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DE LA CARRERA: Profesorado de

en Historia.

TITULO A OTORGAR: Profesor/a de EducaciOn Secundaria en Historia.

DURACION DE LA CARRERA EN AI4OS ACADEMICOS: 4 (cuatro).

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 4224 Horas Cátedra —2816

Horas Relo].

CONDICIONES DE INGRESO: Estudios Secundarios Completos.

MARCO DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL PARA

LA FORMACION DOCENTE

La formacion de profesores en nuestro pals comienza un proceso de renovación

a partir de la sanciOn de la Ley de Educacion Nacional (LEN N° 26.206/06). En la

provincia de Santa Fe, la revision de los Diseflos Curriculares para la formaciOn docente

inicial conforma un proyecto curricular jurisdiccional cuyos marcos normativos son los

siguientes:

•	 Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206/06.

•	 Plan Nacional de FormaciOn Docente (Res. CFE N° 23/07).

•	 Lineamientos Curriculares Nacionales para la FormaciOn Docente Inicial (Res.

CFE N o 24/07).

•	 Titulaciones para las carreras de FormaciOn Docente (Res. CFE N° 74/08

modificatoria Res. CFE 183/12).

•	 Objetivos y Acciones 2010-11 de FormaciOn Docente (Res. CFE N° 101/10).

•	 Plan Nacional de Formación Docente 2012-15 (Res. CFE N° 167/12).

•	 Validez Nacional de titulos (Res. CFE N° 1588/12).

•	 Profesorado de EducaciOn Primaria. Diseflo curricular para Ia FormaciOn

Docente (Res. N° 528/09).

•	 Profesorado de EducaciOn Inicial. Diseflo curricular para la formaciOn docente

(Res. N° 529/09).
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•	 Lineamientos Politicos y Estratégicos de la EducaciOn Secundaria Obligatoria

(Res. CFE N° 84/09).

•	 Orientaciones para la Organización PedagOgica e Institucional de Ia EducaciOn

Obligatoria (Res. CFE N° 93/09).

•	 Marcos de referencia para los Bachilleratos de la EducaciOn Secundaria.

•	 Orientaciones Curriculares Jurisdiccionales para la Educación Secundaria, Cicio

Básico y Orientado (2013).

• Diseflos curriculares Para Ia Educacion Secundaria en sus diez orientaciones:

Agro y Ambiente, Arte, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Sociales y

Humanidades, Comunicación, Economla y Administracion, EducaciOn Fisica,

Informática, Lenguas, Turismo (Res. N° 2630/14).

La poiltica educativa de la provincia de Santa Fe se asienta sobre tres pilares

fundamentales que orientan sus acciones en todos los niveles y modalidades: calidad

educativa, inclusion socioeducativa y escuela como institución social. Pensar Ia escuela

desde estas coordenadas es concebirla como una instituciOn abierta y flexible, que

impulsa ci desarrollo humano, aporta a Ia vida democratica y a la convivencia. Para la

definición de sus politicas educativas, Ia jurisdiccion considera al Estado como garante

de la educaciOn, entendida como derecho prioritario para la construcciOn de ciudadanIa

de todos/as los/las santafesinos/as.

Se entiende a La calidad educativa como una producciOn colectiva de saberes

cuya relevancia y pertinencia son significativas para la vida de los/las estudiantes. La

educaciOn con calidad es responsabilidad de la generaciOn adulta, que asume el

compromiso de brindar a las nuevas generaciones el legado de Ia cultura como bien

páblico, con la intención de garantizar igualdad en la distribuciOn de Jos recursos

culturales y simbOlicos. En este sentido, la calidad educativa es indispensable para La

superaciOn de la fragmentacion y la desigualdad social. Implica el trabajo conjunto per

la inclusion socioeducativa. Una no es sin la otra. Garantizar una educaeion con calidad

es asegurar que todos y todas permanezcan en la escuela, y aprendan.
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La inclusion socioeducativa hace referencia a generar condiciones de ingreso,

permanencia, promoción y egreso de calidad para todoslas los flifios, niñas, jOvenes y

adultos/as que transitan ci sistema educativo santafesino. Los valores fundamentales que

sostienen la inclusiOn son la solidaridad, entendida como aquella que moviliza a atender

]as necesidades de los sujetos cuyos derechos se encuentran vulnerados; y la

emancipaciOn, como ci horizonte a conseguir, centrada en un sujeto autónomo con plena

capacidad de poder decidir de acuerdo a su condiciOn de ciudadano/a. Asimismo, se

considera que para que existan prãcticas educativas basadas en [a solidaridad y ]a

emancipación, Cs necesario poner en revisiOn mandatos histOricos que atraviesan ci

sistema educativo y obturan ci derecho a educarse.

La calidad educativa y la inclusion socioeducativa son los ejes que sostienen a Ia

escuela como institución social. Esto implica pensarla en un sentido amplio, desde un

contexto situado especIfico que la interpela con sus problemáticas. Se trata de una

escuela abierta a la comunidad, que trabaja articuladamente a través de redes inter

institucionales con otras organizaciones y actores de la sociedad civil.

Desde este posicionamiento, el diseflo curricular para la FormaciOn Docente

Inicial de Profesores/as es simultáneamente un instrumento de poiltica educativa, un

proyecto colectivo para la educación y una herramienta de acompaflamiento al trabajo

diario de los formadores de docentes. Asi, en el curriculum se reflejan Los fundamentos

epistemolOgicos, sociolOgicos, y pedagOgicos de La formaciOn del/dc la profesor/a como

también los saberes disciplinares y las estrategias metodolOgicas para desempeflar su rol

en un contexto que se presenta complejo. A su vez, se vertebran lIneas de formacion

jurisdiccionales a través de formatos transversales como es ci caso de la alfabetizaciOn

academica, la alfabetizaciOn digital y la educacion especial. Los nuevos enfoques

habLan de la inclusion de los sujetos con discapacidad a partir de trayectos educativos

que presenten configuraciones de apoyo para que eilos puedan aprender y ejercer el

derecho que los asiste de recibir educacion. Asimismo, se incorpora la EducaciOn

Sexual Integral a través de una unidad curricular especifica que aborda los

conocimientos en relaciOn a la misma incorporando ci enfoque de género. Se considera
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que los/las futuros/as profesores/as deben estar formados en concepciones que

garanticen el ejercicio de los derechos sexuales e integrates de los/las estudiantes y

los/las jóvenes en general en on marco de libertad, con seguridad y en on contexto

donde prime el respeto por el otro y la responsabilidad sin discriminaciones ni violencia

de ningUn tipo. La escuela y los diferentes ambitos educativos tienen que ser espacios

de acogida y respeto hacia ci otro, lugares donde la alteridad y la diferencia no scan

juzgadas y sean la base de una convivencia donde el vInculo con el otro tenga como

horizonte el crecimiento mutuo.

Elaborar diseflos curriculares para una escuela con estas caracterIsticas requiere

concebir a un/a egresado/a de la formacion inicial que, entre otras opciones, desarrolle

su trabajo desde las prerrogativas que demandan brindar una educaciOn de calidad,

generando instancias de inclusion en una escuela comprometida con su comunidad. Esto

implica unla profesor/a que conozca en profundidad la disciplina a ensefiar pero a su vez

sume capacidades que los tiempos actuates requieren para el ejercicio de su tarea.

Dentro de estos requerimientos se encuentran conocimientos relacionados con el uso de

las nuevas tecnologIas de la comunicaciOn y Ia informacion en cave educativa. Una

formacion general que no se Jimite a brindar herramientas pedagOgicas sino que

visibilice el valor de otras disciplinas y saberes, no necesariamente pedagogicas, pero

que contribuyen a la formacion integral de las/los ifituros docentes.

Se piensa en un/a profesor/a que tenga capacidad de trabajar con sujetos

diferentes, complejos, que pueda construir Ia autoridad desde el lugar de autorizaciOn

del otro en cuanto a su potencialidad en el ser y en el hacer. Por esto se considera

relevante construir una propuesta formativa que ponga enfasis en la pluralidad de

sujetos que se encuentran dentro de las aulas, pero también aquellos que por diferentes

motivos muestran un trayecto discontinuo y presentan dificultades en su proceso de

escolarizacion. Para estos nuevos sujetos se debe pensar en unla docente que tenga

capacidades pam diseflar propuestas educativas innovadoras que interrumpan el destino

social prefijado de estos/as estudiantes.

WIII\	
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En sIntesis, esta propuesta curricular orienta la formaeión inicial de los/as

futuros/as docentes hacia la comprensiOn de los entornos complejos por los que circulan

conocimientos y saberes para que pueda asumir su tarea en diferentes escenarios,

reconociendo la centralidad de la escuela, ci trabajo con sus pares y con diferentes

sujetos, y ci compromiso de enseflar con calidad educativa favoreciendo la inclusion

social que los tiempos actuales requieren.

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA CURRICULAR

ENCUADRE DE TRABAJO

La fundamentaciOn, los propósitos formativos y el perifi del egresado de los

Diseflos Curriculares de los Profesorados para Ia EducaciOn Secundaria, se construyeron

mediante un proceso colaborativo que implicO un trabajo colectivo de producciOn a

través de la concreciOn de multiples instancias de participaciOn de los actores

involucrados directamente en las acciones de formaciOn. Se combinaron diferentes

dinámicas de participaciOn: In constitución de equipos integrados por docentes elegidos

por sus pares que asumieron la tarea de escritura, la realizaciOn de jornadas de trabajo

institucional con elaboraciOn de informes y debates en encuentros provinciales entre

formadores. Se recuperaron voces, trayectorias, expectativas, problemáticas,

experiencias relevantes, demandas, inquietudes y propuestas de Jos actores que

cotidianamente transitan los espacios de formaciOn, ya sea en calidad de gestores,

formadores, estudiantes o investigadores de nuestra provincia, que se caracteriza por la

complejidad y diversidad de contextos y sujetos. Estas producciones colectivas que se

plasmaron en documentos de conocimiento, acceso y circulaciOn püblica, constituyeron

los insumos para ci grupo de profesores que conformaron los equipos de escritura de los

diseflos. Cabe destacar en este punto la importancia de que quienes pensaron,

estructuraron y escribieron los diseflos fueron profesores/as que trabajan en ci sistema

formador y por ello, comprenden las necesidades y las complejidades del nivel.

