espacios vector:ales y  las transformaciones  lineales: Espacios vectoriales.  Nociones 

de base y dimensiOr. Transformaciones lineales. Su significado geométrico y formas de 

representaciOn. Aports at estudio cie los sistemas lineales de una canticiad arbitraria de 

variables. Autovalores y autovectores. 
 

 

La optimización line 1: Los modelos de decisiOn deterniinIsticos y Is idea de optimizacián. La 

nociOn de objetivo y Ivariables relevantes. La noción de restricciOn. 
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La congruencia: S estudio coma relacián y coma técnica para  resolver  problemas 

aritméti cos. 
 

 

El proceso de genealizaciôn y Ia generación de Ia noción de estructura  algebraica: 

Revision y re-signifir aciOn de las operaciones en distintos conjuntos numéricos y sus 

propiedades: enteros, racionales, reales, matrices, polinomios, cornplejos, ralces n-ésimas cie 

Ia unidad, entre otro.. La generaciOn de las estructuraé algebraicas. El problems de “Ia 

verdadero” en una est uctura abstracta. El concepto de isomorfismo. Los métodos algebraicos. 
 

 

El campo de los nü’neros complejos: Procesos histOricos que. le dieran origen. Distintas 

representaciones y 5w; usos. El problema de existencia de ralces de polinomios. Las raices de 

Ia unidad. Los cuerpos algebraicamente cerrados y el Teorema Fundamental del Algebra. 
 

 

El problema de Ia axomatización en Matemética: Los sistemas formales. El problenia de Ia 

axiomatizaciOn y su sgnificado en relaciOn a Ia fundamentaciOn de Ia actividad matemética. 

Desarrollos histOricos ‘,‘ epistemolOgicos relevantes. 
 

 

Sibliografia 
 

ALVAREZ, E.; VECIN.D, M.; OLIVER, M. (2012). Temas do Algebra. Primers parte. Editorial 

Red Olimpica. 

BECKER, M.; PIETRE DOLA, N.; SANCHEZ, C. (2001). Aritmetica. Editorial Red Olimpica. 

DUBREIL, P. (2005). 4eoria do Grupos. Editorial Reverté. 

ESPINOSA ARMENT?., R. (2010). Matemãtica Discreta. Editorial Alfaomega. 
 

FELIX GARCIA MERAVO. (2005). Matemática Discrete. 2da EdiciOn. Editorial Thomson. 

GENTILE, E. (1977). ttructuras Algebraica.s. 3ra Edicián. PublicaciOn   Washington, D.C: 

OEA. Programa Regic’ial de Desarrollo Cientifico y Tecnolágico. 

GROSSMAN, S. (200). Algebra LineaL 6ta. EdiciOn Editorial Mc Graw Hill 
 

HEINHOLD J.;  RIED1 ULLER,  B. KOLMAN,  BERNARD;  HILL,  DAVID.  (2006). Algebra  LineaL 
 

8va. EdiciOn. Editorial ‘rentice Hall. 

KOZAK, A (2007). N( clones de Geometria AnalItica y Algebra Lineal. Ira. EdiciOn. Editorial 

MCGRAW-HILL 

LAY, D. (2007). Algeb   Lineal y .sus Apiicaciones - 3era Edición. Editorial Pearson Educación. 
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LEVINSON, R. (2003)  Curso de variable compleja. 2da Ediciôn. Editorial Reverie. 

POOLE, D. (2011). Ak ebra LineaL 3ra. Edición. Editorial Cengage Learning. 

RAYA,  A.;  RIDER,  A.;  RUBIO,  R.  (2005)  lntroducciOn  a  ía  Teorla  de  Grupos.  Editorial 
 

Abecedario. 
 

RAYA, A.; RIDER, A.; RUBIO, R. (2007). Algebra y GeometrIa Lineal. Editorial Reverie. 

ROJO, A. (1996). Algebra. Tomos I y II. l8va Edicián. Editorial El Ateneo. 
 

 

 

 

 

 

Modelización Matemática de las Ciencias 
 

 

Formato: Seminario. 
— 

Carga horaria: 4 hors   cátedra sernanales- 2 horas 40 mm reloj semanales. 

Regimen  de cursado    anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Esta unidad curricular aborda Ia Matemática desde sus aportes como el lenguaje, los entes 

abstractos y SUB siste:nas deductivos como marco propiciopara Ia formulaciOn y el desarrollo 

de modelos destinadcs a describir e interpretar fenómenos y procesos del mundo natural y 

social. Se trata de seleccionar un conjunto de variables y caracteristicas relevantes del 

problema, reproduc[rh, en un sistema matemãtico, y descubrir nuevas relaciones y aspectos. 

Estas problemáticas d ?ben abarcar modelos estadIsticos relacionados con problemas sociales, 

modelos g.eometricoE: relacionado con lo artistico y arquitectónico, modelos naturales 

relacionado con Ia fIska, Ia quimica y Ia biologia. 

Se sugiere vincular os procesos de modelizacián con los contenidos desarrollados en 

Aritmética, Algebra, &ometria, Estadistica y Probabilidades y Análisis Matemático que se han 

abordado en diferente momentos del trayecto formativo. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Modelos discretos aplicados a Ia Ciencia: casos de situaciones cientificas modelizadas con 

sistemas discretos. T€ Dna de grafos y aplicaciones. Cálculo en finanzas y árboles binomiales. 
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IViodelos  no  determnisticos:   casos  do  problemas  en  los  que  interviene  el  célculo  do 

probabilidades (modehs probabilIsticos para Ia biologia y Ia fisica entre otros). 
 

 

Modelos continuos t plicados a Ia Ciencia: estudio do problemas cientificos representados 

con modelos continuc s. RepresentaciOn del modelo matemático y resoluciôn del problema 

asociado. Implicancia Jo Ia soluciOn del problema matemático en el problema cientIfico original 

(aplicaciones do ecuaciones diferenciales, etc.) 
 

 

Bibliografla 
 

BOCCO, M. (2010). F..tnciones elementales pare construir modelos matemáticos, ColecciOn las 

Ciencias Naturales y I&. Matemãtica. Buenos Aires: Ministerio do EducaciOn, (NET. 

CHIAPPA, R.; SANZA  C. (2000). Una Introducción a Grafosy Matrices. Editorial Rod Olimpica 

EDWARDS C. H.; PENNEY D. (2009) Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en Ia 

frontera, compufo y mOdelado. Editorial PEARSON ADDISON-WESLEY. 

ESPINOSA   HERREPA,  H.;  CANALS  NAVARRETE,   I.;  DARIO,  5.  (2010).  Ecuaciones 
 

Diferenciales ordinarias. EditonaI REVERIE. 
 

GARCIA, R. (2005). ln.erenci EstadIstica y Diseño de experimentos. Editorial Eudeba. 

GONZALEZ MANTEIGA,  M. (2003). Modelos matemáticos  discretos en las ciencias do Ia 

naturaleza. Editorial Daz do Santos. 

GONZALEZ MENTEL(A, M.; PEREZ DE VARGAS LUQUE, A. (2005). EstadIstica Aplicada. 
 

Una vision instrumentd. Editorial Diaz do santos. 
 

HERNANDEZ-HERNANDEZ, J.; LOPEZ-MIMBELA, R.   (2001) Modelos estocásticos I!. 
 

Sociedad Matemática iAexicana.  UNAM. 
 

MOORE, D. (2005). E:iadIstica apilcada. 2da EdiciOn. Antoni Bosch editor. 
 

SALINAS, P.; ALANIS  J.A; PULLIDO, R. SANTOS, F. (2012) Cálculo Aplicado. Competencias 

matemâticas a travOs do contextos. Editorial Cengage Learning. 

SAN  MARTIN  MORENO,  J.;  TOMEO  PERUCHA,  V.;  UIIA  JUAREZ,  I.  (2006).  Métodos 

rnatemáticos. AmpIiac6n de Matemáticas pare ciencias & Ingenierla. Editorial Thomson.  

SEGAL, 5: GIULIANI, D. (2008). Modelización matemática en el aula. Coleccián Formaciôn 

Docente. Editorial Librs del Zorzal. 

WACKERLY, MENDENHALL, SCHEAFFER 
 

Cengage Learning. 

(2008). Estadistica Matemática con aplicaciones. 
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ZILL DENNIS C. (2OO). Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. 9na EdiciOn 

Editorial Cengage Learning. 
 

 

 

 

                Problemáticas de Ia GeometrIa IV 
 

 

Formato: Asignatura. 
 

Carga horaria: 3 hora  cátedra semanales- 2 hs reloj semanales. 

Regimen de cursado   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

En esta unidad curricuiar se pretende profundizar el tratamiento y caracterIsticas de los objetos 

geométricos propios 1e espacios euclideos y no euclideos, considerando  el  tratamiento  cie 

situaciones  mocielizacias  con  elementos  de  Ia  Geometria  proyectiva,  hiperbOlica  y  elIptica. 

AdemAs se pretende profundizar el desarroliando  un  lenguaje  con  niveles  crecientes  de 

formalización   que  aconpañen   Los  procesos  de  argunientaciOn   y  validacián,   contextualizando   el 

contenido geométrico n su dimension histórico epistemolOgica. 
 

Por Oltirno so propon Ia introducciOn do las nociones bésicas de los espacios topolágicos, 

desde un puto de vistE gedmetrico. 
 

