
Republica Argentina 
PROVINCIA DEL CHUBUT 
Ministerio de Educacion 

RAWSON, '05 ENE i1l:J 
VISTO: 

EI Expediente N° 2868,- ME - 19; Y 


CONSIDERANDO: 


Que por el Expediente mencionado en 'el Visto. tramita la' aprobaci6n del Dise80 

Curricular Jurisdiccional de la carrera: "Profesorado de Educaci6n Secundaria en Quimica"; , 

Que el presente tramite se encuadra en los Articulos 71°, 74° Y 76°, Capitulo lila 

"Formaci6n Docente" Titulo IV de la Ley Nacional de Educaci6n W 26.206; 

Que la Resoluci6n N° 24/07 del Consejo Federal de Educaci6n establece los , 
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formaci6n Docente Inicial, los cuales 

establecen una duraci6n, de todas las carreras de Profesorado que alqanzara un minimo de 

dos mil seiscientas horas reloj (2600) a los largo de cuatro (4) aiios; 

Que el Consejo Federal de Educaci6n aptueba mediante Resoluci6n N° 337/18 el 

Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la' Formaci6n Docente Inicial, que 

constituye una herramienta de politica curricular de caracter normativ~, inscrita a su vez en el 

Plan Nacional de Formaci6n Docente 2016 - 2021 (Res. CFE N° 286/16); 

Que la mencionada, oferta' se· construy6 a . partir de los lineamientos 

jurisdiccionales para el proceso de reformulaci6n de diseiios curriculares, los cuales estan 

presentes en el Reglamento Organico Marco parala Educaci6n Superior, Resoluci6n N° 

138/14 de la Secretaria de Trabajo; 

Que el proceso de construcci6n fue impulsado por la Direcci6n General de Educaci6n 

Superior, en el cual participaron comisiones conformadas para tal fin por directiv~s, docentes 

y estudiantes de los Institutos de Educaci6n Superior de la Provincia; 

Que el presente tramite se realizaen el marco de 10 previsto por la Resoluci6n del 

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n' N° .1892/16 que aprueba' el procedimiento para la 

o5 tramitaci6n de las' solicitudes de Validez Nacional de los mulos y certificaciones: 

correspondierites a estudios presenciales de formaci6n docente; 

Que el Ministerio de Educaci6n a traves de la Direcci6n General de Educaci6n 

Superior, dictara una reglamentaci6n particular donde se establecera la implementaci6n a 

partir de la cohorte 2020 en los .institutos de Educaci6n Superior de la Provincia; 

Que el Equipo Tecnico de 'Ia Directi6n General de Educaci6n Superior, mediante 

informe tecnico, especifica que el, Diseno Curricular de la carrera se ajusta a .105 

requerimientos minimos establecidos por lanormativa; 

Que la. Subsecretaria de Coordinaci6n Tecnica y Operativa de Instituciones Educativas 

y Supervisi6n autoriza la continuidad del presente tramite; 

Que es facultad del SeiiorMinistro de Educaei6n resolver sobre el particular; . 

POR ELLO: 

EL MI~ISTRO DEEDUCACION 

RESUELVE: 

iculo 10._ Aprobar el Diseno Curricular Jurisdiccional de la carrera: "Profesorado de Edu-·; : 

. /-' \ caci6n Secundaria en Quimica", que como .Anexo I (Hojas 1 a 83) forma parte' 

1/ integ}ante de la presente Resoluci.6n. . ... 

•'C A Jan/laE,;cka VanAr;t,(@Llo 2°._ Determinar que quienes cumplimenten con los requisitos del Diseno Curricular 
"UDaa 

po sUva d9 IfiSlilUclonesdu allvas y Suparvlsl6n 
sterlo di! Ecrucacl6n 

teta la de CoordlnaClon Teenl 

aprobado en el Articulo 1 ° de la presente Resoluci6n se Ie otorgara el titulo de' , . 
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"Profesor/a de Educaci6n Secundaria en Qufmica". 

Artrculo 3°._ Establecer que el Ministerio de Educati6n, a traves de la Direccion General de 

Educacion Superior, dictara una reglamentacion particular donde se establecera 

la implementacion a partir de la' cohorte 2020 en los Institutos de Educacion Superior de la 

Provincia. 

Articulo 4°._ La presente Resolucion sera refrendada poria Subsecretaria de Coordinacion 

Tecnica y Operativa de'lnstituciones Educativas y Supervision. 

Articulo 5°,_ Regfstrese, tome conocimiento la Direccion General de Educacion Superior, p~r 

el Departamento Registro y Verificaciones com 'uese al Departamento. : 

Central de Clasificacion Docente,. a la Junta de CI 

Secundaria, al Departamento de Tftulos, Legalizacione y Equivalencias, a Centro Provincial 

formacioR Educativa y cumplido, ARCHIVESE. 
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, . 
Introduccion 

PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUiMICA 
ANEXOI 

. 	EI presente Diseno Curricular es el resultado de un proceso ,de construccion colectiva con diferentes niveles de 
concrecion: institucional, irtterinstitucional y jurisdiccional. Es la sintesis de un trabajo que, luego de cumplido un 
periodo de implementacion (2013 - 2017), brinda respuestas a la permanente interpelacion que'la realidad 
educativa demanda y que exige, al identificar c.uestiones sustantivas para la reformulacion y mejora de la formacior,l 
iniciaL 