Esta forma de participaciOn amplia de los actores involucrados buscO generar un

ida y vuelta entre los/las profesores/as de cada carrera y los equipos de escritura

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia 	 Pagina 8
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garantizando y fortaleciendo asi el diseflo curricular, producto de acuerdos, diálogos y

negociaciones. Esta metodologla de trabajo sentó los principios que sustentaron su

construcción entendiéndolo como un proyecto y una praxis educativa de orden

histOrico, social, cultural, ético y politico, cuya explicitacion permitiO situar las

coordenadas polIticas, epistemolOgicas y pedagOgicas a partir de ]as cuales se definieron

]as orientaciones de estos diseños curriculares.

Como proyecto pedagOgico, intenta ofrecer una pluralidad de experiencias

forniativas que contemplan condiciones de factibilidad para los/las estudiantes, sin

renunciar a la proyección de trayectos curriculares de calidad, recuperando los debates,

tensiones y desafios, tanto de los campos disciplinares como del campo pedagogico

actual. Esto también implicó respetar las instancias de definiciOn institucional y valorar

prácticas educativas situadas localmente de acuerdo a ]as caracterIsticas de los/las

estudiantes, de las instituciones en las que se desempeflan y de las particularidades de

los contextos socio-culturales.

Los principios acordados que sustentan esta propuesta curricular, son aquellos

considerados como inherentes a Ia acciOn polItica y los que se promueven para Ia

formaciOn docente: la participación, el diálogo, el debate intelectual, las exploraciones

creativas, el apasionamiento del encuentro, la construcción de vInculos, Ia toma de

decisiones consensuadas y la construcción colaborativa de sentidos; y el pasaje de

experiencias. A so vez visibilizar, articular y empoderar Imneas de acción

jurisdiccionales que son prioritarias y fundamentales en la formacion de los futuros

docentes.

Como pade de los sentidos compartidos entre los diferentes actores del campo

educativo, se entiende a la ensehanza como a una serie de prácticas intencionales de

transmisión que están social, cultural e historicamente situadas. También se la concibe

como un acto de carácter ético-politico, en tanto participa e introduce mediaciones en la

tension entre un mundo existente y el porvenir, entre Ia transmisiOn de legados

culturales y la irrupciOn de la novedad. Teniendo, entonces, en cuenta el carácter

antropologico, histórico y ético-politico de la educaciOn, tanto Jos principios que aqul se

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia	 Pãgina 9
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enuncian como ]as decisiones curriculares que ellos comportan, no pueden hacerse al

margen de ]as interpelaciones que plantean ]as prácticas educativas del presente y las

exigencias que reviste la construcción de una sociedad plural yjusta.

Nuestro tiempo exige la transmisiOn de saberes tendientes a asegurar las formas

democraticas de organización social, haciendo posible un mundo habitable para todos y

del que cada uno se sienta parte. Del mismo modo, demanda asumir la complejidad con

la que nos desafia el presente, recuperando los mOltiples lenguajes que componen el

universo simbólico actual, articulando la dimension estética y la poética de la

experiencia formativa. Este diseno curricular recupera la centralidad de la enseñanza y

de la tarea docente como pilares de la formaciOn inicial, sosteniendo que el

conocirniento es una construcción social permanente y compleja, que posibilita

diferentes modos de producción y de construcción de realidades.

Asimismo, entiende que la identidad del docente, como figura a advenir, es una

construcciOn que involucra toda Ia trayectoria del sujeto. En este sentido, la formacion

inicial contribuye a producir posicionamientos identitarios que deben partir del

reconocimiento de las experiencias sociales con Las que ingresan los/las estudiantes y

sumar las que les ofrece La formaciOn, permitiendo pensar y pensarse en ci trabajo

personal y colectivo come, futuros/as docentes que continuaran su aprendizaje a lo largo

de su desempeflo profesional. 	 -

El horizonte de la propuesta curricular es la formaciOn de profesionales

comprometidos con la tarea de ensefiar, que se piensen como trabajadores intelectuales,

sensibles, gestores de utopias y promotores de la cultura, capaces de realizar

intervenciones de enseflanza que ofrezcan diferentes formas de posibilitar aprendizajes

y que scan participes activos en el fortalecimiento de los procesos democráticos al

interior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y de

logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos/as. -

La docencia es comprendida, entonces, como una práctica politica y epistémica,

como un oflcio y una profesiOn que, en el marco de las instituciones educativas, asume

la responsabilidad de ofrecer y preservar un espacio que se compromete en el cuidado

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Flistoria 	 Página 10



A
; 4

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerin de EducatiOn

del otro. Como praxis ético-polItica, cuya tarea privilegiada es la enseflanza, demanda

una formacion que contemple un sOlido dominio del campo del saber especifico como

asi tambien mm perspectiva que considere las dimensiones emocionales y sensibles

implicadas en el trabajo con otros sujetos, asumiendo procesos de enseflanza que

atiendan tanto las necesidades de aprendizajes como a los contextos sociales, histOricos,

linguIsticos y culturales que enmarcan la tarea educativa. El legado cultural de una

comunidad solo puede conservarse y enriquecerse si puede transmitirse; y al apropiarse

de el, se lo transforma. En este sentido, la enseñanza como transmisiOn es una práctica

que permite la fihiaciOn a una tradiciOn a la vez que habilita ci surgimiento de nuevas

configuraciones histOricas, sociales, culturales, politicas y epistemolOgicas.

El aprendizaje entendido como formas de resolver problemas con otros, en un

marco ético que posibilita ci bien comUn y que rompe con la fragmentaciOn entre arte,

ciencia y tecnologia integrando la sensibilidad, la emoción y Ia creatividad a los

procesos de investigaciOn y comunicaciOn, invita a pensar la educación no como la

apropiación individual de una coleccion de conocimientos enciclopédicos ni como

elemento constitutivo de procesos meritocráticos de selectividad; sino como una

construcciOn colectiva de saberes socialmente relevantes que promueven formas

inclusivas, participativas, solidarias y democraticas de habitar y de intervenir en ci

mundo.

En este contexto, la educaciOñ también como lugar de encuentro, permite

explorar y compartir posibilidades de producciOn de sentido, en tanto los sujetos

participan, enseflan y aprenden de si y del mundo. Entendida asi, promueve la

apropiación creativa y transformadora de la cultura y del mismo sujeto, propicia La

igualdad de oportunidades, la horizontalidad y democratizaciOn del conocimiento y de

los bines simbOlicos y materiales.

Es primordial que en la formaciOn inicial de los/las profesores/as se visualice la

escuela como instituciOn social, que en nuestro tiempo histórico, apuesta a Ia tarea de

formar a los sujetos en saberes que preserven y fortalezcan las formas democraticas,

saludables y plurales de organizaciOn social. La escuela debe recuperar el carácter de
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espacio de encuentro colectivo para asi propiciar exploraciones y relaciones creativas

con ci conocimiento de los niflo/as, adolescentes y adulto/as.

Teniendo en cuenta las nuevas estructuraciones de los saberes, la formaciOn no

puede pretender dar cuenta acabada de la totalidad de los conocimientos producidos, iii

siquiera para un solo campo disciplinar. Esta decisiOn supone dotar all a la futuro/a

profesor/a de los saberes necesarios que ban de combinar la rigurosidad propia de los

campos disciplinares que estructuran su formaciOn academica con la solidez de la

formacion pedagogica, que to habilite a la pregunta primordial por la educación, sus

sentidos, sus alcances y posibilidades en el contexto del mundo actual y la Argentina del

siglo XXI.

El entramado de conocimientos de las especialidades, las humanidades y to

pedagOgico-didáctico, debe proporcionarles a los/las estudiantes herramientas para que

puedan tomar decisiones fuindamentadas en sus prácticas y afrontar las situaciones de

incertidumbre que implica su tarea. Los aportes conceptuales y metodolOgicos de los

campos del saber de La formacion inicial deben ifincionar como ejes heurIsticos a partir

de los cuales podrán, los/as futuros/as docentes, seguir explorando y profundizando en

Ia formaciOn continua.

Desde esta concepciOn, es posible bomprender que no hay verdades absolutas ni

saberes acabados, ni conocimientos neutrales, ni procesos lineales, ni posibilidades de

avanzar en soledad. Todo conocimiento lieva en sj mismo la transitoriedad de su tiempo

con sus zonas de incertidumbre. Permite asignar at educar un sentido diferente de

pensar, de ser y de estar en el mundo, de trabajar hacia un horizonte en permanente

movimiento y apertura a la novedad. Habilita a transformar a las instituciones

educativas en escenarios posibles para explorar nuevos modos de aprender, pensar,

hacer, sentir; en espacios habitables para todos; en lugares de construcción de una

ciudadania democratica que permita la constitución de identidades diversas donde Ia

educaciOn es un proceso que exige compromiso y responsabilidad. De este modo, el/la

docente se va constituyendo coma un sujeto sensible, que en la transformaciOn de los

objetos culturales producidos por los campos de conocimiento se transforma a si mismo,
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configurando una estética en relacion a lo corporal, los modos de expresarse y

comunicarse con otros sujetos y en situaciones particulares.

El saber deviene del entrecruzarniento de los modos de conocer, de hacer y de

sentir, es decir, la construcciOn de un saber profesional acontece en el vmnculo con la

teorla y con la experiencia sensible de conocer, actuar, imaginar y percibir, que deviene

en producciones subjetivas singulares, creadoras, conscientes y criticas de la realidad

que viven. La alfabetizaciOn visual, el manejo de las metaforas, los multiples modos de

leer, Ia apropiación de significados y valores culturales, la comprensión poiltica de la

dimension ética y estética de la acción, boy son considerados sabéres profesionales

fundamentales a Ia hora de interpretar la complejidad del mundo en que vivirnos.

Vinculada a estos procesos, la actitud investigativa de extraflamiento ante lo

cotidiano, de poner en suspenso las verdades con las que se opera en las instituciones y

en las aulas, de confrontar y compartir junto a otros ]as experiencias por ]as que se va

atravesando, la sistematizaciOn de situaciones y problemáticas pedagOgicas; deben

formar parte de las dinámicas de trabajo en toda La estructura curricular, a fin de formar

profesores/as capaces dc ser autores de sus prácticas y propuestas.