 

Ejes de contenidos 
 

Transformaciones poyectivas y afines: anélisis de las propiedades  geométricas  que  se 

rnantienen invariantes4 lntroducciOn a Ia geometrIa do inversiOn. Geometria proyectiva. Ejes y 

centros, principios de Uualidad. Piano proyectivo. 
 

 

GeometrIas no euctitleas: el axioma de paralelismo o V postulado de Euclides y su reLaciôn 

con otras geometrias (riiperbOlica, eliptica, esférica). TrigonometrIa esférica. 
 

 

Incursiones en Ia lopologla: caracterizaciOn de Ia GeometrIa desde una perspective 

topolOgica. Las cualid:des de los objetos geométricos. Espacios topolOgicos. 
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Bibliografia 
 

ALEXANDROV,  P SEGUIEEVICH;  NAVARRO HERNANDEZ, C. (trad.), Romero Reyes, A. 
 

(2008) tQué Os Ia goo 7ietrIa no euclIdea? Tercera Ed. Editorial URSS 

BRACHO, J. (2009). lrtroducciOn analWca a Ia Geometria. Fondo de Curtura Económica. 

CASTA11EDA, C. (20(4). Una nueva visita a Ia Geometrla Descriptiva. Explorando Ia manera 

do aprender y de ensear. Universidad Nacional de Colombia 

COXETER, H; GREITER, S. (1994). Elretorno ala goometrIa. Editorial Euler. 

KLINGEMBERG, W.f009). Curso do geornetrIa diferenciat  Editorial Springer. 

LASCURAIN, R. (2( 05) LAna introducciOn a   Ia GeometrIa   HiperbOlica bidimensional. 
 

CoordinaciOn de Servicios Editoriales. Facultad do Cioncias. UNAM 
 

LEVI, B. (2006). Leyei•do a Euclides. Colecciôn Formacián Docente. Editorial Libros del Zorzal. 

NAGORE ALCAZAR,  F. (2007) lntrcducciOn  a ía GeometrIa Proyectiva;  Eunsa.  Ediciones 

Universidad de Navari S.A. 

PINASCO, J.; AMSTF ft P, LAPLAGNE, 5. (2009).. Las GeometrIas. Buenos Aires: Ministerio 

do Educacian, INET. 
 

RECHT, L. (1997). Ge.metr!a hiperbáIica y relatividad especial Editorial Red OlImpica. 

RODRIGUEZ ARCS, A.; FRANCO, F.; MUI$OS, M. (2012). TrigonometrIa plana y esférica con 

aplicaciones a Ia nave 7aciOn. Editorial Paraninfo. 

RUlZ SANCHO, J.; RODRIGUEZ SANJURJO, J. (1998) GeometrIa Proyectiva. Primera Ed. 
 

Pearson  Addison-Wes’ey. 
 

RUIZ, A. (1999). GeoretrIas no euclidianas. Breve historia do una gran revolucion intelectual. 

Universidad Nacional tie Costa Rica. 

SANTALO, L. (1969). 3eometrIas no eudildianas, Eudeba. 
 

VENEMA, G. (2012). / undamentos do GeometrIa. 2da. EdiciOn. Pearson EducaciOn. 

VILLAMAYOR, 0. (197). Geonietria Elemental a nivel universitario. Volumen I. Geometria 

afin. Editorial Red OiIr:ipica. 
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Problemáticas del Análisis Matemãtico Ill 
 

 

Formato: Asignatura 
 

Carga horaria: 5 hora cátedra- 3 hs 20 mm reloj semanales. 

Regimen de cursada anual 
 

 

Marco Orientador 
 

En esta unidad curricLIar se aborda Ia potencialidad del Calculo Diferencial e Integral en varias 

variables, coma herranienta modelizadara de fenOmenos variacionales de distintas ciencias. 

Se promueve el pLanto y solucián de problemáticas intra y extra-matemáticas qua permitan 

descubrir nuevos sentdos pãra Fos objetos del Análisis. 

Se propane el tratamento de los contenidos desde una perspectiva dinámica que supera Ia 

formalista y mecanici ta y se centra en Ia construcciôn de sigriificadas a resignificaciOn de 

objetos conocidos. Prt,mueve el tratamiento de las nociones de derivada e integral, en forma 

simultánea, mediante ,roblemas referidos a las predicciones de fenOmerios variacionales. 

Se incorpora, median,e el estudia de Las ecuaciones diferenciales,  una de las herramientas 

claves de Ia Matemãtkra para resolver problemas prácticos. 

Se  propane  Ia  utiIizaDián  de  los  recursas  computacionales   para  ir  más  allá  de  La  mera 

aplicaciOn de técnicas en Ia resoluciôn de  las ecuaciones  para centrarse en  La  interpretaciOri de 

las mismas y de sus  s   luciones  en  relacián  a  los fenómenos  que  pretenden  representar. 

Se  propicia  La  produ  ián de  un trabajo  de  interacción  can  una  representaciOn  del  modelo 
 

cientifico que describ el fenômeno de interés, La que permite  disponer  de  La  apartunidad  de 

observar,  explorar  y  inalizar  cOma  se  comporta  el  misma.  Se  propane   una  modalidad  de 

trabaja que focalice aI  aprendizaje  tanto  en  Ia  aplicaciOn  coma  en  Ia  interpretaciOn  de 

resultados de Las ectacianes diferenciales, Jo que  crea   un  clima  de  producciOn  de  ideas, 

reflexiOn  y  discusiOn  ci soluciones   pasibles. 

Se propane el estudir, de Ia Didáctica del Cálculo a fin de develar sentidos y razanes, coma 

también las obstãculc:5 recurrentes en su estudia, cantinuando un pracesa de bUsqueda que 

permita construir cole tivamente alternativas didácticas en virtud de Los cantextos educativos 

de nuestros jóvenès y adultos 
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Ejes de Contenidos 
 

Modelos vectoriales y multivariables: Vectores y curvas en el piano y en el espacio. 

Herramientas del Análsis que permiten abordar fenômenos modelizables con vectores y qua 

varian dependiendo df más de una variable. 
 

 

Célculo diferencial e integral en varias variables y sus aplicaciones: Diferenciabilidad y 

gradiente. Derivadas direccionales. Extremos condicionados. Integrales dobles y triples: 

aplicaciones. 
 

 

Ecuaciones difereñc ales: Tipos de ecuaciones diferenciales. Soluciones. Gráficos. Modelos 

matemáticos. 

Las Ecuaciones  Diferenciales y Ia invenciôn del Cãlculo  Infinitesimal.  Ecuaciones  Diferenciales 
 

ordinarias de primer y segundo orden 
 

 

lntroducciOn al análsis de variable compleja: funciones  anailticas.  Desarrollo  de  Laurent 

para el estudio de singularidades. 
 

 

Estudio de Ia Didáctica del Cálculo: Dificultades asociadas con los objetos básicos  del 

Cálculo: los nUmeros ‘eales, las funciones. Errores, dificultades y obstáculos asociados a su 

enseñanza. Evoluciôn histc5rica del concepto de función. La función como herramienta de 

modelizaciOn. Anãlisis del concepto de funciOn en los libros de texto. Dificultades asociadas 

con la conceptualiza.iOn de Ia nociOn de Ilmite, El acceso al pensamiento avanzado: 

problemática del apr ndizaje del Cálculo Infinitesimal, diferentes paradigmas, tendencias 

actuales. La organizaciOn del campo conceptual del Cálculo en torno a problemas de variaciOn 

y aproximacián. Aprox rrSaciones intuitivas y experimentales: el sentido de Ia razOn de cambio y 

Ia acumulaciOn.  Los ubstãculos generados a partir de estas formas de aproximacián a los 

formales. Dficultades asociadas a Ia ruptura Algebra/Cálculo. 
 

 

_0,,ncePtos 
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TERCERYCUARTOAIIOS 
 

 

 

Unidades de Definiclén Institucional 
 

 

 

Carga horaria: 3 horas cãtedra- 2 horas reloj semariales para cada año 

Regimen de cursada   anual 
 

 

Marco Orientador 
 

Las unidades de defin cian institucional que se detallan a continuación se presentan como una 

regulaciOn  posible  dentro  del  diseno  curricular,  dando  lugar  de  este  rnodo,  a   distintos   y 

multiples entrecruzarn entos entre Las perspectivas teOricas didácticas  de  Los  docentes,  Los 

avances conceptual& de las disciplinas, La evoluciOn de La matrIcula de los estudiantes, las 

caracteristicas de las trayectorias de Los estudiantes y el contexto en eL  cual  se  encuentra  el 

Institute de formaciOn docente. Los recorridos  que  se  proponen  son  diversos  y  tratan  de  dar 

cuenta  de  oosibles  our itos  de referencia: 

 

 

latemática Discreta 
 

£latemática Financiera 
 

F’3latemática para a integraciôn especial. 

Construcción de Materiales  didácticos. 

Didactics Jiiseño y apricacion de simulaciones y modelado matemático en 

4!AVA. 

E•:nsenanza de Ia Matemática en entornos virtuales de aprendizaje 
 

— 

Rseño de experimentos 
Probabilidad y —. 

 

EstadIstica 
- 

 

opicos de Estadistica computacional 

:..eries de tiempo 
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[cuaciones diferenciales no lineales 
 

Análisis (omplementos de Análisis Funcional 
 

Matemático Análisis armOnico 
 

‘aorta geométrica cie Ia medida 
 

Teoria analitica de nUmeros: bases y temas contemporáneos 

Grupos y Algebras cia Lie 

Algebra  “1eorIa de nümeros 

Algebra conmutativa 

leone de Algebras 

TeorIa geométnica de Ia medida 
 

opologia algebraica 
GeometrIa     

Iopologla  diferencial 

GeometrIa algebraica 

Modelo lineal 
Matemética - 

Métodos de elementos finitos y aplicaciones 
Aplicada  

-. 