La Direccion General de Educacion Superior (DGES) de la provincia del Chubut ha sostenido a traves del tiempo 
una practica de construccion colectiva, democratica, participativa y consensuada con respecto ala construccion de '. 
disenos curriculares para la formacion docente. Esta experiencia, que hace a un posicionamiento politico en cuanto' ' 
a la democratizacion del saber, permitio consolidar la participacion de docentes y estudiantes de todos los Institutos 
Superiores de la provincia, utilizando diferentes dispositivos e instancias, logrando acuerdos entre todos los actores 
involucrados y consolidando practicas que hacen a la mejora de la formacion docente y la circulacion de saberes y 
conocimientos. Estos acuerdos permiten, ademas, abordar la fragmenlacion curricular promoviendo la equivalencia 
entre las propuestas de for.macion inicial; facilitando, entre otras cosas, la movilidad de profesores/as y e~tudiantes 
entre carreras y entre jurisdicciones, 

En el ano 2017; directivos, docentes y estudiantes de los Institutos Superiores de Formaci6ri Docente participaron . 
del Dispositivo Nacional de Evaluacion del Desarrollo Curricular para los Profesorados de Educacion Secunda ria, 
a traves de sucesivos encuentros de reflexion y debate. EI siguiente documento sintetiza los aportes de este 
proceso, ya que los mismos constituyeron un insumo necesario para las instancias jurisdiccionales de discusion y 
construccion de acuerdos. 

Durante e12018, la DGES convoca a directivos, docentes y estudiantes a reunirse en mesas de trabajo para evaJuar ' 
11)0dificaciones y avanzar en la reformulaci6n del curriculum. En estos encuentros, se com partie ron las diferentes 
experiencias y perspectivas sobre la implementacion de los Disenos Curricula res de la formacion docente para la 
educacion secundaria y se debatieron propuestas para su mejora. Cada encuentro regional genero revisiones, 
acuerdos y sistematizaciones para el posterior trabajo de redaccion y construccion de las nuevas propuestas. 

Con la mira puesta en la mej(jra de la formacion, en la tarea colectiva se trazaron liheamientos para la redefinicion 
de los perfiles de egresados/as, en consonancia con el Marco Referendal de Capacidades Profesionales de la 
Formacion Docenle Inicial (Res. CFE 337/18), las disciplinas y los niveles para los que se forma. Se pusieron en 
discusion las estructuras curriculares, los formatos didacticos, las orientaciones. el regimen de correlatividades, la " 
gradualidad, la evaluacion y promocion, los perfiles docentes, las cargas horarias totales y. por campos formativos, .' 
y los contenidos de las unidades curriculares: con el foco puesto en mejorar las propuestas respetando las 
trayectorias educativas. 

··I·I! 05 	 En este contexto cobra centralidad el campo de,formacion en la Practica Profesional. que opera como estructurante 
y articulador por excelencia, propiciando experiencias formativas que vinculan la teoria y la practica. La construccion 
del oficio exige poner en acci6n las distintas capacidades que definen las tareas especificas de la docencia en la 
educacion obligatoria, entendiendo que dichas capacidades son el resultado de construcciones complejas de 
saberes y formas de accion para intervenir en distintos contextos educativos a traves de su comprension e 
interpretacion. EI desarrollo de estas capacidades. asociadas a tareas propias de la actividad. tanto individuales 
como grupales, permitira a los/as futuros/as docentes, contar con los saberes necesarios para Ilevar adelante la 
tarea de ensenar, En este sentido, en el Diseno Curricular se ha propuesto la idenUficacion de puntos de articulacion 
entre campos formativos, y la posibilidad de disenar proyectos institucionales para la gestion curricular, que ponen 
en acto en la dimension institucional, las decisiones que orientan la formacian. 

La identificaci-on de puntos de articulaci6n entre campos y el desarrollo de proyectos institucionales como 
materializacion de la dimension institucional que se desprende de las decisiones que desde la politica curricular 
orientan a la formacion, se constituye como uno de los principales ejes de esta propuesta. Esto no solo constituye 
un nuevo avance en la mejora de la formacion docente de nuestra provincia, sino que es el reflejo del compromiso 
de todos aquellos que trabajan en las distintas instituciones de educacion superior. La cOl,lsolidacion de espacios 
en los que se construya a partir del difllogo, Ie participacion y el respeto a las diferencias; nos posiciona como un 
'nivel que apuesta a la formacion de docentes con sentido critico, reflexivos y comprometidos con valores como la 
solidaridad y la justicia social. 

Este Diseno Curricular es la sintesis de un proceso participativo y democratico de varios anos, y con diferentes ~ 
etapas de trabajo; que no se a90ta. pero que conlleva el valor de la continuidad y el crecimiento en la construccion 
del sistema formador provincial. 