A su vez, a partir de las interpelaciones que atraviesan boy a ]as instituciones

educativas, socializadas en los diversos intercambios con las instituciones formadoras,

se vislumbrO la necesidad de que el nuevo diseflo curricular contemple contenidos

transversales que buscan propiciar la adquisiciOn de conocimientos disciplinares,

interdisciplinares y transdisciplinares: saberes que colaboren en la apropiación de las

nuevas tecnologIas orientados a la alfabetizaciOn digital, alfabetizaciOn academica,

perspectiva de género y la educaciOn inclusiva.

Los lineamientos anteriormente establecidos definen las coordenadas sobre ]as

que se sustentan estos diseflos curriculares. Las mismas se orientan a La prornociOn de

procesos tnetodologicos que mixturan el trabajo en equipos, In participaciOn en prácticas

ciudadanas democráticas, la producciOn de conocimientos, Ia reflexiOn e investigación

de las prácticas pedagogicas propias y ajenas, la evaluaciOn como elemento constitutivo

h	 de los procesos de enseflanza, la creaciOn poética como un suceso de aprendizaje.
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Promueve perspectivas que permitan pensar otros modos posibles de resignificar los

espacios y los escenarios educativos.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

El desarrollo profesional de un docente comienza con la formacion inicial y

continua su despliegue en el trayecto laboral. Este diseno ha sido elaborado desde Ia

conviccion de que la formacion inicial tiene un valor primordial, por cuanto proporciona

trazas estratégicas para fôrmar docentes capaces de elaborar propuestas y situaciones de

enseflanza argumentadas tanto pedagogica como disciplinariamente.

Este trayecto aspira a generar experiencias de aprendizaje que, partiendo de una

preparaciOn pedagogica y disciplinar consistente, puedan abrirse a la comprensión de las

prácticas sociales, culturales y educativas contemporaneas y de los desafios que

posicionan a los actores escolares en Ia necesidad de dar continuidad al movimiento

reflexivo en el ejercicio de la profesiOn. Estas aspiraciones deben conjugarse y

materializarse a partir del reconocimiento efeetivo que debe hacer el sistema formador

de ]as experiencias sociales que atraviesan a los/las estudiantes de los profesorados, a

fin de poner en cuestión irnaginarios que obturen trayectorias posibles.

Se propone que los/las futuros/as profesores puedan apropiarse de claves

interpretativas y vivenciales para construir propuestas de ensefianza que sean el efecto

de lecturas de las realidades escolares complejas que signifiquen tin compromiso con la

actualización constante.

De este modo, este proyecto delinea la figura de unla docente que, en virtud de

Jos limites que han mostrado ciertas concepeiones modernas de lo escolar, pueda

imaginar e instituir escenarios de enseflanzas y aprendizajes donde el otro no está

prefigurado, ni la escena de la transmisión tiene garantias de una anticipaciOn sin

fisuras. Esta cualidad promueve que la formacion favorezca instancias en las que los/las

estudiantes se sientan responsables de educar para la igualdad de posiciones y de

oportunidades sociales, en una actitud de apertura para la reelaboraciOn crItica de

aquello que Ia formaciOn les lego.
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Las realidades çscolares del presente nos instan a habilitar otras potencias para

que lo escolar habite de otro modo en los sujetos y que Ins sujetos habiliten nuevas

maneras de transitar lo escolar, sin perder de vista el mandato de transmisiOn de

prácticas y saberes que se consideran valiosos a raiz de entrecruzamientos entre

intereses sociales y opciones institucionales realizadas por los propios docentes. Este

principio exige volver a pensar la escuela como instituciOn que, en tanto espacio

pñblico, comñn, garantiza el encuentro de los que, siendo diferentes, son al mismo

tiempo iguales.

FINALIDADES FORMATJVAS ESPECIFICAS

El Equipo de Escritura, junto a docentes especialistas del campo historiográfico

y estudiantes ban sido partIcipes activos del proceso de construcciOn del nuevo Diseflo

Curricular Jurisdiccional. La tarea implicO marchas, contramarchas, conflictos y

negociaciones. El lugar del conocimiento disciplinar en la formacion docente Tue objeto

de reflexion en ámbitos abiertos y convocantes que promovieron un intercambio de

concepciones y aportes sumamente fructiferos a la hora de consensuar una perspectiva

comm. Este intercambio supuso un balance y revisiOn de los diseflos curriculares

vigentes a fin de valorar aspectos positivos y trabajar sobre aquello que es necesario

renovar. Esta discusion se apoyó en la idea de que la obligatoriedad de la escuela

secundaria convoca a pensar Ia construcciOn de formas de escolarizacion que

reconozcan ]as caracteristicas de la etapa adolescente y juvenil en sus diversas formas

de expresiOn, para incluir efectivamente a los/las jóvenes y acompaflarlos/as en la

construcción de su proyecto de futuro. El resultado de esta instancia fue una produeción

colectiva cuyos trazos principales quedan expuestos en este apartado.

La premisa desde la que se parte tiene que ver con la importancia de la Historia

en el ambito escolar, derivada de la singularidad de La profesiOn historiografica: el

material de trabajo se constituye a partir de los problemas de las sociedades y los

hombres en el pasado. La reflexiOn historiográfica indaga las logicas y claves de
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procesos, modelos y concepciones que condicionaron la vida de los hombres y mujeres

en tiempos pretéritos, y a su vez, cómo estos actuaron, confrontaron e incidieron en

dichos procesos. Reconocer estas dinámicas conduce a pensar a los hombres y a las

mujeres como protagonistas de la historia y por ende al papel de cada uno en el devenir

histOrico. Por ello, el/la profesor/a de Educación Secundaria en Historia cobra un rol

relevante al garantizar un espacio en el que los/las estudiantes se instituyen como parte

activa del sujeto de la historia que se aprende y que se hace. En esta relacion se

propende a Ia refiexiOn, Ia duda, la argumentaciOn, en definitiva, se construye el

pensamiento histórico como capacidad fundamental a la hora de comprender el pasado y

el presente, en el cual se reconocen e intervienen.

Estas consideraciones lievan a valorizar la formacion del profesor que se dedica

a la enseflanza de la Historia. Su ambito de desarrollo profesional son las escuelas y

aquellas instituciones püblicas que ponen en juego el saber histOrico: museos,

bibliotecas, medios de comunicación, etc. Por lo tanto, su compromiso con el

conocimiento y Ia capacidad para transmitirlo eonstituye un aspecto fundamental de su

quehacer profesional. En este sentido, la trayectoria de la formaciOn especIfica resulta

cave para asegurar su inserciOn comprometida y sOlida en los diferentes contextos.

El factor central de la formaciOn, el conocimiento historiografico, lleva a

articular tres aspectos .constitutivos de la trayectoria formativa: apropiación,

construcción y distribuciOn. Cada uno de estos elementos supone un proceso de trabajo

e interacciOn que involucra a todos los actores del escenario educativo y al ámbito de

producción historiografica.

Respecto al primer aspecto, su apropiación, lleva consigo una tarea de selección,

indagación, comprensión y aprehensiOn que exige reconocer los debates actuales del

campo historiografico, partiendo de las siguientes premisas:

- El conocimiento historiogrãfico es de carácter colectivo y plural, In que genera

un espacio de confrontaciOn de diversas interpretaci ones.

- Es un conocimiento parcial y provisorio sometido a las demandas, tensiones e

intereses del contexto del historiador.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Historia
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- Es impensable sin el dialogo con las ciencias socia]es, que han impactado

fuertemente en la reconfiguraciOn del objeto historiográfico, generando su

fragmentaciOn.

De acuerdo a esta caracterización, se desprende que La selecciOn y el diseflo de

los recorridos especIficos desplaza Ia concepciOn teleológica y esencialista de Ia

Historia: el pasado es una construcciOn que tiene validez en un presente determinado.

Deconstruir las corrientes historiograficas, ponerlas en juego en ci contexto de su

producciOn, captar su intencionalidad, su provisionalidad y detectar su aporte contribuye

a desarrollar capacidades interrogativas y reflexivas que desarman ci sentido comñn y

desnaturalizan la realidad.

Por otro lado, en cuanto a la indagaciOn y comprensiOn, se vuelve insustituible el

diálogo con las otras ciencias sociales, en cuanto proporcionan las herramientas teOrico-

metodolOgicas y conceptuales que habilitan nuevas preguntas y fomentan respuestas

complejas respecto a los diversos problemas historiograficos que componen las

unidades curriculares espeefficas.

El otro aspecto mencionado, la conslrucción del conocimiento histOrico,

recupera Ia idea de historia-problema en sus distintas dimensiones como forma

particular de abordaje y produccion. Comprende las operaciones teOricas y

metodolOgicas del análisis histOrico como la dimension historiografica, que indica,

junto con el estado de desarroilo de La disciplina en un momento especIfico, las

preocupaciones sociales y polIticas presentes que mueven a los historiadores en su

indagaciOn. Como corolario de este itinerario se propone abrir caminos de

investigaciOn, adecuando los problemas que son de interés para el sistema educativo, y

que derivan de La historia ensehada. La tarea de investigar en una escala adecuada a los

distintos niveles, supone apropiarse de ]as herramientas básicas del historiador: realizar

preguntas, problematizar, formular hipótesis, abordar fuentes, clasificarlas, sostener un

análisis crItico de las mismas, producir argumentos y conclusiones, en definitiva,

profundizar ci camino que posibilita pensar historicamente. Esta operación debe ser una
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capacidad del/de la profesor/a de Historia, que no solo conoce sino que trabaja con la

producciOn del conocimiento histOrico.

El énfasis puesto en una trayectoria especIfica consistente respecto a la

formaciOn de profesores/as de Educacion Secundaria en Historia tiene como objetivo

propiciar la inclusiOn del/de la graduado/a en el escenario educativo actual

garantizando, por un lado, un repertorio conceptual y disciplinar que le permita diseflar

estrategias de ensefianza adecuadas a los variados ambitos socio-educativos en los que

se inserte y, por otro, la distribuciOn social de un conocimiento especIfico que

proporcione a los/las estudiantes a los/las que se dirige las herramientas para pensar

histOricamente y concebirse como protagonistas de su medio social.

PERFIL DEL EGRESADO/A

Se entiende que la identidad del/de la docente es una figura en formaciOn

permanente, que se inicia con la formaciOn inicial y que continUa a lo largo de toda la

carrera profesional. En tal sentido, este diseflo curricular apuesta a forinar profesores/as

apasionados/as en las tareas de aprender, interrogar, buscar, imaginar, proyectar y

reflexionar sobre la enseflanza de la Historia.