Modelos  matemáticos  aplicados  a Ja  Fisica 
 

 

 



37  

. 

 

BfOLUCION N° 07 6 4  
. 

 

Provincia do Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

Expte. Grabado N° (15066 9).- 

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

 

Trabajo quo, si hien estA definido en su significaciOn social y particular pcr Ia 

práctica pedagogica, ye mucho més allá do el/a al involucrar tine comp/eja ed 

do actividades y relaciones que Ia trespasa, las quo no puedon dejar do 

considererse si se intenta conocer 18 realidad objetiva vivida pore! docente: 
 

Achill Elena 
 

La prãctica docente €5 una actividad compleja  que se desarrolla en escenarios singulaies, 

cargada de conflictos iue requieren pronunciamientos politicos y éticos. Para encarar Ia tarea 

el  docente  despliega  dispositivos  explicitos  e  implIcitos  para  afrontar  situaciones  Unicas, 

ambiguas, inciertas, que configuran Ia vida en las aulas, en las organizaciones educativa3 y 

sociales, en Ia comun:dad. 

La formaciOn en Ia pr’ctica  profesional esté en relación dialOgica con los bampos  disciplinaes, 

los sujetos y SU comalejidad, el debate epistemolágico, politico e ideolôgico, las histories y 

biograflas escolares, Ins matrices de formaciôn y los contextos educativos reales. Se configura 

como el cia intogrado’ de ía propuesta de formación inicial1 incorporándose desde primer año 

pero no desde una supuesta intencionalidad do aplicación o ejercicio, sino resignificada desde 

marcos teOrico-epistei ;)OJôgicOs complejos. 
 

tQuê papel cumple a teoria en las prácticas? Parece importante retomar el planteo de 

Zemelman de Ia teoria como instrumento que permite pensar Ia práctica, en donde los 

conceptos son herran ientas a partir de las cuales es posible nombrar lo real, significarlo. Se 

plantea una mirada du Ia teoria en Ia cual ésta es indisociable de Ia práctica en tanto, entre 

ambas, media una rlacián dialéctica. Si bien esto  puede resultar un lugar comOn de los 

discursos docentes, en imperioso insistir en que Ia teoria no tiene sentido independientemente 

de La préctica que Ia antecede ética y ontolOgicamente y que no hay verdadero conocimiento si 

éste no logra atravesa: las subjetividades y generar cambios en las realidades concretas. 

Esto supone entonces que los estudiantes puedan participar, acompañar e involucrarse en Ia 

reflexián, Ia producciO i 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 do 

realización, de formac5n y desarrollo. 



((1999) ANGULO RASCO, , otros Desarrollo profesional del docente: PolItica, investigaciOn y 

prácfica, Akal,  Madrid, 
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Atendiendo a lo ante jar as relevante explicitar que los problernas prácticos solo tienen 

resoluciOn en Ia prãc :108 y (...) los plantearnientos teOricos nos ayudan a cornprender las 

situaciones prácticas, oero en nm gUn caso iridican cOrno resolverlas; Ia relaciOn y conjunciOn 

entre una y otra es mucho rnás indirecta y difusa de lo qua algunos desearIan, relaciOn qua no 

se reduce.. .a Ia tecnii caciOn de Ia acciOn o a Ia tecnologizaciOn de Ia explicacion teOrica. Pv9ro 

a su vez, no es lo ml: rno abordar los retos de Ia prctica ateOricamente, con Ia marcia de Ia 

experiencia no ref!exi a, qua abordarlos con conocirniento teOrico elaborado, elaboraciOn que 

precisa a su vez a! cot ocimiento de Ia prãctica.32 
 

 

Dinâmica del canipo Je Ia prãctica 
 

Este campo posibilita abrir espacios de aprendizaje y debates conjuntos, entre docentes, 

estudiantes y graduacos qua están en el sistema, acerca de Ia enseñanza coma objeto de 

conocimiento. Espacks que permiten recorridos pedagágicos flexibles en Ia formaciOn de los 

estudiantes, en contar:o 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€ iqua constituirse en espacios de análisis, reflexiOn y producciOn de 

conocirniento  sobre Ia  nseñanza, Ia instituciári educafiva y sus contextos. 

Es importante revisar huellas de Ia formaciOn que obturan Ia visiOn de Ia complejidad de las 

prácticas docentes. F ara ello, se plantea la necesidad de buscar “.. un enfoque teárico 

metodológico que recc nozca los multiples cruces que se expresan en dichas prácticas. Se trata 

de un enfoque sociontropolOgico, en particular de Ia etnografia en irivestigaciOn educativa, 

qua coloca el centro Je atención en Ia escuela y en el aula, y que procura diferenciarse de 

posturas homogeneizintes  y universalizantes  que  no permiten reconstruir  Ia realidad de Ia 
 

escuela coma contexto de las prácticas docentes y de Ia enseñanza. Se señala, por tanto, Ia 

necesidad  de  metodlogIas  qua  permitan  dar  cuenta  de  los  procesos  sociales  qua  se 
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materializan en Ia escuela y en el aula: procesos de apropiacián, reproducciôn, negociaciôn, 

resistencia, simulaciOr, intercam bio. 

Incorporar Ia investigicián educativa en todo el campo de Ia formaciOn  de Ia práctica, es 

indispensable para atender a lo que Paulo Freire Ilamó curiosidad epistemológica, que es una 

curiosidad metádicau.ente rigurosa. La investigaciOn es una práctica que potencia esta 

curiosidad, a través ce ella el docente, el estudiante, indagan sobre sus propios procesos 

educativos deuna forna sistemática, durante el recorrido en el que enseñan y se vinculan con 

otros. 

Otro aspecto a consid 3rar es el de las vinculaciones der Sistema Forrnador. Ante Ia necesidad 

de fortalecer dichos,Vnculos se aprueba Ia ResoluciOn N° 3266/11 CGE( Reglamento de Is 

Prácticas en el mani:o de las vinculaciones del Sistema Formador con Las escuelas e 

instituciones asociada). La misma se encuadra en Ia Ley de Educación Nacional N° 26.206, Ia 

Ley de Educaciôn Pro”incial N° 9890, Ia ResoluciOn N° 30107 CFE, Ia ResoluciOn N° 24/07 CFE 

y ResoluciOn N° 72108 CFE. 

Dichas normas in,puI an y disponen politicas de fortalecimiento de las relaciones entre los 

Institutos de ForrriaciOn Docente y los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 

para los que forman docentes, con Ia participacián de los distintos actores sociales oue 

constituyen las comunfdades educativas y las organizaciones del contexto. 

El Reglamento, en tal sentido, tiene como propOsito establecer un conjunto de medidas para Ia 

regulaciôn del carnpoe !a formaciôn en Ia práctica profesional en los lnsUtutos de Formaciôn 

Docente de Ia Provirpia y, además, 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 investigaciOn en y de las prácticas 

pedagógicas, el acompañamiento pedagOgico a las escuelas y Ia formacián continua. 

En el escenario act al es preciso fomentar el desarrollo de acOiones, producciones y 

experiencias pedagOg cas que viabilicen Ia construcción de redes articuladas de formacián que 

recuperen lo que las bscuelas u otras instituciones, y sus equipos, aportan a Ia formaciOn de 
 

 

 

 

 

33EDELSTEIN G., PrOcti’ asy residencias: inemorias. experiencias, horizontes .www.rieoei.org/rie33aO4.html 
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docentes, a Ia organiz3ción y al funcionarrilento de (as instituciones formadoras, y lo que éstas 

pueden aportar a aquéllas y a sus comunidades. 

Las redes y vincuIacio’ies posibilitan Fa articulaciOn con otras ihstituciones sociales y educativas 

con las cuales será osible construir un Proyecto de VinculaciOn complejo, mulUsectorial y 

plural, que se concret9 en diferentes ámbitos complementarios entre 51 e involucre mayores 

niveles de compromisc compartido. 

Pam viabilizar Ia con 3trucción de esle proyecto, eJ Reglamento estabJece dos ámbitos de 

concreciOn: 

- Ambito de Gesthn Poiltica 
 

Este ámbito se configt. ra en dos niveles cornplementarios: Provincial, con Ia participaciôn de Ia 

Direccián de Educacôn Superior, Ia Dirección de EducaciOn de Gestión Privada y las 

Direcciones de Nivel Iel Consejo General Eclucaciôn, a través de Is celebraciôn de Actas 

Acuerdos que posibiLarán explicitar los propOsitos de las acciones conjuntas y establecer 

compromisos de acckn; y un segundo  nivel Departamental que se concreta también en Ia 
 

celebraciOn de Actas :\cuerdos en las que se definirán los criterios de selecciOn y distribuciôn 

de las escuelas e intituciones asociadas a los Institutos de Forn,ación Docente y, de este 

niodo, valklar y acornpañar los procesos de vinculacián. En este Nivel, las Direcciones 

Departamentales de E scuelas posibilitarán Ia participacián de los equipos de supervisián de los 

distintos Niveles y Mo(alidades dependientes. 