Prof. Gabriela Lamberti 
Oirectora General de Educaci6n. Superior 

Miriisterio de Educ'aci6n de la provincia del Chubut : ',. 
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PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUiMICA 
ANEXO I 

Directivos, docentes y estudiantes de la jurisdicci6n que participaron en fa etapa de 
reformulaci6n de los Disefios Curriculares para los Profesorados de Educaci6n Secundaria 

Equipo Tecnico de la Direcci6n General de Educaci6n Superior: Pablo Iturrieta, Vanesa Volpi 

Equipo Tecnico de la Direcci6n General de Orientaci6n y Apoyo a las Trayectorias Escolares: Horacio Marteloss; 

Directora delfSFD N° 801: Liliana Edith Sauter 

Directora dellSFD N° 802: Maria Cristina Queheille 

Director dellSFD N° 803: Sergio Salvatierra 

Directora dellSFD N° 804: Susana Elosegui 

Directora dellSFD N° 807: Adriana Albarracin 

Directora dellSFD N° 808: Cora Rampoldi 

Directora dellSFD N° 809: Thelma Mabel Sanchez 

Directora dellSFD NO 813: Laura Paglia 

Directora dellSFD N° 816: Gabriela Liendo 

Referentes disciplinares para la redacci6n de los Disefios Curriculares: Martha Bezunartea (Lengua y Uteraturaj; 

Adriana Ponce de Leon.(Matematica): Veronica Catebiel (Quimica); Marcelo Ferreira (Bio/ogia); Roberto Rodriguez 
(Historia); Daniela Leiva (Geografia) 

Docentes representantes de los ISFD: 

Profesorado de Educaci6n Secundaria en Lengua y Literatura: Raquel Cavallini, Sonia Cavero (ISFD 801); 

Liliana Arroyo, Nora Bartolo, Patricia Fernandez Cordoba, Claudina Silva, Anahi Mosconi, Cecilia Perez 
Rebolledo (ISFD B03); Pedro Di Santo, Fernando Zea (ISFD B04); Silvia Araujo, Sandra Nieto, Florencia 
Olivero (ISFD 807): Martha Huenchullan, Anabella Castro Ramos, Claudia Richard, Adriana Lucero (ISFD 
B09): Maria Fernanda Biurrum. Bernardo Joaquin Durand, Patricia Edith Pereyra (ISFD B13) 

Profesorado de Educaci6n Secunda ria en Matematica: Marcela Mellado, Carlos Alvarez, Ram6n 
Fernandez. Guido Gallardo (ISFD 807); Vanesa Vargas, Juan Pablo Simonetti, Olga Virgola, Alicia Carreno 
(ISFD B08); Patricia Barreiro, Guillermo Fernandez Rajoy, Claudia Zuliani (ISFD 813) 

Profesorado de Educaci6n Secundaria.,en Quimica: Veronica Brac, Ines Guillois (ISFD 804); Norma Jones. 

Paula Elorriaga (ISFD 808) 
( ' r

\. \ \ U;) 
Profesorado de Educacion Secunda ria en 8iologia: Carolina Dibbo, Viviana Albarracin, Paula Martin, 
Maximiliano Masquijo, Maria del Carmen Figueroa (ISFD 804); Viviana Molina (ISFD 807); Gabriela 
Jaramillo, Victor Lo Valvo (ISFD 808); Jose Julian Bonetto, Mara Laura Sanchez (ISFD 813) 

Profesorado de Educaci6n Secundaria en Fisica: Marcelo Costes, Raul Yacante (ISFD B02); Veronica 
Iglesias. Nora Bartolo. Bettiana Sesto (ISFD B03); Bruno Russo (ISFD B04); Pedro Saizar, Juana Pil. Paula 
Gareis (ISFD 808); Luis Belloli. Guillermo Carugatti (lSFD B13) 

Profesorado de Educaci6n Secundan'a en Histona: Cecilia Martinez. Carlos Regueiro. Sergio Costa. Ariel 
Salerno (ISFD B09); Barbara Aiello, Diego Abalo (ISFD 813) 

Profesorado de Educaci6n Secundaria en Geografia: Juan Manuel Martinez, Claudia Oller (ISFD 807); 

Ramon Lauo. Leandro Russo, Carolina Segui, Adriana Martinez (ISFD 809); Adrian Monteleone. Natalia 
Luque, Cindy Munoz. Gustavo Ijurco. Franco Tortello (lSFD 813) . 

Profesorado de Educaci6n Secunda ria en Economia: Carlos Baroli (fSFD B04); Diana Rearte, ArmandO 
Bay (ISFD B07); Luisina Reitano, Claudia Vega (ISFD B16) 

Estudiantes representantes de los ISFD: 

Malena Poblete. Pilar Disnardo (ISFD B03); Carlos Manz, Joel Ibanez. Alejandra Zuniga, Karina Ayude, ," 
Cecilia Espinoza (fSFD 804); Florencia OyarzLin, Laura Ojeda, Enzo Ojeda (lSFD 807): Matias Arel, 
Micaela Garcia, Paula Franchinoti (ISFD 809); Daniel Astelarra (ISFD 813); Franco Ramos (lSFD 816) 

.: 4 



Republica Argentina 
PROVINCIA DEL CHUBUT 

Ministerio de Educacion 

PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUIMICA 
ANEXOI 

Indice 

1.- Descripcion de la Carrera.............. , ... : ....... ,....... ,.......... ,......................... , .. -< ........... , ... .. 7 


11.- Condiciones de ingreso ... ,., .......................... ' ........................................... ,'................ . 7 


111.- Marco de la politica educativa nacional y provincial para la formacion docente .................... .. 8 


IV.- Fundamentacion pedagogica de la propuesta curricular ................................................. .. 9 


V.- Perfil del/de la egresado/a de los Profesorados para fa Educaci6n Secundaria .................... .. 10 


VI.- Finalida~es formativas del Profesorado para la Educaci6n Secundaria en Quimica............... . 11 


VII.- Organizaci6n curricular .............................. ,', ............................................................ 13 