En definitiva, estas son experiencias inseparables de la sustantiva tarea de

enseñar, en sentido más amplio. Como praxis ético-polItica, la tarea de enseflar

demanda el desarrollo de capacidadcs profesionales referidas al dominio de campos

disciplinares, pero también al trabajo con ci pensamiento en virtud de la reflexiOn

critica, la toma de decisiones con autonomla y el trabajo colaborativo sustentado en

principios democraticos. Formar unluna docente con autoridad pedagOgica y disciplinar

es un horizonte de formacion nodal en esta propuesta. Por autoridad se entiende no sOlo

la capacidad profesional y ética para producir intervenciones argumentadas, sino

tambien aquella relaciOn que se construye a partft del vInculo con el otro posibilitando,

experiencias de aprendizaje. Los/las estudiantes, las relaciones institucionales escolares,

los padres de los/las estudiantes y la sociedad legitinian la autoridad del/de la

profesor/a.
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En sIntesis, el/la profesor/a debe estar en condiciones de elaborar propuestas y

situaciones de enseflanza que atiendan tanto a las necesidades de aprendizajes como a

los contextos sociales, historicos, linguisticos y culturales que conforman Ia realidad

provincial.

La docencia constituye un proceso complejo que involucra decisiones acerca de

qué ensefiar, cOmo hacerlo y para qué. Estas decisiones deben considerar La

especificidad de Los objetos de conocimiento a ser ensefiados, los contextos en los que

tiene lugar la enseflanza y las caracterIsticas de los sujetos de aprendizaje. Elio plantea

ci desaflo de repensar y resignificar la práctica docente recogiendo los aportes y debates

historiográficos recientes. Asimismo, revisarla a fin de garantizar desempeflos

adecuados en diferentes contextos y en atención a sujetos singulares y prácticas sociales

y culturales diversas. En ese ejercicio, se reconoce ci valor educativo del conocimiento

histOrico, entendiendo que una de Las tareas de los historiadores y de las historiadoras es

"ayudar a que los sujetos de la historia construyan mundos ffituros que garanticen una

vida libre y pacifica, plena y creativa, a los hombres y mujeres de todas las razas y

naciones"1.

La reflexiOn sobre estas prácticas constituye un factor decisivo en la definicion

del quehacer del docente, responsable cave del cambio de tradiciones de enseflanza

memoristicas, para lo que la problematizaciOn, la desnaturalizaciOn y la interpelaëión de

las siguientes cuestiones resultan fundamentales para formar unla profesor/a que:

• Se interrogue sobre el por qué y el para qué de la enseflanza de la Historia.

• Considere la conciencia his/órica como construcciOn colectiva e individual a

través del establecimiento de relaciones entre pasado, presente y flituro.

• Se ocupe del anãlisis y la seleccion de contenidos y supuestos teóricos y

metodologicos que los sostienen, procurando superar lo meramente factual y

"naturalmente objetivo".

(Cortese, L. (2002). Enlrevista a Carlos Burros. En Historias tie la Ciudad. Una revista de Buenos
Aires, aflo III, na 15, mayo 2002, pp. 51-55.
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• Aborde La transmisiOn del pasado en su complejidad, explicitando In perspectiva

historiográfica seleccionada, en el marco de otras, para estimular el

conocimiento crItico de La Historia (multiperspectividad) y vincular ]as

interpretaciones sobre el pasado con los proyectos del futuro "que se quiera

ayudar a construir" 2 . Asuma los máltiples contextos en los que toman forma los

procesos de ensefianza y sus interrelaciones.

Aprehenda las nuevas culturas juveniles, sus consumos y formas de relacionarse

con el conocimiento, a La vez que los sentidos que se proyectan en la conciencia

historica de las generaciones jóvenes.

Asuma las nuevas y renovadas formas de construcción, circulaciOn y recepción

de contenidos histOricos, en relación con ]as textualidades propias de la era

digital, que exigen dinamizar las clases de Historia a partir de herramientas que

estimulen el desarrollo de capacidades intelectuales criticas en el alunmado,

orientadas a interpretar, analizar y construir informaciOn sobre problematicas

históricas, haciendo visible la naturaleza ideolOgica del conocimiento y la

vinculaciOn entre hechos y teorl as que los interpretan3 (Giroux, 1990).

Desde esta perspectiva se propone la formaciOn de profesores que:

• Posean capacidad intelectual crItica, basada en un conocimiento riguroso para

explicar los procesos sociales recurriendo también a Ins aportes de otras ciencias

sociales y los problemas epistemológicos y conceptuales de Ia historia.

• Desarrollen una mirada interdisciplinaria, de manera que pueda reconocer y

analizar las convergencias entre la historia y las ciencias sociales y sus impactos

en la ampliacion de los objetos de estudio.

Manejen conocimientos de la historia general y de la diversidad de procesos

particulares en el espacio y el tiempo, corriendo ci velo de la mirada

2 Fontana, J. (1999). introducción ci estudio tie la Historic. Barcelona: Critica. p.82.
Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Barcelona: PaidOs.
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historiografica eurocéntrica y valorando la centralidad y especificidad de los

procesos sociales americanos y argentinos.

Tengan solida formaciOn didáctica tanto general como especIfica, que le permita

apropiarse de los conocimientos a enseflar y disponer de variadas estrategias

para organizar situaciones de aprendizaje en diferentes contextos y realidades.

.	 Posean saberes en relaciOn a la Educacion Sexual Integral.

Estén en condiciones de intervenir en el contexto de una escuela secundaria

obligatoria, atendiendo a la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes,

favoreciendo la inclusiOn social y educativa de los/las jóvenes y adultos que

transitan el nivel secundario.

• Sean capaces de actuar con autonomla en su práctica, frente a las máltiples

situaciones que se presentan en la gestiOn del aula, y contemplando las

dimensiones de Ia realidad educativa.

Sean creativos en ci diseflo y desarrollo de la enseflanza y la elaboraciOn de

variadas y particulares trayectorias de aprendizaje.

Estén dispuestos y preparados para seleccionar y utilizar nuevas tecnologIas de

manera contextualizada.

Sean sensibles a los escenarios sociales, capaces de tomar decisiones para el

cambio y la mejora educativa en las escuelas a través del trabajo institucional

colaborativo y los procesos de educaciOn escolar obligatoria.

Se comprometan en su tarea diana y profesionalizacion a través de la formaciOn

pemianente.

Asimismo, se espera que —producto de su formaciOn permanente- se preparen para

asumir ciertas tareas de desarrollo profesional tales como:

Proyectar, dirigir y evaluar proeesos de enseflanza y aprendizaje de historia.

.	 Coordinar grupos e integrar equipos de trabajo, como base para el diseflo de

proyectos curriculares y para su desarrollo en educaciOn formal y no formal.
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Integrar equipos interdisciplinarios en instituciones educativas de todas las

jurisdicciones a Los fines de asesorar, dirigir o participar en el diseno de

proyectos educativos en relaciOn con las Ciencias Sociales.

Ser parte de las actividades de formaciOn y perfeccionamiento de docentes en los

distintos ciclos de la educación obligatoria.

Realizar tareas de asesoramiento, coordinación, investigación y evaluacion en

diversas instituciones en relacion a ternáticas educativas y de historia.

ORGANIZACION CURRICULAR

DEFINICION DE LOS CAMPOS DE FORMACION Y SUS RELACIONES

El amplio conjunto de saberes que corresponde al diseflo curricular de

Profesorado de Educacion Secundaria en Historia ha sido organizado en tres campos del

conocimiento, acorde a la resolucion N° 24/07 del CFE "Lineamientos Curriculares

Nacionales para la Formación Docente Inicial". 	 -

Formación General: dirigida a desarrollar una sólida formación humanIstica y al

dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el analisis y

comprensión de la cultura, el tiempo y contexto histOrico, Ia educación, la enseflanza, el

aprendizaje, y a la formacion del juicio profesional para la actuaciOn en diferentes

contextos socio-culturales.

Formación EspecIfica: dirigida al estudio de La/s disciplina/s especificas para Ia

enseflanza en la especialidad en que se forma, la didactica y las tecnologias educativas

particulares, asI como de las caracterIsticas y necesidades de los/las estudiantes a nivel

individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, especialidad .0 modalidad

educativa correspondiente.

Formación en la Práctica Profesional: orientada al aprendizaje de ]as capacidades

Para la actuaciOn docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de Ia

participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos.

Cada uno de estos tres campos, colabora en la compleja formacion de unla

docente a lo largo de toda Ia carrera en un sentido integral. Ninguno es más importante
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que otro sino que se complementan atendiendo a las distintas areas que constituyen la

formacion de un/a profesor/a. La relaciOn entre la teoria y la práctica los articula desde

una perspectiva pedagOgica.

Asignaturas como Didactica y Curriculum, y Psicologla y EducaciOn, ensamblan

articulaciones con Didácticas EspecIficas y los Sujetos de la Educacion,

respectivamente. La trilogia se completa con el Campo de la Formación en Ia Práctica

Profesional, vertebrado por los Talleres de Práctica Docente a cargo de parejas

pedagógicas (un/a Profesor/a en Ciencias de Ia EducaciOn, como generalista y un/a

Profesor/a en Historia como especialista) que representan la formacion general y la

formaciOn especIfica, respectivamente, desde el primer aflo de formacion. A lo largo de

los cuatro talleres distribuidos en el espacio vertical del diseno, su lOgica de

secuenciación va desde las miradas más amplias y genéricas, como el registro de

situaciones educativas generales escolares y no escolares, hasta la actuaciOn con

conocimiento agudo y experto en situaciones de aula, dedicadas al desarrollo de la clase

y la enseflanza.