- Ambito Intra e Irerinstitucional 
 

Este ámbito se integru por los lnstitutos de FormaciOn Docente de GestiOn Estatal y Gestiôn 

Privada, dependiente del Consejo General de Educación, y las Escuelas, lnstituciones, 

organizaciones y äso’ :iacjones del contexto inmediato y sus equipos, y se materializa en el 

Proyecto de VinculacOn, mediante el cual se asumirén experiencias de colaboraciOn y de 

asociacián entre instil iciones y sujetos de los campos acadérnico, educativo, cultural y social, 

durante el proceso de formaciOn inicial de los docentes. Para tel fin también se celebrarén 

Actas Acuerdos. 

 



141  

0764.. 

uc 

LA
AD 
SA

 

 
 

 

Provincia do Entre RIos 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

 

CGE 

 

 

 

 

 

RESOLUCION N° C.G.E. 
Expte. Grabado N° (1506629).- 

 

 

 

DES 
 

 

EA 
ProyetodeVIncuIacI6 ss 

Co 

LL
Pro

J
ycto 

El
 

S 
royecto de Vlnculacldn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de Ia carga horaria en el Campo de Ia Práctica Profesional34 
 

 

Es de importancia qu?, a Ic Iargo del trayecto formativo, los I las estUdiantes tengan distintas 

oportunidades de inttractuar con realidades heterogéneas y de construir aprendizajes en 

distintos ámbitos y con distintos sujetos. Pars esto deberán conocer yb transitar por las 

diferentes modalidade;: Ia Educación Técnico-Profesional; Ia Educaciôn Especial; Ia Educación 

Permanente de Jôver es y Adultos; Ia Educaciôn ArtIstica; Ia EducaciOn Rural y de Islas. Ia 

EducaciOn lnterculturI Bilingue; Ia EducaciOn en Contextos de Privacián de Libertad y Ia 

EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

34Res. N° 3266111 CGE egIamento de prácticas en el marco de las vinculaciones del Sistema Formador 

y Las Escuelas e Instituc)nes Asociadas 
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Se deberá considerar a siguiente distribucián de Ia carga horaria total 
 

 

 

DistribucOn de Ia carga horaria 

del ca’npo de Ta Práctica 
 

10% - 15% 
 

15 % - 20% 
 

20% - 25% 
 

30% - 40% 

Contextos de ubicaclOn las 

escuelas e instituciones 

asociadas 

Contextos Rurales 
 

— 

Contextos no Formales 
 

Contextos periurbanos 

Contextos urbanos 
 

 

En consonancia con h que establece Ia ResoluciOn N° 24/07 CFE, el ntmero de escuelas con 

las que se vincule e redes sistemáticas y articuladas dependerá de Ia matricula de cada 

Instituto Superior, de cuerdo a los siguientes rangos: 

 

 

Matrtcula promedio de Nümero de Escuelas e 

estudantes  por  instituto instituciones asociadas35 
 

10-20 1O3 
 

21-40 364 
 

41-60 465 
 

61-80 566 
 

81-100 667 
 

 

 

Intervenciones de los estudiantes en Ia Práctica y Residencia 
 

 

Las intervenciones sci instancias para que los I las estudiantes, desde el inicio de Ia carrera, 

puedan insertarse en a red de relaciones complejas del ãmbito educativo e institucional; que 

les permitan relaciona’ y reconstruir los conocimientos que se van construyendo en el cursado 
 

 

 

 

El nümero de escuelas p: drá incrementarse segCin necesidades institucionales 
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de los diferentes espa ios a unidades curriculares, dáridoles sentido coma saberes situados, y 

puedan ir asumiendo criterios de prãctica docente. 

Las siguientes acciones pueden realizarse de manera individual o en pareja pedagágica, segün 

sean los acuerdos establecidos por el equipo de prãctica; en cada una de las intervenciones so 

estipula un porcentaje de horas que deberãn considerarse sobre el total de Ia carga horaria del 

campo do Ia prãctica: 

 

 

 

a) Observación y regL 5v (7% - 10 % c/a las horas) 
 

Realizar observaciones y registros de Ia instituciOn y del aula en particular, consiste en Ia 

elaboraciOn del “estadD de situaciOn” del grupo o destinatarios; el/Ia estudiante puede leer e 

interpretar Ia clase c’mo “un texto”, lo que facilitara Ia selecciOn de materiales, el  diseño 

contextuado del proyeSto didáctico, Ia enseñanza, el anãlisis do los aprendizaje y Ia evaluaciOn. 
 

 

b) AyuciantIa docente  10%- 20%) 
 

El/Ia estudiante desdt este rol podrá mediar en Ia transmisiOn y recuperación de conceptos, 

desarrollo de ejercicioi, talleres baja Ia gula y supervision directa de el/la docente responsable. 

La intervenciOn no so limita a un mon,ento especifico do Ia clase sino quo puede extenderse 

durante toda el transct rso do Ia misma. 

El trabajo en conjunto 3ntre docente y ayudante orienta Ia comunicaciOn hacia Ia horizontalidad 

y promueve ía integrciOn y consolidaciOn del grupo de trabajo dentro del aula, abriendo ía 

posibilidad a Ia constrL.cciOn do experiencia pedagOgica. 
 

 

c) Prácticas intensivas (30% - 40%) 
 

Las instancias anterio’es brindarán horramientas a los estudiantes para que puedan hacerse 

cargo de Ia clase, y a yartir de reconocer su historia, particularidades, necesidades y procesos 

diseñarán un proyectcldidáctico que desarrollarán en un tiempo determinado acorde a ía carga 

horaria de Ia unidad CL. rricular. 
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d) Profundización de ‘aberes u orientaciOn a los alumnos y alumnas en instancias extra-clase 

(7%-  10%) 

Este tipo de actividai debe ser planificada y considerada coma parte del proceso cfe la 

formación en Ia práctica. 
 

 

a) lntervención en otr s roles como bibiotecario; preceptor/a; docente tutor/a, docente en Ia 

Modalidad Domiciliark Hospitalaria (7% - 10 %) 

En cuanto a las horas ndicadas en cada una de las Précticas Docentes, algunas corresponden 

a las qua desarrollan:n los estudiantes en el instituto formador y otras corresponden a las 

realizadas en las esc ielas asociadas. En este sentido se prevén horas presenciales pars el 

trabajo en seminario- taller en el instituto formador  y pars el ingreso a las organizaciones 

sociales e institucione educativas. 

Se tenderá  a constitu redes y proyectos conjuntos  que supongan a La vez actividades de 
 

formaciOn inicial de Los estudiantes del profesorado, experiencias alternativas, actividades de 

desarrollo profesional de asesoramiento en servicio, de extensián a Ia comunidad y de 

investigaciôn. 

A los  efectos de que los estudiantes conozcan los distintos contextos en Los que pueden 

desarrollar su trabajc, se establecerán convenios con  diversas  instituciones  del  nivel  o 

modalidad (urbanas, p eriurbanas, rurales u otras que ofrezcan servicios educativos del mismo 

nivel para el que se esté formando, incluyendo situaciones de integraciOn escolar) y con 

organizaciones socio- omunitarias (bibliotecas, museos, ONG, clubes, vecinales, medios de 

comunicacián, hospita es, etc.). Lo que supone que cada estudiante debe pasar por distintas 

experiencias, aunque  rio necesariarnente  por todas. 

Se entiende por prãcicas escolares las que se desarrollan en instituciones educativas del 

sistema formal, para ,conocer e integrarse a Ia instituciôn, las aulas y para comprender el 

contexto. Las prãctica; en escuelas son centrales en Ia forrnacián de docentes, por cuanto el 

titulo los habilita pare desernpeñarse  en el nivel yb modalidad para el que se forms. Se 

recomienda considers’ además Ia modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Resoluck5n 

N° 4610/11 CGE 

La educación es una )ráctica social que trasciende el espacio escolar, supone un proceso de 

construcciOn comunitala y contextuada. Por esta razôn, se incluyen prácticas de intervención 

socio-comunitarias  •idemás de las escolares y áulicas, que los estudiantes podrán concretar 
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sogün las oportunidadas y necosidades quo plantee el medic, a través do Ia participaciOn en 

proyectos, exporiencks innovadoras y actividades quo so demanden o propongan. Se hace 

necesario incorporar rácticas contextuadas y actitudes criticas en rolaciôn a las nuevas 

tocnologias. 

So prove Ia organiza:iOn y desarrollo do oncuentros en talleres, seminarios y ateneos 

intorinstitucionales, i cargo do los ostudiantos y profosoros do los Institutos, docentos do las 

escuoias y otros proiesionaios invitados para quo puedan ser consuitados acerca do las 

prácticas en diforentes contoxtos, sus problomáticas puntuales y ternáticas do intorés. 

Las unidados curricul iros do osto  campo  estarán  a cargo do oquipos  do cátedra quo so 
 

constituirán conforme a las caracteristicas ospocificas do dichas unidados. 
 

En osto sontido, los fo mates curricularos do Seminario y Taller abron espacios a los procesos 

do construcciOn coIocva do conocimionto del trabajo doconto, y Ia producciôn conjunta dosde 

Ia práctica on contoxte sobro tomas do rolovancia o intorés social y educative. 

Las   unidades   curricularos   do   Ia  Práctica  Docente,   proven   Ia  articulaciOn   ontre   las 
 

exporioncias —intorvoicionos on las institucionos, los dosarrollos toáricos, las narrativas/ 

rofloxionos y atonoos  iterinstitucionalos. 