FOl7T1acion General..................................................... , .... , ............................... ......... . 13 


F0l7T1aci6n Especifica .................. ................................................................................ 13 


Formaci6n en la Practica Profesional ... ......................................................................... 16 


VIII.- Unidades Curriculares y Formatos Pedago·gicos .......................................................... .. 17 


IX.- Unidades de Definicion Instituci0nal. .......................................................................... .. 19 


X.- Desarrollo y Evafuacion Curricular ...... : ......................................................................... .. 20 


XI.-. Perfiles docentes para la designacion de horas catedra en Unidades Curricula res ............... .. 22 


XII.- Estructura Curricular ................................................................................................. 24 


XIII.- Regimen de Correlatividades .................................................................................... 25 


XIV.- Carga horaria de la carrera expresada en horas catedra y horas reloj ............................. .. 26 


XV.- Cantidad de unidades curriculares por campo y p~r ano, segun su regimen de cursada......... 26 


.,... - -.... 
 05 27XVI.- Desarrollo de las Unidades Curriculares .......................: ............................................. . 


Primer Ano.... : .......... .................................................................................................. 27 


1.- Lectura y Escritura Academica ............ .................................................................. 28 


2.- Psicologia Educacional ...... ................................................................................. 29 


3.- Pedagogia ......... .................................................................................................. 30 


4.- Didactica General.. .... .......................................................................................... 31 


5. - Quimica General ...................... :................................................................... ..... .. 32 


6.- Matematica ............... .......................................................................................... 34 


7.- Fisica Basica ...... ................................................................................................. 35 


8.- Quimica Experimenta/I ... .................................................................................... 36 


9.- Lenguaje de /a Quimica ...... ................................................................................. 38 


10.- Practica Profesional Docente I ......... .................................................................. .. 39 


Segundo Ano ... .................. '" .......................... , ..... , .......................... , ........................ . 41 


11.- Historia y Politica de la Educacion Argentina ... ..................................................... . 41 


12.- Educacion Sexual Integral ...... ..........................................................................: 43 


13.- Educacion y TIC... ............................................................................................. 45 


- 5 



, ,,' .\, I i 05' 
, '.- .,... _.... 

Republica Argentina 
PROVINCIA DEL CHUBUT 

Ministerio de Educacion 

PROFESORADO DE EDUCACI'ON SECUNDARIA EN QUIMICA 

ANEXO I 


14.- Quimica Organica .. , ... ........... :,....... " ................................................... ,.. ...... ...... 47 


15.- Quimica Inorganica... ........................... .......................................... ............ ....... 48 


16.- Qufmica Experimental II .. ......... , .... ,'" ........... " ........................................ ,......... 50 


17.- Didactica de la Qufmica I ... .............................. , ............. , .. ,.. ,........................ '..... 51 


18.- Sujetos del Aprendizaje...... ......... ...... ... ...... ... ...... ... ......... ......... ...... ... ............... 53 


19.- Practica Profesional Docente II ...... .................................... '.......................... ....... . 55 ~, 


Tercer Ano...... ...... ............ ............... ......... ........................ .................. ....................... 57 


20. - Investigacion Educativa ... ... , ............................................................................ , 57 


21.- Sociologia de la Educacion......... ,.................................................. ..................... 59 


22.- Problematicas Contextua/izadas de las Ciencias Naturales......... ...... ............ ... ......... 60 


23.- Qufmica Analitica... ... ........ ... ............ ...... ... ... ...... ............ ...... ...... ......... ......... .... 62 


24.- Fisico Quimica...... ............ ................ ..... .................. ...... ............... ......... ........... 64 


25.- Qufmica Experimental III ......... , ........................................................................ " 66 


26.- Didactica de la Qufmica fI......... ............... ............ ......... ............... ......... ......... ..... 67 


27.- Laboratorio de Ensenanza de la Quimica......... ,..................................................... 69 


28.- Practica Profesional Docente III ........................ :...... ............................................ 71 


Cuarto Ano..................... ...... ... .................. .......................................... ................. ...... 72 


29.- Filosoffa fie la Educacion.................................................................................... .73 


32.- Contextos Socio historicos de la Qufmica... ...................................................... ..... 74 


33.- Quimica Biologica... ............... ............ .................. .............................. ............... 76 


34.- Quimica Ambiental...... ........................... ........................ ................................... 78 


36.- Investigacion en Ensenanza de la Quimica.................. ........... ....... ......... ................ 79 


37.- Practica Profesional Docente IVy Residencia...... ...... ...... ...... ......... ...... ... ......... ...... 81 


Referencias Bibliograficas y fuentes consultadas.............................. ...... .................. ............ 8,3 


- 6 



Republica Argentina 

PROVINCIA DEL CHUBUT 


Ministerio de Educaci6n 


PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUIMICA 
ANEXO I 

/.- Descripcion de la Carrera 

Denominacion: Profesorado de Educaci6n Secundaria en Quimica 

Titulo a otorgar: Profesorla de Educaci6n Secundaria en Quimica 

Duracion de la carrera: 4 (cuatro) aliOS academicos 

Carga horaria total de la carrera: 4304 horas catedra 12870 horas re/o} 

Nive/o modalidad para el cual habilita: Educacion Secundaria 

11.- Condiciones de ingreso 

R~GIMEN ACADEMiCO MARCO DE LA EDUCACION SUPERIOR (Res. MECH 640114) 

Artfculo 9, - Se define como estudiante de Nivel Superior a aquel aspirante a realizar estudios de dicho 
ntvel, que se inscribe en tal condicion en un Instituto de Educacion Superior, con ingreso directo, seg{in 
se establece en ArtfCulos 11 y 12 de este documento, sin discriminacion de ningun tipo y en base a 
igualdad de oportunidades, sostenida en la legis/acion vigente en la provincia del Chubut, la cual incluye 
el Reglamento Organico'Marco de la jurisdiccion, que establece los derechos y obligaciones de los 
estudiantes del nivel. 