Para profundizar Ia articulación propiciando la reflexion entre Ins campos de

formacion, se desarrolla un Taller Integrador, como parte del Campo de La FormaciOn

en la Práctica Profesional, que es coordinado per la pare] a pedagógica de los Talleres de

la Práctica en cada aflo. Este es un espacio de carácter institucional que integra los

saberes de Las distintas unidades, aporta una reflexion compleja de la práctica y potencia

el trayecto de la misma, además que permite el diálogo entre los campos.
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CARGA HORARIA POR CAMPO (EXPRESADO EN HORAS CATEDRA Y

HORAS RELOJ) Y PORCENTAJES RELATIVOS

Horas Cátedra	 bras Reloj	 Porcentaje

Campo de Ia Formación
1120	 746,6	 27

General

Campo de la Formacion	 -
2496	 1664	 60

EspecIfica

Campo de Ia Formación en
544	 362,6	 13

la Práctica Profesional

TOTAL	 4160	 2773,3	 100

UDI	 64	 42,6

ACERCA DE LAS UNIDADES CURRICULARES QUE INTEGRAN LA

PROPUESTA

A ]as unidades que conforman la estructura curricular se suman las Unidades de

Contenido Variable, las Curriculares Opcionales y las de DefiniciOn Institucional que

otorgan flexibilidad y apertura al diseflo con el fin de que cada carrera y/o institución

puedan dare so propia impronta. Las mismas pueden asumir diferentes formatos.

Unidades Curriculares de Contenido Variable (UCCJ)

Pertenecen al campo de La formacion general. Estas son unidades a defrnir por

carreras, en las que se admiten contenidos humanIsticos, sociales, filosoficos,

antropolOgicos, politicos e histOnicos orientados a proveer los marcos conceptuales

necesarios para la comprensiOn de los procesos educativos.
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Unidades Curriculares Opcionales (UCO)

Materias o asignaturas, seminarios o talleres que el/la estudiante puede elegir

entre los ofrecidos por el instituto formador. La inclusion de este tipo de unidades

curriculares facilita a los/las futuros/as docentes poner en práctica su capacidad de

elecciOn dentro de un repertbrio posible, lo que no solo tiene un valor pedagOgico

importante para la formaciOn profesional docente sino que, a la vez, permite que los/las

estudiantes direccionen Ia formaciOn dentro de sus intereses particulares y facilita que

los institutos realicen adecuaciones al diseflo curricular atendiendo a la definiciOn de su

perfil especIfico.

Unidades de DeJinición Instilucional (UDI)

Las Unidades de DefiniciOn Institucional se seleccionan por instituciOn y por

carrera de acuerdo a las prioridades de los contextos sociales y culturales en los que se

encuentran insertos. En el disefSo se establecerá una selección de problematicas

consideradas relevantes para la formaciOn docente inicial.

A continuaciOn se ofrece un listado de ternáticas definidas jurisdiccionalmente al

que se pueden incorporar otras que atiendan a In tradición de los institutos y/o

caracterIsticas propias de la canera teniendo en cuenta que deben referirse a

problemáticas sociales emergentes.

Se propone que esta unidad curricular asuma formato de seminario anual y se

incluya en los Ultimos años de In carrera. Se podra definir una temática para ser

abordada durante todo un aflo académico, o dos temáticas de desarrollo cuatrimestral

cada una.

TemOticas sugeridas

• EducaciOn Intercultural Bilingue.

• EducaciOn Rural.

• EducaciOn Hospitalaria y Domiciliaria.

• EducaciOn en Contextos de Privación de Ia Libertad.

Nk	
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• EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos.

• EducaciOn y Discapacidad.

• Escuela y Desigualdad Social.

• Espacios Educativos no Escolares.

• Educación Vial.

• Educacion Ambiental.

• EducaciOn y Memoria.

ACERCA DE LOS FORMATOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

La enseñanza no solo debe pensarse come, Una determinada manera de

transmisión del conocimiento sino tambien como una forma de intervenciOn en los

modos de pensamiento, en los estilos de indagacion, en los habitos que se construyen

para definir la vinculaciOn con un objeto de conocimiento. Para ello, los disefios

curriculares, pueden prever formatos diferenciados en distintos tipos de unidades

curriculares, considerando Ia estructura conceptual, el propOsito educativo y sus aportes

a Ia prãctica docente.

Se entiende por un/dad curricular a aquellas instancias curriculares que,

adoptando distintas modalidades o formatos pedagOgicos, forman parte constitutiva del

plan, organizan la enseflanza y los distintos contenidos de la formaciOn y deben ser

acreditadas por los/las estudiantes.

Mater/as o Asignaturas

Definidas por Ia enseflanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus

derivaciones metodolOgicas para. la intervención educativa de valor troncal para la

formacion. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo,

modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo

dogmatismo, como se cOrresponde con el carácter del conocimiento cientifico y su

evoluciOn a través del tiempo. Asimismo, ejercitan a los/las estudiantes en el analisis de

problemas, la investigación documental, en la interpretaciOn de tablas y grâficos, en la
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preparaciOn de informes, Ia elaboracion de banco de datos y archives bibliograficos, en

el desarrollo de la comunicaciOn oral y escrita, y en general, en los métodos de trabajo

intelectual transferibles a la acción profesional, etc.

Seminarios

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formacion

profesional. Jncluye la reflexion critica de las concepciones o supuestos previos sobre

tales problemas, que los/las estudiantes tienen incorporados como resultado de su propia

experiencia, para luego prothndizar su comprensiOn a través de la lectura y el debate de

materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades, permiten el

cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el

manejo de literatura especIfica, como usuarios activos de la produccion del

conocimiento.	 -

Talleres

Unidades curriculares orientadas a la produccion e instrumentaciOn requerida

para la acciOn profesional. Como tales, son unidades que prornueven la resolución

práctica de situaciones de alto valor para la formacion docente. El desarrollo de las

capacidades que involucran desempenos prãcticos envuelve una diversidad y

complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un

hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que tanto se

ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia Ia bUsqueda de

aquellos otros nuevos que resulten necesarios para -orientar, resolver o interpretar los

desafios de la producciOn. Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar

en el ambito de un taller, se incluyen ]as competencias linguIsticas, para la büsqueda y

organización de la informacion, para la identificaciOn diagnOstica, para la interacción

social y la coordinaciOn de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y

expresiOn, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración

escolar de estudiantes con alguna discapacidad, etc.

V^ I
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Como modalidad pedagOgica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para

el análisis de casos y de alternativas de acçión, la toma de decisiones y la produccion de

soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello el taller ofrece el espacio para Ia

elaboraciOn de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir

entre cursos de acciones posibles y pertinentes Para la situación, habilidades para la

selecciOn de metodologlas, medios y recursos, el diseflo de planes de trabajo operativo y

Ia capacidad de ponerlo en práctica.

El taller es una instancia de experimentaciOn para el trabajo en equipos, lo que

constituye una de las necesidades de formaciOn de los/Jas docentes. En este proceso, se

estimula la capacidad de intercambio, la básqueda de soluciones originales y la

autonomla del grupo.

Prácticas docentes

Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las

escuelas y en el aula, desde ayudantIas iniciales, pasando por prácticas de enseflanza de

contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de

enseflanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una

continuidad de los trabajos de campo, por 10 cual es relevante el aprovechamiento de

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

casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los/las profesores/as

coformadores/as de las escuelas asociadas y los/las profesores/as de prãcticas de Ins

institutos superiores.

Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan Ia

posibilidad concreta de asurnir el rol profesional, de experimentar con proyectos de

enseflanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros

previos de diseflo y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de

prácticas y resoluciones de conflictos en Ins que participan los/las profesores/as, el

grupo de estudiantes y, los/las profesores/as coformadores/as de las escuelas asociadas.
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Taller Integrador

Consideraciones generales

El Taller Integrador es un espacio institucional cuyo fin es fortalecer el diálogo

entre los tres campos de formaciOn: de la Formación General, de la FormaciOn

Especifica y de la Formación en la Práctica Profesional. Se ocupa de dos articulaciones

importantes para La forrnación docente: ]as relaciones entre la teorla y la prãctica, y ]as

relaciones entre los saberes especificos de las disciplinas y Jos saberes generates.

Es un dispositivo de articulacion horizontal que pertenece at Campo de Ia

FormaciOn en la Práctica Profesional y está coordinado por las parejas pedagOgicas que

tienen a su cargo los Talleres de Práctica Docente. Los ejes en torno a los cuales se

organiza cada Taller Integrador están directamente relacionados con los de los

respectivos Talleres de Práctica Docente: los Escenarios Educativos, Jas Instituciones

Educativas, La Clase, el Rol Docente y su Práctica.

Desde el punto de vista metodologico, este dispositivo asume el formato de

taller desarrollando abordajes interdisciplinarios sobre problematicas educativas a partir

de las experiencias personales y las prácticas en terreno.

Los contenidos del taller no están determinados en el diseflo, derivan de ía

integraciOn de aportes intra e interinstitucionales que se susciten en torno at eje de

trabajo propuesto para la Práetica -Docente. Ello requiere del trabajo en equipo y de la

cooperación sistemática y continua; es decir, la construcción de on encuadre conceptual

y metodologico comán.

Acerca de las caraclerIsticas organiza/ivas del Taller Integrador

Los Institutos de FormaciOn Docente programan la realizaciOn de, at menos,

cuatro Talleres Integradores en el aflo, con problematicas propuestas per los propios

participantes, integrando a los diferentes actores involucrados en el proceso formative.

En el diseflo se asigna una hora catedra de costeo a las unidades curriculares que

participan, en cada aflo, del Taller Integrador. Los/las profesores/as que la integran

disponen esta hora para el trabajo institucional y en equipo para su planificacion.
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Los/las profesores/as coordinadores/as de los Talleres de Práctica Docente

proponen, en trabajo colaborativo con profesores del Campo de la Formación General y

de la Formación Especifica, problematicas de trabajo de acuerdo a lo que acontece en

cada grupo de estudiantes. La implementacion de los talleres con el grupo de

estudiantes, se puede realizar en los horarios a convenir pot Jos profesores involucrados,

pudiendo ofrecerse ]as siguientes alternativas:

a) En el horario de los Talleres de Práctica Docente.

b) En el horario de alguna de las unidades curriculares involucradas en el taller.

C)
	

La instituciOn dispondrajornada especial para Ia concreción del mismo.

Funciones y tareas de los/las profesores/as

• Establecer un cronograma tentativo de al menos cuatro fechas anuales para la

concreción de las jornadas en que se implemente el Taller Jntegrador. Es

conveniente poder realizarlo al inicio del ciclo lectivo, fijando pautas de

organización y criterios generales para su planificacion entre los profesores que

participan, junto a los coordinadores de la Práctica y/o de la carrera (en caso de

no existir tales figuras, asumirá la tarea el equipo directivo).

• Planificar y valorar cada uno de los talleres con la participaciOn colaborativa de

todos los/las profesores/as integrantes, de modo que los mismos puedan

encontrar los mecanismos institucionales de encuentros para tal tarea (ejemplo:

en reuniones plenarias convocadas por los coordinadores de la carrera y/ o de Ia

Práctica, en encuentros con el equipo de profesores, en documentos de trabajo

compartidos, entre otros).