Las exporioncias on ristituciones oscolares son coordinadas y oriontadas per los profosoros 

do Préctica quo intot iron el equipo, directives y docentes co-formadores do las escuelas 

asociadas. 

Las experiencias on nstituciones soclo-comunitarias son coordinadas y orientadas per los 
 

profosoros del oquipo do Práctica y rosponsablos quo designon dichas institucionos. So podrá 

solicitar ol apoyo do ot ‘Os clocontos do Ia institución formadora. 

Los docontos co-forniadores colaboran on Ia formaciOn do los ostudiantos,  rocibiéndolos o 
 

integrándolos paulatin.imento on ol trabajo educative, a partir do acuerdos consonsuados ontre 

las instituciones involLDradas. So constituyon en el primer noxo ontro Ia instituciOn formadora y 

los ãmbitos oducativ’s, y posibilitan quo los ostudiantos so relacionon con el proyecto 

institucional, con el c,ntexto, con las prácticas podagOgicas, con los sujotos quo se educan. 

Tionon Ia funciOn do avoropor ol aprendizajo do las prácticas contoxtuadas, acompañar las 

reflexionos, ayudar construir critorios do seleccián, organizacián y secuenciaciOn de 

contonidos y do prouostas didácticas. Se intogran gradualmento al Proyocto do Práctica 

Profosional   y   parti’:.ipan   do   las   distintas    propuostas   formativas    (tallores,   ateneos 

en.ro otras) (Rosolución N°3266/1ICGE). 
 

 

nterinstitucionaLos, 
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PRIMER AiJ0 
 

 

 

Práctica Docente I 
 

Sujetiis y Contextos: AproximaciOn a Ia Práctica Educativa 
 

 

 

 

Formato: Seminario-1 aller 

Regimen de cursado. anual 

Carga horaria para & estudiante: 4hs cãtedra semanales (2hs 40mm   relo]) Presenciales en el 
 

instituto: 3 hs. cãtedr2 semanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: Ihora cátedra 

semanal (40 mm) 

Carga horaria anual:  128 hs cátedra (85hs 20 mm    reloj), de Las  cuales se considerarãn 32hs 
 

(21ha 20mm) para Ia ir serciOn en las instituciones asociadas 

Carga horaria párá l)s docentes: 3 horas cãtedra perfil generalista - 3 horas cátedra perfil 

discip1inar 
 

 

Marco orientador 
 

El formato seminario aller de este espacio  se pLantea como un recorrido  pedagógico flexible 

que eritiende los procsos complejos y multidimensionaLes de La práctica docente y permite La 

formaciôn reflexiva du los estucliantes durante el primer año de Ia carrera a través de  las 

primeras herramientas que les proporciona La investigaciOn. 

Es propásito 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 forrnales. 

Se  plantean  dos  ejes  de contenidos  cbnsecutivos.  En el eje:  “La  práctica  docente  como 
 

prãctica social en ccntextos contemporáneos”, se reconocen Los multiples cruces que se 

expresan  en dichas  r’rácticas  a fin  de  Lograr  un enfoque  teórico-metodolOgico  que  posibilite 

abordar su compLejida i y problematicidad. Se recupera el enfoquè socio - antropoLágico, sobre 
 

todo de Ia etnografia ci Ia investigaciOn educativa. 
 

Es importante que n esta unidad se realice un abordaje teOrico epistemolOgico de 

problemáticas propias del campo de Ia investigaciOn educativa a fin dé no caer en un uso 

instrumental delas p’6pias estrategias. Lncorporar Ia investigaciôn en La formacián docente 
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entendida como una páctica social, caracterizada fundamentalmente por un modo particular de 

confrontaciOn entre ttorIa y empirea, que permite desnaturalizar, complejizar Ia mirada e 

interrogar las prácticas. 

Desde este enfoque,   reconstrucciOn de los procesos por los cuales los sujetos se apropian 

de los conocimientos, las costumbres, usos, tiempos, espacios, relaciones y reglas de juego, 

admiten Ia descripciôn de diversas tramas. 

En el segundo eje: “Compartiendo miradas: experiencias en instituciones asociadas”, se 

proponen instancias in las que, las narrativas y reflexiones sobre las praxis docentes 

documenten los recor Idos y registren las prácticas educativas como actividades complejas, 

que se desarrollan en escenarios singulares, determinados por el contexto, con resultados en 

gran parte imprevisibl s, y cargadas de conflictos de valor que requieren pronunciamientos 

politicos y éticos. 

Este ültimo tramo del recorrido de Ia Práctica Docente I, tiene coma propOsito principal, generar 

espacios de produccion individual y colectiva en los que se reflexione acerca de las diferentes 

experiencias que fueron desarrollando durante el año; para ser compartidas luego, junto a los 

profesores de práctica y de las instituciones asociadas. 

Las instancias de inserción en las instituciones asociadas, que han de Ilevarse a cabo en 

sirnultãneo con el des9rrollo de los ejes posibilitarán a los estudiantes realizar observaciones, 

registros y ?nálisis de escenas educativas en distintos ámbitos formales y no formales. 
 

 

Ejes de Contenidos 
 

La práctica docente  c  omo práctica social en  contextos  contemporéneos 
 

La investigaciôn comb práctica social y como proceso de producciôn de conocimiento. Los 

paradigmas de investigacián social y los contextos histOrico- politicos en que surgen. Marcos 

conceptuales y herranentas metodolOgicas para recoger y analizar información: identificaciOn, 

caracterizaciOn y car’ strucciOn de problemas de los diferentes contextos de enseñanza y 

aprendizaje. Análisis Viterpretativo y sociocritico de Ia realidad abordada. La construccián de 

problemas - objeto de estudio. Técnicas de recolecciôn y análisis de informaciôn. El campo de 

Ia prãctica y su artic .ilaciOn con los otros campos. La práctica docente como espacio de 

aprendizaje y de “ens iñar a enseñar”. Las biografias escolares. Problematicas y tensiones en 

diferentes contextos. La práctica docente en distintos ánibitos tormales y no formales. 

Circulacióri de sabereç y experienc!as educativas. 



148  

 

 
 

 

Provincia do Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N° Q.7 6 4G.E. 

Expte. Grabado N° (15O6629)- 

 

 

Compartiendo miradas: experiencias en instituciones asociadas 
 

Documentacián y narritiva de experiencias pedagágicas en instituciones educativas y espacios 

sociocom unitarios. 

Producciôn   y   socializacjôn   de   saberes,   recuperando,   resignificando   y   sistematizando   los 
 

aportes y trabajos des irrollados en el IFD y las instituciones asociadas. Escrituras académicas. 
 

 

BibliografIa 
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SEGUNDO Af10 
 

 

 

Práctica Docente II 
 

Educación Secundaria y Práctica Docente 
 

 

 

Formato: Seminario-1 aller 

Regimen de cursado anual 

Carga horaria para el estudiante: 4hs. cátedra semanales (2hs 40 mm   reloj). Presenciales en 
 

el instituto: 2 ha. cátelra semanales (lh, 20 mm reloj) y en las instituciones asociadas: 2 h. 

cátedra semanal Cm 2) mm reloj) 

Carga horaria anual: 128 hs cátedra (85hs 20 mm   reloj), de las cuales so considerarán 64hs 
 

cátedra (42hs 40mm) 1’ara Ia inserciôn en las insfituciones asociadas 

Carga horaria para I)S docentes: 3 horas cátedra perfil generalista - 3 horas cétedra perfil 

disciplinar 
 

 

Marco orientador 
 

La linidad curricular Piäctica Docente II tiene como propásito quo Los estudiantes reconozcan y 

transiten Ia diriárnica as las mnstituciones educativas urbanas, periurbanas, rurales y do distintas 

modalidades del’sjster is formal de educaciOn secundaria, desdo una perspectiva interpretatmva 
 

y colaborativa. 
 

Estã organizado en tres ejes: los dos primeros consecutivos y el tercero transversal. El primero: 

“La práctica docente y Ia identidad pedagógica  en  el  nivel  secundario”  permite 

comprender Ia escueln secundaria como espacio institucional compIej, en ol quo se vinculan 

distintas generaciones y so constituyen subjetividades. Es un espacio do estudio de problemas 

desde una perspecti interdisciplinaria. El formato seminario propiciarà que se desarrollert 

instancias de reflexp3n crftica, análisis, profundizaciOn, comprensiOn do los contextos 

institucionales a trave’- do los aportos de La investigaciôn y de lectura y debate do matorialos 

bibliográficos. 

El  segundo:   “Análi&s  de  Ia  dinámica  institucional”,  propiciará   un  acercamiento   a  las 

instituciones  educativ.is  en diferentes  realidades socioculturales,  contextos  y  modalidades, 



150  

 

 

 

 
 

 

 

 

Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESOLUCION  N° 

Expte. Grabado N° (1506629).- 

 

C.GE. 

 

identificando las cultutas escolares, historias, rutinas, IOgicas de organización, problemáticas, 

conflictos, proyectos y prácticas coticlianas. 

Se realizarán entrevi ;tas, observaciones participantes, relatos de vida y topografIas que 

permitan describir y a’alizar las prãcticas y las tramas vinculares. Se propone Ia organizaciOn 

de los estudiantes en quipos de trabajo môviles, asegurando el aprendizaje de distintos roles, 

Ia intervencián colabortiva de Los mismos desde roles complementarios al trabajo docente, y Ia 

reflexiOn en forma con unta con los pares, Los docentes de los institutos, los equipos docentes y 

directivos de las escuclas asociadas. 