Artfculo 10. - La inscripcion a las carreras de formacion docente y tecnica de nivel superior, se rea/izara 
en dos periodos por ano academico: noviembre - febrero y junio - agosto. 

Artfculo 11.- Pueden inscribirse en un IES: 

Quienes acrediten aprobacion del nivel secunda rio, de cualquier modalidad. 

Quienes habiendo concluido la edlJcacion de nivel secunda rio; y aun adeudando aSignaturas, 
presenten para la inscripcion, constancia de estudios cursados y aprobados. 

Personas mayores de 25 arros que aprueben la evaluac/on dispuesta por la DGES, en 
concordancia con el Art. 70 de la Ley de Educacion Superior N" 24.521 ylo normativa vigente. 

Estudiantes extranjeros que remitan al marco regulatorio nacional y jurisdfccional. 

Estudiantes que solicften formalmente pase, desde una institucion de educacion superior a otm
I I 05,,' 

que otorga un titulo fdentico 0 equivalente, 

Articulo 12.- Para el ingreso, se debe acreditar: 

Identidad 

- Aptitud psicofisica para realizar los estudios a los que aspira; y aptitud fonoaudiologica a los 
fines de generar instancias de acompaflamiento adecuadas en los casos necesarios 

Aprobacion del nivel secundario < 

Realizacion del trayecto introductorio establecido en caqa institucion. 

Articulo 13.- Los IES ofreceran un Trayecto Introductorio a cada carrera, de un mes de duraci6n como 
maximo. Este plazo puede extenderse en situaciones excepciona/es que deben ser especificadas en 
los RAI 

ArJiculo 14.- EI Trayecto Introductorio tendra caracter diagnostlco, informativo, propedeutico y no 

eliminatorio. Contemplando el acompanamiento en aspectos administmtivos y academicos de la carrera 


Articulo 15.- En el Trayecto Introductorio podran participarestudiantes avanzados como acompanantes 

de los ingresantes, para favorecer aspectos vinculares y academicos. 


Articulo 16.- La denominacion, formato, metod%gia y particularidades segun moda/idad ylo carrera, 

del Trayecto Introductorio, seran de definicion institucional. 


Articulo 17. - EI estudiante debe cumplir con las actividades requeridas en e/ Trayecto Introductotio. En. 

caso de no aprobar las instancias evaluativas, el equipo directiv~ del Instituto 0 los docentes 

responsables, estableceran con el ingresante, un plan de acompanamiento para el primer ano. 
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PROFESORADO DE EDUCACION SECUf\lDARIA EN QUiMICA 
ANEXO I 

111.* Marco de la politica educativa nacional y provincial para la formacion docente 

La Ley de Educacion Nacional N° 26.206 define los marcos regulatorios de la educaci6n en el pais; y .' 
en ellos, por supuesto se inscriben los lineamientos de la politica educativa para fa formaci6n docente. 
En ella se concibe a la educacion "como un bien publico y un derecho personal y social, garantizados 

por el Estado" (Art. 2°); y se busca sentar las bases normativ'as que permitan jerarquizar y revalorizar a 
la formacion docente, como factor clave del mejoramiento de la calidad de la educaci6n (Art. 73°) 

A partir de aqui, enton'ces, se establece que las politicas y los planes de Formaci6n Docente Inicial se ,', 
acuerdan en el marco del Consejo Federal de Educaci6n (Art. 74°). En tanto que la funci6n de "promover .' 

politicas nacionales y lineamientos basicos curriculares para la formacion docente iniclal y continua" as 
responsabilidad del Instituto Nacional de Formaci6n Docente (Art. 76°) 

Por otra parte, el proceso de institucionalizaci6n de la Formaci"6n Docente se enmarca, tambie!n, en las 
definiCiones de la politica educativa en la provinci'a del Chubut explicitadas en la Ley Provincial de 
Educacion VIII N° 91. En esta norma, la formacion docente se concibe como parte constitutiva de la 
Educacion Superior y se inscribe en los Institutos de Educacion Superior (Art. 38°). Entre los objetivos 
se incluyen, la jerarquizaci6n y valoraci6n de la formaci6n docente como factor clave del mejoramiento 
de la calidad de la educaci6n; el desarrollo de las capacidades y los conocimientos necesarios para el' 
trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativ~; y la promoeion de una 
formaci6n de grado y continua que permita, a partir de una comprensi6n critica de los nuevos escenario~. 
sociales, econ6micos, politicos y eulturales y de los cambios operados en los sujetos sociales, 
desarrollar una practica docente transformadora (Art. 49°) 

Asimismo, se definieron a nivel federal, distintas normas que han buscado "Ia reconstruccion del sistema. 
formador docente, la superacion de la fragmentacion y la configuracion de un sistema integrado y 
cohesionado que acumule divers os aportes, recursos y experiencias"1. Entre elias es importante 
considerar la Res. CFE W 24/07 que establece los Uneamientos Curriculares Naeionales para la 
Formaci6n Docente Inicial; y la Res. CFE N° 30/07 que explicita las Funciones del Sistema de Formacion 
Docente. 