• Organizar la concreción de cada uno de los talleres en el horario de la cursada

del profesorado, teniendo en cuenta que su duraciOn puede oscilar entre 2 o 3

horas reloj.
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Propiciar un horario en el que los profesores integrantes participen de la jomada

del taller. Los dos profesores del Taller de Práctica Docente actáan como

coordinadores.

Promover un trabajo colegiado de carácter reflexivo y académico profesional

que colabore en el diálogo entre saberes y la construcciOn de prácticas

fundamentadas, que superen ]as dicotomias entre Ia teorla y la práctica;

formaciOn general y formacion especIfica.

• Proveer herramientas y dispositivos conceptuales y metodolOgicos, para la

Jectura y analisis de las prácticas profesionales.

Funciones y lareas de los/las estudiantes

o Sugerir aportes de temáticas y/o problematicas que los profesores de la Práctica

Docente puedan tomar en cuenta al momento de la planificaciOn de los talleres

integradores.

Participar en cada uno de los talleres integradores involucrandose desde el

comienzo de su carrera como protagonista de so trayecto formativo.

. Sobre la asistencia y la participaeión: Ia realizaeion del Taller Integrador es

equivalente a una clase del Taller de Practica Docente. Por ende, la

asistencia/inasistencia al primero inciden en el porcentaje total de asistencia del

segundo.

• Elaborar y producir coleetivamente saberes para la mejora de las prácticas

profesionales.

Dc la evaluación

La evaluación del Taller Integrador no se acredita con nota aparte, ni

evaluaciones especificas. Las producciones logradas en el mismo colaboran con la

evaluacion del Taller de Práctica Docente y con las unidades cuniculares que

conforman este espacio de articulaciOn.
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR AF10 Y POR CAMPO DE FORMACION

PRIM ER A14O

Hs. CATEDRA	 HS.CATEDRA	 FO}MATO
UNlOAD CURRICULAR SEMANALES	 ANUALES	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMA 	 GENERAL

ESPACIO Y SOCIEDAD	 3	 96	 MATERIA

PEDAGOGIA	 3	 96	 MATERIA

PSICOLOGIA Y EDUCACION 	 4	 128	 MATERIA

UCCV:PROBLEMATICAS DE
ANTROPOLOGIA Y	 4	 128	 MATERIA

SOCIOLOGIA
CAMPO DE LA EORMACION ESPECiFICA

RISTOR1A DE EUROPA I	 4	 128	 MATER]A

INTR. AL CONOCIMIENTO	 4	 128	 MATER]A
1-IISTORICO

PALEOHISTORIA E 1-IISTORIA	 4	 128	 MATERIA
DE ASIA Y AFRICA

CAMJ'O DE LA FORMACJON EN LA PRACTICA P.ROE.ESIONAL

UCO	 2	 64	 TALLER

TALLER

.PRACT.ICA DOCENTE I: 	 3	 96	 TALLER
ESC.ENARJOS EDUCATIVOS

INTEGRADOR

TOTAL: 9	 31	 992

SEGUNDO A40	 -

HS. CATEDRA	 .HS.CATEDRA	 FORM
UNmAD CURRICULAR SEMANALES	 ANUALES	 CURRICULAR

CAM:Po DE LA FORMACION GENERAL

DIDACTICA V CURRICULUM	 4	 128	 MATERIA

.FJLOSOFIA	 3	 96	 MATERIA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 	 3	 96	 MATERIA

PROBLEMAT.ICAS DE LA
CIENCIA POLITICA Y LA	 3	 96	 MATERJA

ECONOMIA
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CAMPO 0€ LA EO.RMACION ESPECIF.ICA

HISTORIA AMERICANA I 	 5	 160	 MATERIA

H.ISTORJA ARGENTINA 1 	 4	 128	 MATERJA

HISTORIA DE EUROPA II 	 5	 160	 MATERIA

SUJETOS DE LA EDUCACION 	 4	 128	 MATERIA
SECUNDARIA

•	 CAMPO DE LA FORMACION EN LA PR] CTICA P.RO.F.ESJONAL

PRACTICA DOCENTE II: LA	 TALLER

.INSTITUCION ESCOLAR	 3	 96	 TALLER
INTEGRADOR

TOTAL: 9	 34	 1088
-	 -	 TERCERAO

HS. CATEDRA	 HS.CATEDRA	 FORMATOUNlOAD CURRICULAR	
SEMANALES	 ANUALES	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

UCCV: PROBLEMAS DE LA

CONSTRUCCION DE LA

CIUDADANIA EN LA	
3	 96	 MATERIA

ARGENTINA

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

DIDACTJCA DE LA HISTORIA 1	 3	 96	 TALLER

HISTORIA AMERICANA II 	 5	 160	 MATERIA

HISTORIA ARGENTINA Ii	 4	 128	 MATERIA

I-]ISTORJA CONTEMPORANEA	 4	 128	 MATERIA
DE ASIA Y AFRICA

H]STORIA DE EUROPA in 	 4	 128	 MATERIA

METODOLOGiA DE LA	 4	 128	 MATERIA
INVESTIGACION HISTORJCA

CAMPO DE LA FORMACION EN LA P.RACTICA P.ROFESIONAL
TALLER

PRACTJCA DOCENTE .111: LA
CLASE. LOS PROCESOS DEL 	 4	 128	 TALLER
APRENDER Y DEL ENSEAR	 INTEGRADOR
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!UMDADDEPEFJN1CION1NSTJTUCIONAL

UNIDAD DE DEFINICION	 2	 64	 SEMINARLO
INSTITUCIONAL

TOTAL: 9	 33	 1056

UNIDAD CURRICULAR	
HA	

CURRICULAR

5CAMPODELAFOkMAC1ON GENERAL 1
EDUCACION SEXUAL	

3	 96	 SEMINARJO
INTEGRAL

	

ETICA Y TRABAJO DOCENTE	 2	 64	 MATERIA

S CAMEO DE LA FORMACION ESPECIFICAt:

	DIDACTICA DR LA HISTORI A JI	 3	 96	 TALLER

H1STORIA AMERICANA III 	 5	 160	 MATERIA

HISTORIA ARGENTINA ill	 5	 160	 MATERIA

HISTORIADEEUROPAIV	 4	 128	 MATEEJA

SEMINARIO DE	
3	 96	 SEMINARJOINVESTIGACION FIISTORICA

TEORIA E FIISTORA DE LA	
4	 128	 MATERIAHISTORJOGRAFIA

CAMPO DE LAFORMACJON EN LA PRACTICA PROFESIONAL

	

PRACTICA DOCENTE IV: EL 	
TALLER

	

ROL DOCENTE Y SU PRACTICA 	 160	 TALLER
INTEGRADOR

TOTAL: 9	 34	 1088
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PRESENTACION DE LAS UNIDADES CURRICULARES

PRIMER AQ•	
:	 H	 H

CAMPO DE LA FORM ACION GENERAL

Espaéio y sociedad

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

UbicaciOn en el Diseflo Curricular: Primer Mo.

AsignaciOn Horaria:

Horas cátedra	 Horas rcloj

Horas scmanales	 3	 2

bras totales anuales 	 96	 64

Finalidades formativas

La prescnte unidad curricular pretende que los/las estudiantes desarrollen

habilidades para la comprensión y el análisis critico de saberes y conocimientos

teóricos, metodológicos y empIricos relativos a la probiemática de las relaciones socio-

espaciales, a partir de un recorrido que contemple las diversas corrientes teóricas

configuradas en el campo de ]as ciencias sociales: geografia, antropologia, sociologla e

historia. .Por otro lado, se trata de un abordaje estrechamente relacionado con las dernas

unidades curriculares de primer alSo de Ia carrera del Profesorado de Educación

Secundaria en Historia.

El espacio es el resultado de un conjunto de interacciones entre la sociedad y la

naturaleza. Por lo tanto, es una construcción social e historica basada en Ia diversidad

cultural, en los conflictos y en Ia multicausalidad e intencionalidades que contiene dicha

relaciOn.
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Lo anterior supone reconocer crIticamente el debate conceptual airededor de las

categorias propias de las ciencias ligadas at estudio del espacio: territorio, ambiente,

medio ambiente, determinismo biolOgico-ambiental, producciOn cartográfica, paisaje,

lugar, region, ciudad, to urbano, to rural, el desarrollo, la dependencia, desarrollo

sustentable y sostenible, las metrOpolis, las megalOpolis, to global, to local, to regional,

los enclaves, degradaciOn y el sufrimiento ambiental, el espacio pUblico, las prácticas y

la producciOn del espacio, espacio social, las especialidades.

Este bagaje posibilita explorar la relacion entre polItica y territorio como una

dimension que atraviesa diferentes campos del conocimiento. Una mirada centrada en

los sujetos sociales, en sus lugares de vida, con sus relaciones, sus tensiones, sus afectos

y sus creaciones. Un pensamiento surgido de los contextos de experiencia, que reconoce

condicionamientos exOgenos, pero que emerge desde to territorial donde nace so ffierza

alternativa. De este modo, repensar el espacio social ofrece una posibilidad de re-

significar Ia teoria y la poiltica, de habilitar la posibilidad de to diverso, to heterogeneo,

de confrontar con la globalizacion desterritorializante y proponer on universo de

mUltiples territorialidades.

Esta unidad curricular tiene como objetivo aportar a la formaciOn de Jos/]as

estudiantes del profesorado de EducaciOn Secundaria en .Historia la incorporaciOn de la

dimension espacial a los procesos histOricos. Se sostendrá en la observaciOn y análisis

de las caracterIsticas de las construcciones espaciales con sus diferentes lOgicas sociales,

las cosmovisiones en juego y las tensiones que atraviesan la relaciOn sociedad y

naturaleza a través del. tiempo. También es necesario poner énfasis en Los actuates

procesos territoriales en el marco de Ia globalizaciOn y las nuevas tecnologIas de

informaciOn y comunicación especialmente en America Latina y Argentina como partes

de la realidad social más cercana.

Profesorado de EducaciOn Secundaria en Flistoria 	 Pãgina 36



Vill	 to

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministeria de.EducaciOn

Ejes de contenidos (descriptores)

Determinación del campo categorial de la Geogrqfia

Debate epistemológico, su evoluciOn y tendencias actuales: historia de la Geografia

como ciencia, paradigmas geograficos, su relaciOn con Jas demás Ciencias Sociales.