En el eje “Documentación pedagógica” se considera que Ia escritura es una instancia 

fundamental para sisi matizar las experiencias, recuperar Las memorias y producir escritos 

académicos que fortakcen Las reflexiones sobre las prácticas. 

En el marco de La arUulaciOn de los contenidos con los otros campos, los estudiantes harán 

una proyecciOn de sus reflexiones en relaciOn con Ia Didáctica General, Psicologla 

Educacional, Historia y PolItica de Ia Educaciôn Argentina y Las Didéclicas especfficas, 

resignificando La histoia, identidad y caracterIsticas organizacionales y pedagógicas del Nivel 

Secundario. 

Este recorrido permite comprender Ia escueLa como espacio institücionaL complejo, en el que se 

vinculan distintas generaciones  y se construyen  subjetividades. 

La propuesta comproriiete Ia participacián de Los equipos directivos de Las escuelas asociadas 

desde un rol protagán co, junto a formadores y estUdiantes para discutir j re pensar proyectos 

institucionales, modo’; y estilos de conducciôn, La historia, probleméticas e identidad 

pedagógica del nivel. 
 

 

Las instancias de intercic5n en las instituciones asociadas, que han de Llevarse a cabo en 
 

simultáneo con el des rrollo de los ejes posibilitarán a los estudiantes realizar: 

- Análisis de docjmentación institucional: proyectos educativos, proyectos curriculares, 

proyectos ãuLico, circuLares, registros de clases, acuerdos de convivencia, etc. 

- ObservaciOn y registro de escenas educativas: vInculos entre docente y alumno, 

estrategias de &iseñanza, modos de evaluaciOn, recursos, materiales bibliogréficos en el 

campo de Ia dis iphna. 
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- Ayudantias doce’ites: en clases, acompañarriiento en actividades individuales y grupales, 

tutorias, recuper3ciôn de aprendizajes, planificación y desarrollo de propuesta educativa 

en Ia enseñanza de Ia disciplina. 
 

 

 

 

Ejes de Contenidos 

La préctica docente s  Ia identidad pedagógica en el nivel secundario 

El  nivel  secundario,  historia,  especificidad  y  organizaciOn  en  Los  distintos  contextos  y 

modalidades. 

La  configuración  insttucional  del  nivel  secundario  en  Ia  actualidad,  ciclos,  modalidades, 
 

objetivos, programas. 
 

Caracterizacián del traajo docente en el nivel secundario: mitos, tradiciones y construcciones. 

Los sujetos de las prá’ ;ticas: estudiantes, formadores, docentes de las escuelas asociadas. 
 

 

Anãlisjs  de  La djnámica  institucional  e intervenciones  colaborativas 
 

Dinámica institucional: el cotidiano escolar como espacio de tensiones, acuerdos e intereses. 

Dimensiones del procuso de investigacián: Ia construcciOn de problemas —  objeto de estudio. 

Trabajo de campo, téciicaè de recolección y análisis de Ia información. 

Abordaje interpretative de Ia instituciOn educative desde una perspectiva socio antropoágica 

Gramatica Instituciona. Historias institucionales. Escuela, vida cotidiana y Las representaciones 

en los sujetos. Costun’bres, mitos, ritos, rutinas, cOdigos, simbolos. 

Articulación entre el NS’el Primario, Nivel Secundario y el Nivel Superior 
 

Proyectos institucionaks en contextos: Ia prãctica docente como experiencia formative. 

El lugar de Ia disciplim en Ia escuela asociada. Sentidos y significados. 

Diseño de propuestas aedagogicas colaborativas. 
 

Documentaciôn y narritiva de experiencias y estrategias en espacios de educaciOn secundaria. 
 

 

DocumentaclOn pecirsgôgica 
 

Documentacián y narthtiva de experiencias pedagOgicas en instituciones educativas y espacios 

sociocomunitarios. RecuperaciOn y anAlisis de narratives y proyectos educativos. 

ResignificaciOn y sistenatizaciOn de los trabajos desarrollados en el IFD y en las instituciones 

asociada. Escrituras aadémicas. 
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TERCERAO 
 

 

 

 

Práctica Docente Ill 
 

Cotdianeidad en las Aulas: Experiencias de Forniación 
 

 

 

 

Formato: Seminario-T aller 

Regimen de cursado   anual 

Carga horaria para *l estudiante: 6hs. cátedra semanales (4hs reloj). Presenciales en el 
 

instituto: 3 hs. cátedra semanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: 3 hs cátedra 

semanales (2hs reloj) 

Carga horaria anual: 192 hs cátedra (l2Shs reloj), de las cuales se considerarán 96hs càtedra 

(64 hs reloj) para Ia irwerciOn en las instituciones asociadas 

Carga horaria para los docentes: 4 horas cátedra perfil generalista - 4 horas cãtedra perfil 

disciplinar 

 

 

Marco Orientador 
 

En Ia práctica docentE. de tercer año se aborda Ia problemãtica educativa en el aula; es decir 

de Ia enseñanza y as vmnculos entre los sujetos deL nivel secundario, atendiendo a los 

diferentes contextos- crbanos y rurales, modalidades y cicios del nivel. 

La configuraciOn  del  cquipo  de  práctica  docente  a  partir  de tercer  año  tiene  como  finalidad 
 

acompañar el proces( de pensar, disenar 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 ía articulaciôn con las 

unidades cürriculares iue especifican y dan marco conceptual a Ia formacion docente. 

Esta propuesta const’ de dos ejes consecutivos y uno transversal. Para iniciar este recorrido, 
 

se plantea el eje: “La cotidianeidad  en Ia aulas”, en el que se abordarén  Las  particularidades 

del nivel y las tramas .inculares que se generan al interior de las aulas. Se sugiere el replantec 

critico de propuestas Jidãcticas acordes a Los nuevos escenarios  socioculturales  y familiares, 

las caracterIsticas de E        s sujetos y mOltiples condiciones que atraviesan las praxis docentes. 
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Estas configuracioneF habilitan un abordaje desde diferentes  ciimensiones: las relaciones 

intersubjetivas en el aula y los procesos de socializaciOn; las relaciones de enseñanza, 

aprendizaje, contenid )S y sujetos: sentidos de la enseñanza, condiciones y modos del 

aprendizaje; las relac;ones entre los docentes: Ia construcciOn de espacios de participacián, 

reflexján y saberes col ctivos. 

El segundo eje: “Experiencias de formación’, propone abordar las problernáticas áulicas en 

su complejidad, corno asi también otros roles como el de preceptor, tutor, docentes 

domiciliarios y hospit&larios, bibliotecario, entre otros. Esto es, habilitarlo como un lugar de 

encuentro para problernatizar las diferentes prácticas con los aportes del eje antehor. 

Para lograr  un acomoañamiento  integral es necesario  generar  espacios  para:  reflexionar, 
 

producir, compartir y Jebatir acerca de los problemas prácticos y dilemas conceptuales que 

fueran surgiendo de s lectura, observaciones, anãlisis de las prácticas docentes y de los 

contextos especificos. 

También  para  profurJizar  las  posibilidades  de  autorrefiexián  a  partir  de  una  actitud  de 
 

intercambio y cooperaciôn, en una adecuada articulaciOn, se propone Ia recuperaciOn de los 

itinerarios de Ia  Prãc’tica; Ia selecciOn de emergentes para el debate; Ia  profundizaciôn 

bibliográfica y consulti de especialistas en las temãticas para Ia elaboraciOn de los marcos 

conceptuales; Ia expociciOn y el intercambio de perspectivas. 

En (as Prácticas intonsivas en las escuelas asociadas, que han de Ilevarse a cabo en 

simultáneo con el de;arrollo de los ejes de contenidos planteados, be estudiantes podrán 

realizar observacione’, acompañar a los estudiantes de las escuelas en actividades extra- 

áulicas, anãlisis de lases e intervenciones como bibliotecario-preceptor, producciOn de 

propuestas de enseñ3nza, elaboraciOn de narrativas, documentaciOn y compilaciOn de las 

mismas. 
 

 

Ejes de Contenidos 

La cotidianeidad en [Is aulas 
 

El aula como una anstrucciOn histôrica y social. Espacio privilegiado de Ia circulaciôn y 

apropiacián de conocirniento. La construccián de Ia autoridad, normas y valores. 

La evaluación como p:áctica compleja en Ia enseñanza de Ia disciplina. Distintas concepciones 

de evaLuaciOn. Prop uestas Je evaluaciOn considerando  las  trayectorias  estudiantiles. 

Propuestas clidácticas y su realizaciôn en las prácticas cotidranas. 
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Diseños curriculares p ovinciales del nivel secundario en sus diferentes modalidades. 
 

 

 

 

Experiencias de formaciOn 
 

Relaciones sociales e ntersubjetivas en el aula. La mirada del que obser”a. Focos y marcos de 

referenda del observador. Multirreferencialidad y categorlas didácticas en el anàlisis de Is 

clase. Lectura y escrit( ía de Ia experiencia. 

Análisis de registros dt! clases: construcciOn de categorlas.  Escrituras pedagOgicas. 
 

Análisis, diseño e implementaciOn de propuestas de  enseñanza,  proyectos,  unidades 

didãcticas, clases pan diferentes ciclos y modalidades del Nivel Secundario. ProducciOn  de 

medios y  materiales  diiãcticos. 