Los Uneamientos Curriculares Nacionales para la Formaci6n Docente Inicial (Res. CFE N" 24107) 
definen a la docencia como una "practica de mediacion cultural reflex iva y critica" (25.1); "un trabajo 

.profesional instituciona/izado" (25.2); "una practica pedagogica" (25.3) y "una practica centrada en la 

r ,... enseflanza" (25.4). Asimismo, establecen pautas que se constituyen en el marco regulatorio para la 
~ ,J I i U~ construccion de los Disenos Curriculares Jurisdiccionales. 

Basicamente se destaca que la duraci6n total de las carreras alcanzara un minimo de 2.600 horas reloj; 
y' que los distintos planes de estudio deben3n organizarse en torno a tres campos basicos de 
eonocimiento: Formacion General, Formaci6n Especifica y Formaci6n en la Practica Profesional. 

Se desarrolla, ademas, la idea fundamental de·que· "el curriculo en accion" adquiera una fluida dinamica, 
sin que sea una rfgida e irreflexiva aplieaci6n; reconociendo que "Ia propuesta del disefio curricular nq 

es el instrumento exclusivo de la definicion y mejora de la formacion del profesorado. La organizacion y 
dinamica institucional es, tambien, parte fundamental del proceso formativo" (item 97) 

Complementariamente, el CFE aprueba mediante la Resolucion N° 337/18 el Marco Referencial de 
Capacidades Profesionales de la Formaci6n Docente Inicial, que constituye una herramienta de politica .' 
curricular de earacter normativo, inscrita a su vez en el Plan Nacional de Formacion Docente .2016 
2021 (Res. CFE N° 286116). EI documento enriquece los lineamientos anteriores; yes eomun a todos 
los profesorados del pais porque pone el enfasis en las capacidades profesionales que deben ser 
promovidas en quienes se forman como docentes, mas alia de la especificidad de los niveles, 
modalidades, areas 0 disciplinas. Este encuadre para la formaei6n en capacidades, queya esta ."~ 

presente en los lineamientos de la Res. CFE W 24/07, se define asumiendo la centralidad de la practica 
en la formacion. 

En terminos generales, y a modo de referencia, podemos identificar las siguientes normas que 
configuran el marco regulador y de consulta para la elaboracion de los Disetios Curriculares para la 
Formaeion Docente' 

Ley de Educacion Nacional W 26.206 

Ley de Educaci6n Superior N° 24.521 

1 Recomendaciones para la elaboracion de Oiseiios Curriculares. Version Borrador. Fundamentos Politicos e Inslitucionales de la tarea docente. INFD 
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Ley de Educaci6n Sexual Integral W 26.150 


Ley de Educaci6n de la provincia del Chubut VIII W 91, 


Res. CFE 24/07. "Lineamientos C~rriculares Nacionales para la Formaci6n Oocente Iniclal" 


Res CFE 30107 "Hacia una Institucionalidad del Sistema de Formaci6n Oocente en Ar~entina" 


Res. CFE 74/08 "Titulaciones para las carreras de formaci6n Oocente" 


Res CFE 183/12 "Modificaciones a la Res. CFE 74/08" 


Res. CFE W 286/16 "Plan Nacional de Formaci6n Oocente 2016 - 2021" 


Resolucion CFE W 337/18 "Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formaci6i7 

Oocente Inicial" 

Res. MEN N° 1892116 "Procedimiento para la tramitaci6n de las solicitudes de va/idez nacional 
de los fitulos y certificados correspondientes a estudios presenciales de formaci6n docente" 

Res. ST W 138/14 de la Secretaria de Trabajo de la provincia del Chubut "Reglamento Orgtmico 
Marco de la Educaci6n Superior" 

.' 
Res. MECH W 64/14 "Regimen Academico Marco de la Educaci6n Superior" 

IV.- Fundamentaci6n pedag6gica de la propuesta curricular 

Partimos de la idea de comprender que el curriculum es una norma publica que tiene la finalidad de 
influir en las practicas de ensenanza, a partir de definiciones polfticas y tecnicas sobre la formacion 
docente. Por 10 tanto, es importante que este documento pueda comunicar una propuesta educativa 
construida socialmente, posible de ser Hevada a la practica, y que establezca orientaciones 
considerando el contexte social e institucional, para permitir su desarrollo sobre la base de significados 
compartidos. 

P9r otra parte, el curriculum debe interpelar a sus destinatarios y estar dirigido a ellos; entendiendo esto 
como un elemento clave del posible exito 0 fracaso del proyecto (De Alba, A. 2008)2. Las definiciones 
de este documento, deberian considerarse como un marco de actuacion; una "hip6tesis de trabajo" que 
brinde la necesaria flexibilidad para que el mismo se realice y se actual ice en la practica cotidiana3. Por

J.\ 05 ello es fundamental la consideracion de los aspectos que refieren a la gestion y el desarrollo del 

" ~ ~ ... curriculum. componentes basicos para el cambio y la puesta en accion de una propuesta educativa. 
'..... , 