Espacio, sociedad y desarrollo

Espacios naturales y espacios sociales. Su interrelación en ffinción de sus recursos y

contextos. Dimensiones y problemas contemporáneos: agotamiento de recursos,

deterioro del medio natural y de la calidad de vida. Desarrollo sustentable o

sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder.

Espacios locales, regionales, nacionales y globales

La globalizacion. El papel del Estado, de la region y de la localidad en la globalizacion.

IntegraciOn y fragmentaciOn territorial.

La urbana, lo rural. Problemalica de la urbanización

Los actores sociales en la producciOn y gestión de la ciudad. Metropolis

latinoamericanas. Transformaciones agrarias y rurales. Lo rural, lo agrario. La nueva

ruralidad.

La dinámica detnogrOjica

Universe, categorial, variables y técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis. La

poblaciOn mundial: Crecimiento. Desarrollo y equidad. Estructura de la poblaciOn.

Movilidad: causas, corrientes migratorias. Refugiados, marginados, minorlas. La

distribuciOn de Ia poblaciOn: factores. Poilticas de poblaciOn.
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La organización del espacio global: el espacio rural, ci espacio urbeino y los circuitos

productivos	 -

CaracterIsticas y problematicas actuales de los distintos espacios rurales, poniendo

especial atención en America Latina y Argentina. ConfiguraciOn y dinamica de los

espacios urbanos. Morfologla urbana, usos del suelo, funciones y jerarquia. Metropolis,

megalOpolis y metapolis. Los circuitos productivos en America latina: nuevos

productos, nuevos conflictos. 	 -

Orientaciones metodolOgicas

Esta unidad curricular tiene como fundamento contribuir a Ia formacion de

los/las estudiantes en el campo de la docencia y estimular la reflexiOn sobre el espacio y

su relaciOn permanente e inseparable con el tiempo, utilizando para ello fuentes

geográficas diversas e incorporando el uso de Las TIC como recurso y, a su vez,

proveedor de una nueva forma de producir conocimiento geografico. Se propone el

desarrollo de clases teOrico-prácticas que permitan un acercamiento genuino a la

bibliografia, como asi también el estudio de casos que posibiliten un abordaje complejo

de los conceptos.

Bibliografla sugerida

Amendola, G. (2000) La ciudad postinoderna. Magia y miedo en la metropolis

contemporOnea. Madrid: Celeste Ediciones.

Augé, M. (1998). Los "no lugares ". Espacios del anonimato. Una antropologia de la

sobremodernidad. Barcelona: Gedisa.

Capel, H. (2009). Geografla humana y ciencias sociales. Una perspectiva histOrica.

Rosario: Prohistoria Ediciones.

Castells, M. (1995). La cuestiOn urbana. Mexico: Siglo XXI.

Claval, P. (1999). La Geografla Cultural. Buenos Aires: Eudeba.

George, P. (1970). Geogrfia de las desigualdades. Barcelona: Ariel.
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Gómez Mendoza, J. (1994). El pensamiento geograjico. Estudio interpretalivo y

antologia de textos (de Humboldt a las tendencias radicales). Madrid: Alianza

Editorial.

Gregory, D. (1984). IdeologIa, ciencia y geogrfia humana. Oikos-Tau: Barcelona.

Harvey, D. (2008). Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolucion urbana.

Madrid: Akal.

Lacoste, Y. (1997). La geogreifia un armapara la guerra. Barcelona: Anagrarna.

Lefebvre, H. (1972). Espacioypoliiica. Barcelona: Peninsula.

Leff, E. (2006). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza.

Mexico: Siglo XXI.

Méndez, R. (1997). Geografla económica. La logica del capitalismo global. Barcelona:

Arid.

Santos, M. ([1996] 2000). La naturaleza del espacio. Técnica y Tempo. Razón y

E,noción. Barcelona: Arid.

Wacquant, L. (2001). Parias urbanos. .Ivlarginalidad en la ciudad a comienzos del

milenio. Buenos Aires: Manantial.

Pedagogla

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicación en el Diseno Curricular: Primer Mo.

AsignaciOn Horaria: 3 horas cátedra frente a curso + I hora catedra destinada al Taller

Integrador.

Horas cátedra	 bras reloj

Horas semanaks	 3	 2

Horas totales anuales 	 96	 64
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Finalidades formativas

Esta unidad curricular propone un recorrido por nücleos temáticos

fundamentales para la formación profesional, posibilitando la incorporaciOn del/dc la

estudiante al campo discursivo de la educacion.

Se considera a Ia EducaciOn y su produccion teOrica, como campo de

articu]ación de conocimientos, saberes, experiencias y discursos; cuyos sentidos y

significados se definen en cada contexto socio historüio, interpelado por una

multiplicidad de tensiones y de proyectos socio-politicos que suelen presentarse

divergentes, contradictorios y hasta antagOniëos.

Lo que boy designarnos y conocemos como escuela es una construcciOn

historico-cultural, cuya emergencia es inseparable del proyecto Ilustrado de la

Modemidad occidental, europea y sus grandes relatos. Los principios sobre los que se

edifico ci proyecto moderno, constituyó un sOlido entramado que enlazO las ideas de

Razón, Sujeto, Historia, Progreso y Libertad que organizaron una determinada

cosmovisiOn del mundo y un horizonte teleologico. La educaciOn, en ese contexto, paso

a ser concebida come, el medio que aseguraba ci progreso material, intelectual, politico

y moral de la humanidad. ParadOjicamente para ci cumplimiento de este proyecto, el

disciplinamiento, la hornogeneizacion y la normalizaciOn impregnaron la logica de los

aparatos educativos modernos desde mediados del siglo XIX.

El estudio de Ia Pedagogia es vital para comprender la tensiOn entre libertad/

disciplinamiento: paradoja fundante del discurso pedagogico moderno que se debate

entre el ideal de la autonomización por via de la razOn y la libertad en lo politico; y a su

vez, los dispositivos de disciplinamiento del cuerpo social para una sociedad

industrializada en un nuevo orden econOmico-politico: el capitalismo.

La Modernidad definiO desde todos sus dispositivos una idea de infancia

designandoia y asignándole la posiciOn de alumnidad. En este sentido, la escuela the la

institución por excelencia, encargada de ocuparse de manera sistemática de la

transmisiOn cultural y disciplinaria, constituyendo la subjetividad de la época.

Estamos frente a un cambio histOrico-cultural, donde ya no es posible seguir
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aferrados al meta-relato educacional moderno y sus principios fundacionales, los que se

encuentran en crisis y ban perdido fuerza legitimadora. Frente al resquebrajamiento, no

se trata de restituir sentidos totalizadores, ni de fijar definitivamente una nueva esencia

de lo educative, o dcjustificar una nueva prescripciOn universal. Se propone, en cambio,

abordar la educación de manera dialogica y relacional, atendiendo a las nuevas

condiciones de produccion y circulaciOn del conocimiento, en el marco de Ins proyectos

éticos y politicos que articulan y dan sentido a Jas prácticas educativas.

Es preciso conocer las condiciones actuales de la educacion y no restringirla a

los marcos estrechos de la escuela, sino reconoccrla en so dimension de formadora de

sujetos, recuperando la multiplicidad de formas y nuevos escenarios educativos como

espacios de interacción y comunicaciOn donde se generan procesos de aprendizaje.

Los debates contemporáneos constituyen nñcleos de sentido para pensar la

nueva agenda pedagOgica: la educabilidad bajo sospecha, la pluralidad de los sujetos

que se educan, la crisis de la autoridad adulta y escolar, ]as revisiones sobre Ia asimetria

del vinculo pedagogico y las nuevas concepciones que ubican a los/las estudiantes como

sujetos de derecho, las perspectivas de género y las nuevas tecnologias, entre otras.

Las diferentes corrientes pedagOgicas favorecerán la comprensiOn acerca de

cOmo Ia educación se fue organizando sistemáticamente bajo la idea rectora de la

transmisiOn intergeneracional de saberes y elementos culturales. Se rescatan ]as

propuestas que marcaron ruptura con el proyecto hegemonico en ]as que se encuentran

las pedagogias criticas que incorporan fundamentalmente la noción de conflicto y de

poder que permiten pensar al sujeto desde la diversidad cultural y desde las relaciones

de saber-poder.

Asimismo, se rescatan y visibilizan movimientos y perspectivas que aportan

miradas situadas en America Latina para revisar multiples aportes pedagógicos que

tienen otros contextos de emergencia y dan cuenta de Ins procesos de colonización

cultural en nuestro continente en el juego de tensiones entre lo hegemonico y lo contra

hegemOnico, reconfigurando asi el campo pedagogico.

De este modo, se promoverá Ia reflexion en torno al sentido que cada sociedad
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vehiculiza a través de la educaciOn en orden a so reproducción, conservación,

democratizaciOn o transformacion.

Ejes de contenidos (descriptores)

Educación y Pedagogia

La educacion y so relaciOn con Ia cultura: socializaciOn, transmisión, apropiaciOn y

transformaciOn. Fundamentos sociológicos, antropolOgicos, filosoficos y ético-politicos.

Laconftguracion del campo pedagOgico: sujetos, instituciones y saberes. 	 -

Las funciones sociales, politicas y económicas de La educacion. La educaciOn como

derecho prioritario. De la educabilidad a las condiciones para el aprendizaje.

El Proyecto educativo de la Modernidad y los grandes relatos pedagógicos

La escuela como institución de la Modernidad: La noción de infancia y de alumno, Ja

constitución del estatuto del maestro y la utopia educativa totalizadora. Los aportes de

Comenio. La configuracion moderna de los saberes pedagOgicos. La ilustraciOn y el

proyecto educativo: Rousseau y Kant. La paradoja entre la libertad ilustrada y el

proyecto de control disciplinario. Una institución disciplinada en una sociedad

disciplinaria.

Teorlas educativas y corrientes pedagogicas contemporOneas

El modelo de la Escuela Tradicional y ]as respuestas pedagOgicas del siglo XX.

El movimiento de la Escuela Nueva come, reacciOn y creación. Propuestas y

experiencias. La Escuela Tecnicista y Ia ilusion de la eficiencia.

Los proyectos politico-pedagOgicos en el contexto latinoamericano. La Escuela Critica.