Textos de reconstruccOn critics acerca de las experiencias. 
 

DocumentaciOn  pedapógica de experiencias  en el campo de Ia enseñanza  de Ia disciplina en 

las escuelas  asociada; 
 

 

Documentación  pech’gOgica 
 

DocumentaciOn y narrativa de experiencias  pedagógicas en instituciones educativas. 

RecuperaciOn y anális;s do narrativas y proyectos educativos. 

ResignificaciOn y sistenatizaciOn de los trabajos desarrollados en el IFD y en las instituciones 

asociada. 

Escrituras académ icas. Ateneos interinstitucionales. 
 

 

Bibliografla 
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Buenos Aires. 
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Investigaciones en CWncias de Ia Educación, Año iX, nUm. 17, Facultad do Filosofla y Letras, 

Miño y Dávila, Buenos Aires. 

EDELSTEIN, G., Y CDRIA, A. lmágenes e lmaginaciOn. IniciaciOn a Ia docencia, Kapelusz. 

Buenos Aires, 1995 

FERRY, G. (1990) Pec’agogia do Ia formaciOn. Ed. PaidOs Ba. As. 
 

FRIGERIO, G, POGG, M Y KORINFELD, D (Camp.) (1999) Construyendo un saber sabre el 

interior do Ia éscuela, OEM, Novedades Educativas, Buenos Aires. 

GORE, J. M. (1996) Ctntroversias entre las pedagoqIas, Morata, Madrid. 
 

LARROSA, J. (1995) Déjame que to cuente. Ensayos sabre narrative y educacián, Laertes. 

Barcelona. 

LARROSA, JORGE, (‘ 995) Escuela, Podery SubjetivaciOn, Ediciones La Piqueta, Madrid 

MALDONADO, S. ReDrear Ia autoridad pedagOgica,  en Autorizados  a enseñar. Diálogos y 

relatos acerca de Ia autoridad de los docentes. Serie FormaciOh y Trabajo Docente 

TERIGI, F. Saberes d )centes. Formación, elaboración en Ia experiencia y en ía investigación, 
 

VIII Foro Latinoamericino de educaciôn, FundaciOn Santillana, Ba As, 2012 
 

 

Documentos 

CGE- (2009): Diseño (.urricular de EducaciOn Secundaria Orientada. Entre Rios. 

CGE- (2011): Diseuio (.urricular de EducaciOn Secundaria de Jóvenes y Adultos. Entre RIos. 

CGE- (2011): Diseño ãurricuiar de EducaciOrr Secundaria Modalidad Técnico Profesional. Entre 

Rios. 

CGE- (2009): Documnto N° 1. SensibilizaciOn y compromiso. Re-significaciOn de Ia Escuela 

Secundaria.  Entre Rio. 

CGE- (2009): Documento N° 2. EpistemolOgico —Curricular.  Re-significaciári de Ia Escuela 

Secundaria. Entre Rio;. 
 

CGE- (2009):  Documento  N° 3. De Iv rnetodológico  a lo estratégico  curricular.  Re-significaciOri 

de Ia Escuela Secunthcria. Entre Rios. 

CGE- (2009):  Docunimto N° 4. Evaiuación. Tomo  1, 2 y 3 .Re-significacián de Ia Escuela 
 

Secundaria. Entre Rios. 

Instituto Nacional de F rmaciOn Docente (INFD). Recursos para el acompanamiento cia noveles 

docentes —  Ciencias 1’ 3turales. Argentina 
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Ministerio de Educacin. Presidencia de Ia Nacián (2011): Marcos de referenda.  EducatiOn 

Secundaria orientada. Bachiller en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Ministerio de EducaciSn.  Presidencia de Ia Naciôn (2012): NAP Qulmica para Ia FormatiOn 

general en el ebb  Orb ntado de Is EducaciOn Secundaria. 

Resolucián N° 3682111 CGE. Sistema de evaluaciOn, acreditaciOn, calificaciOn y promociOn 

para los estudiantes qie cursan Ia Educaciôn Secundaria y sus Modalidades 

Resolución N° 4610/11 CGE Educaciôn DomiciFiaria y Hospitalaria. Entre Rios 
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CIJARTO A(O 
 

 

 

Práctica Docente IV Residencia 
 

Escenas Educativas y Trayectorias de FormaciOn 
 

 

 

Formato: Seminarfo-Taller 

Régimendecursado    anual 

Carga horaria para el estudiante:  lOhs. cãtedra semanales (ehs 40 mm   reloj). Presenciales 
 

en el institute: 3 hs. cátedra semanales (2hs reloj) y en las instituciones asociadas: 7hs cãtedra 

semanal (4 hs 40 mm) 

Carga horaria anual: 320 Fis cátedra (213hs 20 mm reloj), de las cuales se considerarãn 224 

hs cátedra (149 hs 20mm) para Ia inserción en las instituciones asociadas. 

Carga horaria para Us docentes: 6 horas cátedra perfil generalista - 7 horas cátedra perfil 

discip1mar 
 

 

Marco orientador 
 

Esta unidad curricula tiene que ser pensada como un trayecto pedagOgico integrador que 

recupere los proceso; formativos desde primer año de Ia carrera y se comparte entre  Ia 

instituciOn formadora, as escuelas asociadas y otras organizaciones sociales. 

Este momento de tratajo en el campo de Ia práctica requiere Ia tocalizacián en una instituciOn 

educativa del nivel. E;to demanda posicionarse en situacián de trabajo docente, recuperar y 

poner en juego todos 1)3 saberes construidos en el trayecto y generar redes colaborativas. 

La Residencia es un p”oceso que se organizará en varias etapas relacionadas: 
 

- Acercamiento al Dontexto de Ia instituciOn seleccionada y análisis situacional. 
 

InserciOn en Ia i’ stituciOn educative, reconocimiento de Ja dinámica institucional y anáJisis 
- 

 

del proyecto ins tucional y curricular. 
 

- ObservaciOn paiicipante de los contextos institucionales y áulicos, diseño de una 

propuesta de intnrvención socio-pedagOg ice. 
RealizaciOn de una práctica intensiva en   un   ciclo del nivel   e intervenciones 

- 

 

socioeducativas  an equipo. 
 

Proceso de refledOn, análisis y narrativa de Ia experiencia. 
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- Elaboraciôn y so ;ialización do tin trabajo final con propuestas de intervenciôn a future. 
 

El proceso de residencia implica tin trabajo paralelo y colaborativo entre las escuelas asociadas 

y €1 instituto formad’ r, habiiftando La participaciOn de todos los sujetos comprometidos: 

estudiantes, directivos y docentes de ambas instituciones y de otras organizaciones  sociales. 

El compartir las experencias quo van surgiendo en cada institucián y aula, en las que tienen 

lugar Las prácticas y La problernatizacion do las mismas, permite -a través de Ia discusián, el 

intercambio y las heiramientas que brinda La investigación- descubrir recurrencias en  las 

preocupaciones personales y ajenas, elevar La mirada pars un anãlisis més objetivo de Las 

mismas, resignificarlas a partir del aporte de diferentes perspectivas. 

Esta propuesta conste de tres ejes. En el eje “Un desaflo compartido: enseñar y aprender 

espacios para construir y  compartir  propuestas  pedagógicas”,  se abordan  Las propuesta 

de enseñanzas: su prcducciOn y anélisis. 

El eje “El trabajo  docente”, se propone como  un momento  para pensar y pensarse como 
 

docentes, sus condiciones laborales y marcos normativos. El mismo problematizará Los 

procesos de subjetkacián docente desde una perspectiva social, histárico y politica, 

desandando sus cond iones en La escuela secundaria hoy. 

Por Ultimo y como cierre do Ia Práctica Docente IV, el eje: “Reconstruyendo recorridos do 

formaciOn. APuntes para pensar Ia praxis  de  los  noveles  profesores”,  tiene  como 

propOsito analizar y pr.)ducir conocimiento en relacián a las prácticas realizadas, vinculéndolas 

con aportes de diferentes perspectivas teóricas. Generar instancias para  compartir  las 

experiencias quo so fueron dando, socializéndolas entre  los  estudiarites,  docentes  do  Ia 

práctica y de Las institt.ciones asociadas. 

Las instancias de irserción en las escuelas asociadas, que han de Ilevarse a cabo en 
 

simultáneo con el &sarrollo de los ejes de contenidos planteados , posibilitarén a los 

estudiantes realizar: /nálisis do registros de clases, construccion de categorias. Escrituras 

pedagOgicas. Produce on de medios y materiales didécticos 

Diseño y desarrollo de proyectos didácticos disciplinares. 
 

 

Ejes do Contenidos 

Un  desaflo  compar:ido:  enseñar  y  aprender  espacios  para  construir  y  compartir 
 

propuestas pedagógcas 
 

Diseño de propuestas ie enseñanza: proyectos, unkiades didãcticas, clases. 
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lmplomentacián  do  i.;iseños  altornativos  para  diforontes  ámbitos.  ciclos,  y  modalidacies. 

ProducciOn do medios y matoriales didácticos. 
 

 

El trabajo docente 
 

Marco normativo. Reiuisitos para el ingroso y para el desompeño profosiorial doconto. 

Evaluación docento. Régimon do Liconcias. Norma concursal on oducaciOn socundaria. 

ConstituciOn do Ia idortidad doconto, socializaciOn o intornalizaciOn do dotorminados modos do 

ser, actuar, ponsar, sentir Ia doconcia. Subjetividad, oxporiencia y formación. 
 