En esta perspectiva cobra importancia la enserianza y el despliegue de las practicas cotidianas en las 
aulas, Compartimos con' Philipe Meireiu (1998) un enfoque sobre la enserianza que parte de la 
necesidad de modificar posiciones tradicionales; y pasar de una "pedagogfa de las causas a una 
pedagogia de fas condiciones". EI autor establece algunos principios para este cambio de posicion, que" 
implican "renunciar a ejercer sobre el (estudiante). nuestro deseo de dominio, despojarse en ciarto modo, 
de nuestra propia funci6n genera dora sin con ello renunciar a nuestra influencia ni tratar de abolir una 
filiaci6n con la cual al no podrfa conquistar su identidad"4; y propone un lugar central, aunque distinto, .' 
para la enserianza. Ella implica un proceso de construccion cooperativa, que se hace con otros/as; 
cobrando importancia el posicionamiento etico que implica la preocupacion por generar un clima de 
trabajo respetuoso en las aulas. 

Lo anterior se conjuga con la idea de aprendizaje situado; eritendido como una actividad compleja que 
comprende procesos socia historicos, cognoscitivos, corporales y emocionales.que se producen en una 
trama intersubjetiva, y como parte de·un proceso de comunicaci6n social mediado por el conocimiento, 
en el que existe una influencia reclproca, un intercambio, y una permanente negociacion de significados. 

En este sentido, una de las ideas principales de la propuesta es asumir la imposibilidad de que la 
formacion del profesorado acuda a una concepcion instrumental de la ensenanza y del aprendizaje; 

ubicando la atencion exclusivamente en los conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio de 
la docencia. Es preciso pensar a la formacion docente como una expresion cultural, historica y social 
del desarrollo de los sujetos como participes de procesos continuos de aprendizaje activo y reflexivo, 

2 De Alba, A, (2008) Los saberes en la relacion entre las difere~cias,. En Diploma Superior en Curriculum y practicas escalares en contexto. Buenos Aires: 
FLACSO Virtual. 

3 Stenhouse. l. (1984), Invesli9acion ydesarrollo del curriculum, Madrid, Morala, 

4 Meireiu Philippe. (1998) Frankenstein educador Ediciones Alertes, Barcelona 
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que cO'nstruya'n un rol fund ado tambh~n en actitudes, motivaciones y valores p'ara el ejercicio de una 
identidad profesional etica y responsable, 

La propuesta curricular esta basad a en enf-oques, experiencias y convicciones construidas en el debate 
entre los distintos protagonistas. Parte de considerar que los procesos de escolarizaci6n secundaria se 
suceden en nuevas escenarios sociales y es preciso que la formaci6n inicial y permanente de los 
docentes se actual ice en terminos de saberes y capacidades. Pero al mismo tiempo no puede dejar de 
asumir, hoy mas que nunca, un compromiso renovado en la responsabilidad social que implica el ser .' 
docente. 

La formaci6n inicial debe aportar conocimientos, saberes, habilidades, herramientas, recursos, valores, 
etc.; y desarrollar capacidades para poder interrelacionar los mismos con el quehacer profesional; la , 
instituci6n, la situaci6n de clase concreta, el grupo escolar particular en el que se juegan vfhculos y 
relaciones; can el fin de poder tamar una decisi6n, resolver un problema 0 guiar una accion adecuada 
al contexto. 

Los pi/ares que fundan la propuesta curricular parten de afirmar la dimension social del derecho a 1a 
educacion, Esto supone, en primer lugar,.que la construcci6n de la identidad docente debe asumirse a 
partir de una formaci6n etica y poiftica de los/as educadores/as en la relaci6n con los principios de 
inclusi6n, igualdad, perspectiva de genera, emancipacion y consideracion de la diversidad. 

En segundo lugar, se asume la idea nodal de revalorizar la centralidad de la enserianza en la form-aci6n,.' 
Esto no supone el retorno a tecnicismos a visiones instrumentales de la docencia; sino que, por el 
contrario, parte de comprenderla como el eje central de la formaci6n profesional a partir del desarrollo 
de capacidades para un adecuado desemperio en las escuelas y en los distintos contextos. Implica la 
necesidad de construir una propuesta curricular integrada, que busque superar la fragmentacion del 
conocimiento y la disociaci6n entre la teo ria y la practica 

Por otra parte, es inevitable tener en cuenta que la formacion de profesores/as para el nivel secundario, 
hist6ricamente centrad a en la formaci6n disciplinar; requiere hoy configurarse atendiendo a la 
enserianza de adolescentes y jovenes en diversos contextos escolares y sociales. Asumimos que "Ia 
formaci6n disciplinar, abordada en la perspectiva de la ensenanza en el nivel, se articula con saberes y 
habilidades que resultan imprescindibles para desempenarse como profesor en la escuela secundaria':5. 
Par ello, otro de los fundamentos que sostiene esta propuesta curricular es la atencion a las demandas 
del nivel para el que se forma y el desarrollo de instancias interdisciplinarias que permitan configura; un . 
saber integrado y complejo, el desarrollo del trabajo compkrtido y colectivo, la redefinicion de practicas 

rU"1 h,~ !, oJ escolares y la integracion de nuevas tecnologfas en la ensenariza. 