Pedagogia de la liberacion. Movimiento de la Educacion Popular.

Las Teorias Criticas: Ia escuela y ]as desigualdades sociales. Escuela, ideologia, cultura

y hegemonia. Posiciones reproductivistas y transformadoras.

Pedagoglas pos crIticas. Diferencia e identidad, experiencia y alteridad. Pedagogla de la

diferencia.
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Antecedentes, caracterIsticas y representantes de cada una de estas teorias y corrientes

pedagOgicas. Su incidencia en el profesorado de Historia.

Prob/ematicas educativas y debates pedagógicos actuales

La crisis de Ia educacion actual en America Latina y en la Argentina. Las desigualdades

sociales y Ia diversidad socio-cultural frente al compromiso con la igualdad de

oportunidades. Configuraciones del fracaso escolar en la escuela secundaria.

La problemãtica en torno a Ia autoridad. Infancias y juventudes. PedagogIa y ]as

configuraciones de nuevos trayectos en la escolaridad secundaria. Obligatoriedad,

inclusion y calidad.

Perspectivas de género: de la reflex ion a la acción pedagOgica.

LImites y posibilidades de la escuela y los nuevos escenarios educativos: las

organizaciones sociales y sus propuestas pedagOgicas.

Tecnologias, virtualidad y medios audiovisuales: transformando las práctieas

pedagOgicas.

Orientaciones inetodologicas

Con la finalidad de aproximar a los/las estudiantes al reconocimiento de ]as

distintas corrientes, tradiciones y movimientos pedagogicos se propone visibilizar

huellas y presencias en el analisis de su discursividad, a través de imágenes, objetos,

libros, relatos, cuadernos de clase, normativas, como asI también de Ia arquitectura

escolar. Asimismo, abordar fuientes documentales, diarios de época, posibilitan construir

la idea de conflicto, disputas, tensiones y controversias constitutivas del campo

pedagógico, en cada contexto socio histOrico.

La articulaciOn del marco teOrico con la unidad curricular Práctica Docente I,

abre multiples posibilidades, entre ellas, el análisis de datos y estadIsticas acerca de los

indicadores de repitencia, sobreedad, desgranamiento y abandono escolar en el Nivel

Secundario. Esto aproxima al/a la estudiante a reflexionar sobre la complejidad de Ia
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inclusion educativa. A so vez, habra de posibilitarse la visibilizaciOn de prácticas

pedagogicas que excedan el ámbito escolar.

Por otra pafle, se sugiere incorporar el uso de las nuevas teqnologIas; blogs,

foros, wikis, herramientas de producciOn colaborativa y otros desarrollos de las

TecnologIas de In InformaciOn y de la ComunicaciOn para lievar a cabo actividades que

promuevan procesos de indagaciOn, producciOn, intercambio y colaboraciOn entre

los/las estudiantes tales como trabajos colaborativos en red.

Bibliografla sugerida

Bourdieu, P.; Passeron, J. C.; Melendres, J. y Subirats, M. (1981). La reproduccion:

elementospara una teorla del sistema c/c ensehanza. Barcelona: Laia.

Cerletti, A. (2008). Repetición, novedad y sujeto en la educacion. Buenos Aires:

Editorial Del Estante.

Comenio, J. (1998). Didáctica Magna. Octava ediciOn. Mexico: Editorial Porrüa.

Dewey, J. (1995). Educaciony democracia. Sexta ediciOn. Madrid: Ediciones Morata.

Dussel, I.; Caruso, M. (1999). La invención del aula. Una genealogia de lasformas de

enseñar. Buenos Aires: Santillana.

Dussel, I. (1998). De Sarmiento a los Siinpsons. Buenos Aires: Kapeluzs.

Freire, P. (2012). PedagogIa del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Frigerio, G. y Diker, G. (comps.).(2005). Educar: ese ado politico. Buenos Aires: Del

Estante.

Gentilli, P. (2011). Pedagogia de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente.

Buenos Aires: Siglo XXI. C]acso.

Giroux, H. (1993). Teoriay resistencia en educacion. Mexico DR: Siglo XXI.

Kant, I. (1983). Pedagogia. Madrid: Akal.

Meirieu, P. (1998). Frankenstein educador. Barcelona: Laertes. -

Pineau, P.; Caruso, M.; Dussel, I. (2001). La escuela conio máquina c/c educar. Buenos

Aires: PaidOs.

PuiggrOs, A.; y Marengo, R. (2013). Pedagogias: reflexiones y debates. Buenos Aires:
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Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Rousseau, J.J. (2000). El Emilio . 0 la educación. TraducciOn de Ricardo Villas. Editado

por elaleph.com (libro en linea. Disponible en: www.educlar).

Saviani, D. (1990). Las teorlas de la educaciOn y €1 problema de la marginalidad en

America La/ma. Revista Argentina de Educación. Mo II. N° 3.

Tiranionti, G. (2011). Variaciones sobre la forma eicolar: Ilmites y posibilidades de la

escuela media. Rosario: Homo Sapiens

Ysrael 0. Márquez Ramirez y José G. Viloria AsenciOn. (comps.). (2012) Pensamiento

sociopolutico de Simon Rodriguez. Caracas: Editorial FundaciOn Universitaria

Andaluza Inca Garcilaso para eumed.net .

Psicologla y educacion

Formato Curricular: Materia.

Regimen de Cursada: Anual.

Ubicacion en el Diseflo Curricular: Primer Afio.

Asignación Horaria: 4 horas cátedra frente a curso + 1 hora catedra destinada al Taller

Integrador.

bras cátcdra	 Horas reJoj

Horas semanalcs	 4	 2.66

Horas totales anuales	 128	 85.33

Finalidades formativas

El recorrido de esta unidad curricular abre perspectivas sobre las posibilidades y

los limites de Ia Psicologla para abordar las problemáticas en el campo de La educación,

retomando los aportes desarrollados en Pedagogia, y en articulaciOn con otras unidades

curriculares como Instituciones Educativas, Didacticas Especificas y los Talleres de la

Práctica Docente. Componiendo asI el marco referencial epistemologico que permita

una lectura crItica acerca de cómo se fueron configurando estos espacios, atravesados

por discursos donde se confrontan, se afirman diferentes teorlas, corrientes psicologicas
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y sus derivas sobre los conceptos de sujeto, aprendizaje, enseflanza y educacion,

abordando asI el catheter multidimensional del acontecimiento educativo.

La diversidad de perspectivas epistemolOgicas y filosOficas, a partir de ]as cuales

se construyO este campo, resulta un nUcleo problematizador en esta unidad curricular al

momento de establecer acuerdos sobre la concepción de los sujetos, el conocimiento, los

procesos y Jos contenidos psicol6gicos, como asI tambien sobre las diferentes teorlas

que dan cuenta de cOmo aprende un sujeto o las condiciones subjetivas que producen el.

aprendizaje.

También es conveniente que los ejes descriptores de esta unidad curricular

atiendan a Ia historia de los aportes de ]as teorlas psicologicas a las prácticas educativas,

las cuales ban sido proilficas y valiosas; pero es importante también advertir sobre

algunos riesgos que puedan derivarse en esta relacion produciendo posiciones de tipo

aplicacionistas y/o reduccionistas. Cabe aclarar que estos saberes coinponen fragmentos

seleccionados y versionados de teorlas del aprendizaje y el desarrollo humano. Puede

suceder que, por fragmentarlas y comprenderlas de manera poco relacionada con la

teorla de la que provienen, enfaticen el uso instrumental de los conceptos y con ellos se

pierda gran parte de la riqueza que portan como categorias analiticas.

Se procura posicionar al/a Ia estudiante en una perspectiva epistemológica que le

permita comprender que Ia diversidad de respuestas halladas en torno a Ia pregunta

sobre "j,qué es la psicologla?" hace necesario conocer los diferentes objetos de estudio

creados por cada desarrollo teórico y sus respectivos métodos, como también los

contextos de surgimiento y las tensiones con los modelos hegemOnicos de pensamiento.

En este sentido, se busca que los/as flituros/as docentes puedan reconocer que el

objeto de estudio de la ciencia es una construcciOn historica y social. Ofreciendo asi Ia

posibilidad de la reflexion epistemolOgica come, una herramienta para interrogar los

supuestos que subyacen en los textos, autores y en diferentes prácticas escolares. A

partir de estas consideraciones se propicia configurar una identidad docente

comprometida con el otro desde una mirada crItica acorde a Las demandas de los

contextos sociales actuales.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Educacion corno campo ypráclica social compleja

Las relaciones entre Psicologia y EducaeiOn en el proceso de la constituciOn humana y

en el devenir como sujeto social. Las particularidades del aprendizaje y la construcciOn

del conocimiento en la escueja. La necesidad de atender a las especificidades de los

procesos educativos y escolares.

Perspeclivas his/órico—epistemológicas en ci campo de la Psicologla

La tradiciOn filosOfica y el contexto de surgimiento de la Psicologla como ciencia.

Problemas y perspectivas de una bistoria de la Psicologla. Ruptura epistemolOgica.

Principales corrientes: Experimentalismo, Conductismo, Gestalt, Psicologia Genética,

Psicologia HistOrico-Cultural, Cognitivismo, Psicoanalisis, Psicologia social. Contextos

de origen, fundamentos epistemolOgicos, supuestos bãsicos subyacentes. Debates y

controversias.

Vertientes teóricas sobre el aprendizaje

Signifiados que las diferentes corrientes psicolOgicas otorgan al aprendizaje y

principales categorlas que proponen. El aprendizaje y el potencial simbOlico del sujeto.

La tensiOn sujeto—sociedad y cultura. Los procesos psicológicos que se producen en el

sujeto y entre los sujetos durante el proceso de aprendizaje. El aprendizaje cotidiano y

aprendizaje escolar. Nuevos sentidos del sujeto que aprende. La escuela y el aula como

contexto del. aprendizaje.

Aportes de las teorlas psicologicas a las prácticas educativas

Diferentes concepciones sobre Ia ensefianza y el aprendizaje. Las dimensiones sociales,

culturales, ideolOgicas, subjetivas, biolOgicas y cognitivas que ]as constituyen.

Lo normal y lo anormal como construcciones sociales, econOmicas, polIticas e

histOricas. Subjetividad, identidad y perspectiva de género.

Supuestos basicos compartidos entre salud y educación. Los discursos sobre: inclusion,
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