 

Reconstruyendo recorridos de formación. Apuntes para pensar Ia praxis de los noveles 

profeso res 

Documentaciôn y narnitiva do oxporiencias pedagôgicas on institucionos oducativas. 

RocuporaciOri do narrtivas y proyoctos oducativos. 

ProducciOn  do  saberc s,  rocuporando,  resignificando  y  sistematizando  los aportes  y trabajos 

dosarrollados on ol IFL) y las institucionos asociadas. 

Escrituras acadérnic&. 
 

Socializacián o intercaribios con docentes asociados, ostudiantes y docontos de Ia Práctica dol 

Instituto do FormaciariDoconto 

Atonoos intorinstituciohaios. Coloquio final intogrador. 
 

 

Bibliografla 
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interior de Ia escuela, 1)EM, Novedades Educativas, Buenos Aires. 

GUBER, R. (2005) La 9tnograf!a. Método, campo y reflexividad. Grupo editorial norma. Bogota 
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MANSIONE, I (2q04) Las tensiones entre Ia formaciOn y Ia préctica docente. La experiencia 

emocional del docenteL Homo Sapiens, Rosario, Santa Fe. 

POPKEWITZ, T. (1991) ProfesionalizaciOn  y formaciOn del pro fesorado, en: Revista Cuademos 

de Pedagogia, N° 184 

REMEDI, E. (1987) La identidad de una actividad. Ser maestro, Mexico, die-cinvestav-ipn 

TERIGI, F. Saberes dicentes. FormaciOn, elabc,raciOn en Ia experiencia y en Ia investigaciOn, 

VIII Foro Latinoamericno de educaciOn, FundaciOn Santillana, Bs As, 2012 
 

 

Documentos 
 

CGE- (2009): Diseño Curricular de EducaciOn Secundaria Orientada.  Entre Rios. 
 

CGE- (2011): Diseño curricular de EducaciOn Secundaria de Jóvenês y Adultos. Entre RIos. 

CGE- (2011): Diseño Curricular de Educacián Secundaria Modalidad Técnico Profesional. Entre 

RIos. 
 

CCE- (2009): Documnto N° 1. Sensibilizaciôn y compromiso. Re-significacián de Ia Escuela 

Secundaria.  Entre Riot 

CGE- (2009): Docum nto N° 2. EpistemolOgico —Curricular.  Re-significaciOn de Ia Escuela 
 

Secundaria. Entre Rioi. 

CGE- (2009): Documento N° 3. Dc io metodologico a lo estratégico curricular. Re-significaciOn 
 

de Ia Escuela Secun&ria. Entre RIos. 

CGE- (2009): Docum nto N° 4. EvaluaciOn. Tomo  1, 2 y 3 .Re-significación de Ia Escueia 

Secundaria. Entre Riot;. 
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Instituto Nacional de Frmacián Docente (INFD). Recursos para el acornpañamiento cia nova/es 

docentes — Ciencias IVturaIes. Argentina 

Ministerio de Educacin. Presidencia de Ia Naciôn (2011): Marcos de referenda. EducaciOn 

Secundaria orientada. I3achiller en Ciencias Nature/es y Ciencias Sociales. 

Ministerio de EducackSn. Presidencia de Ia Nacion (2012): NAP Qulmica para Ia Formación 

general en el ciclo 0th ntado de Ia EducaciOn Secundaria. 

ResoluciOn N° 3582/11 CGE. Sistema de evaluaciOn, acreditacián, calificaciôn y promoción 

para los estudiantes que cursan Ia Educación Secundaria y sus Modalidades 

Resolucián N° 4610/1 CGE Educacián Domiciliaria y Hospitalaria: Entre Rios 
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CORRELATIV1DADES 
 

PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN MATEMATICA36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 
ANO 

Jnidad Curricular 

Filosofla 

iEducacn Sexual 
 

Historia Social y PolItica Argentina 
). Latinoamericana 

Ps•:ologfa Educacional 
 

 

 

F  ráctica  Docente  11 
 

 

 

Sujtos de Ia Educación 
Secundaria 

 

Didáctica de Ia Matemática I 
 

Probiamáticas del Algebra I 

Problemiticas de Ia Probabilidad y 

Correlativa con 
 

Pedagogia (R) 
Corporeidad, Juego y Lenguajes 

ArtIsticos  (R) 
 

Pedagog ia(R) 
 

Pedagogia   (R) 
Prãctica  Docente  F    (A) 

Pedagogla (R) 
Didáctica General (A) 

Elementos de Matemática(A) 
ResoluciOn de problernas y Tic (A) 

Didáctica General (R) 
Pedagogia (R) 

Didáctica General (A) 
Elementos de Matemática (R) 

ResoluciOn de problemas y Tic (R) 
Elementos de Matemática (R) 

Resolución de problemas y Tic (A) 
Elementos de Matemática (R) 

  Ia Estadistica I Resoluciôn de probFemas y Tic (R)   
- 

 

Probl&rráticas de Ia Geometria II 
 

 

 

Historia Politica de Ia EducaciOn. 
Argentina 

 
SocicIogIa de Is EducaciOn 

Elementos de Matemética  (R) 
Resolución de probFemas y Tic(R) 

Problemáticas dela Geometria I (R) 
 

PedagogIa (A) 
Historia Social y Poiitica Argentina  y 

Latinoämer-jcana (R) 
Historia Social y Politica Argentina y 

  Latinoamericana  CR)   

AOl   
 

Práctica Docente III 

Práctica Docente 11(A) 
Psicologia Educacional (R) 

Sujetos de Ia Educacián Secundaria (R) 
Problemáticas del Algebra I (R) 

Problemáticas de Ia Geometrf a I (A) 
  Didáctica de Ia Matemãtica I (R)   

 

 

 
36 

Para cursar  una  unid id  curricular, el estudiante  puede tener  regularizada >10  aprobada Ia UC correlativa 

anterior. 

Para rendir una UC, el es udiante debe tener aprobada Ia/s unidades curriculares correlativas. 
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LJnidad Curricular Correlativa  con 
 

Anális,3 y OrganizaciOn de las 
Inst tuciones  Educativas 

Sujetos de Ia Educacián Secundaria (R) 
Práctica Docerite 1(A) 
Práctica Docente 11(R) 

Problern.iticas de Ia Probabilidad y Problemáticas de Ia Probabilidad (R) Ia 
Ia Estadistica ii  EstadIstica 1(R) 

Problernáticas de Ia Geometria III Problemáticas de Ia GeometrIa 11(R) 
Problemãljcas del Análisis I (R) 

Probk3máticas del Análisis II Elementos de Matemática (A) 
Resoluciôn de problemas y Tic (A) 

 

Episteniologia de Ia Matemática 

Didáclca de Ia Matemãtica II 

Filosofla (R) 
Problemáticas del Algebra 1(R) 

Sujetos de Ia Educación Secundaria (A) 
Didáctica de Ia Matemãtica I (A) 

 

Hist. Social y Polltica Argentina y 
Dere:hos Humanos: Etica y Latinoamericana (A) 

Ciudadania  Filosofla (A) 
Sujetos de Ia Educación Secundaria  (A) 

F ‘áctica Docente IV Todas las UC de Tercer Año (A) 
 

 
4°Año — 

 

Prob!’3máticas del Algebra 
Episternologia de Ia Matemática (R) 

Problemáticas del Algebra I (A) 

Problem áticas de la GeometrIa IV 
Epistemologla de Ia Matemática (R) 

Problemãticas de Ia Geometria III CR) 
Problmãticas del Anãlisis  III Problemáticas del Anãlisis 11(R) 

Problemáticas  de Ia Probabilidad  y  La 
Modeli>aciôn Matemãtica de las  EstadIstica 11(R) 

Ciencias. Problemáticas del Análisis 11(R) 
Problemátibas de Ia Geometria 11(A) 

 

 

 

 

Referencias 

A: aprobada 

R: regular 
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Campo General 
 

 
lümero de Total de horas Total de 

Unidad ConformaciOn de 
integrantes cátedra frente a horas cátedra 

Curricular equipo 
del equipo alumnos docentes 

 

Oralidad, 3 Perfil Lengua 

lectura, escritura 3 3    
 

y Tic 3 Perfil TIC 
 

 

Corporeidad, 

juegoy 

lenguajes 

2 Artes  Plásticas 
 

 

3 3 2 Educacion Musical 
 

I—  - 

artIsticos 2 Educacion Fisica 
 

 

 

Campo de Ia Práctica Profesional 
 

Total de 
 

NUmero de horas 
 

Unidad Currzular integrantes cátedra 

del equipo frente a 

alumnos 

 

 

 

Total de 

horn Conformaciôn de 

cátectra  equipo 

docente 

Práctica Docmte I Th Perth generalista 

Sujetos y contexto, aproximaciOn a  2 

Ia Práctica Ediicativa 

- 

3 PertH ciisciplinar 
Práctica Doctnte II 

Educación Secundaia

 Práctic
a 2 

Docente 

Práctica Doc  nte Ill 

Cotidiàneidad en las aulas: 
- 

Experiencias dé   ormaciOn  

3 PerNi disciplinar 
 

4 PertH generalista 
- 

 

4 PertH disciplinar 
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Práctica  Docnte  IV   5 Perth generalista 

Escenas Educativas y trayectorias de 2 10 

formaciOn 
7 Perfil disciplinar 

  I I   