'" .... - .. Todo 10 anterior se funda en la necesidad de que los formadores de formadores actOen como 
mediadores del conocimiento, provocandp la reflexion en los estudiantes, quienes deben asumir el rol 
activo de dar forma a sus propios saberes. Es central el dialogo entre los saberes te6ricos y la 
experiencia vivida, para construir saberes practicos 0 vivenciales. Saberes "que desarrollan quienes se 
dedican a actividades educativas, que son necesarios para el ejercicio de su oficio y que se originan en , ' 
la practica cotidiana en die logo con la rea/idad que viven. Se trata, por tanto, de un saber propio y,' 
singular, que toma cuerpo (se encarna) en el educador, 10 impliea completamente, y es fruto de la 
experiencia vivida y de la reflexi6n sabre ella" (Blanco, Garcfa, Ny Sierra Nieto, J, 2013:3) 

En definitiva. los desaflos actuales de la escolarizaci6n secuhdaria requieren profesionales que puedan 
ser sujetos de transformacion, que pueda'n implicar en ello su identidad docente; que se establezcan 
como mediadores eficaces entre las nuevas generaciones y la cultura; y que se constituyan en 
trabajadores/as por el derecho a la educaci6n. 

V.- Perfil del/de la egresado/a de los Profesorados para la Educaci6n Secundaria 

EI perfil del/de la egresado/a constituye un elemento de referencia y guia fundamental para el desarrollo 
de la propuesta curricular. Comprende un conjunto de saberes disciplinares, pedagogicos, didacticos y . 
experienciales que requieren ser ensenados y aprendidos durante la formaci6n docente inicial. Se 
propone con los mismos criterios para todos los profesorados para el Nivel Secundario, ya que pone el 
enfasis en el desarrollo de una identidad profesional docente que supera la especificidad disciplinar y 
se piensa dirigida hacia un horizonte comun. 

Desde esta perspectiva se propone la for"inaci6n de un/a docente: 

5 INFO. Formacion docente inicial para la Educacion Secundalia. Algunos puntos de partida para su discusion 
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Etica, social y politicamente responsable en el ejercicio de su profesion; comprometido con la 
dimension social del derecho a la educacion, la igualdad, la justicia social, la construcci6n de la 
ciudadania; y la consolidacion de valores solidarios y democraticos. 

Que pueda valorar los procesos identitarios de los/as otros/as en sus contextos socioculturales, :. :.. 
particularmente de los/as estudiantes como sujetos de derechos; ya partir de alii concebir una.: 
educacion inclusiva, con perspectiva de genero, que Ie permita desarrollar dispositivos 
pedagogicos para la diversidad 

Con una fuerte formacion didactica tanto general como especifica, que Ie permita apropiarse de 
los conocimientos a enser'iar y disponer de variadas estrategias para organizar situacione~ de ' 
aprendizaje en diferentes contextos y realidades. 

Con criterios de flexibilidad y apertura para la construccion de alternativas de enser'ianza 
innovadoras acOrdes a las nuevas'demandasy formatos edLicativos. 

Capaz de actuar con autonomr9 en su practica, frente a las multiples situaciones que se 
presentan en la gestion del aula, y contemplando las dimensiones de la reaHdad educativa 

Capaz de integrar equipos diversos y promover el trabajo colaborativo, con sus pares y con :' : 
. todos los actores de la comunidad educativa ; 

Capaz de generar espacios para el desarrollo de procesos de comunicacion oral y escrita; digital 
y analogica para constituirse en un/a transmisor/a y transformador/a de la cultura y 
particularmente de su disciplina especffica 

Reflexivo/a y comprometido/a con la produccion de conocimiento cientifico escolar con base 
investigativa, que Ie permita a su vez, revisar y autoevaluar sus propias practicas 

Abierto/a y dispuesto/a a la construcci6n de aprendizajes interdisciplinarios para su propio 
desarrollo profesional y para el diser'io de propuestas de enser'ianza integradas y acordes a los 
requerimientos de su tarea. 

Que cultive un pensamiento critico y una actitud de crecimiento profesional que Ie permita 
fortalecer permanentemente su proceso formativo continuo, con el fin de actualizar sus practi~as ~ 

de enser'ianza y ampliar su .propio horizonte cultural 

Que pueda comprender a la elialuacion como un proceso de valoracion inherente a las·1 1 ' 05 
situaciones pedagogicas que permite, a su vez, acompar'iar el avance en el aprendizaje de 

JPIo - -. 

los/as estudiantes identificando los factores que 10 potencian y las dificultades para lograrlos 

Dispuesto/a y preparado/a para seleccionar y utilizar nuevas tecnolog ias de manem 
contextualizada, y como un recurso pedagogico - didactico 

, .. \ 

VI.- Finalidades formativas del Profesora'do de Educaci6n Secundaria en Quimica 

La formacion inicial de Profesore's/as de Educacion Secundaria en Qurmica debe girar en torno a la 
discusion sobre cuales han de ser los proc~sos formativos que los/as docentes de ciencias necesitamos 
construir. Para ello, se plantea la formacion del profesorado desde una perspectiva con aspiracion 
teo rica y fuerte desarrollo de la practica, fruto del tonocimiento aportado por las investigaciones 
didacticas. 

La abundancia de investigaciones desarrolladas en este sentido ha podido promover rupturas con 
visiones simplistas de la actividad docente (Aduriz-Bravo, 2005; Gel/6n, 2005; Jimenez y Dfaz, 2003) 

En primer lugar se destaca la necesidad de un conocimiento profundo de la materia a enser'iar. La falta 
de conocimientos cientificos constituyeuna de las principales dificultades para que los/as profesores/as 
se impliquen en practicas pedagogicas innovadoras. Por 10 tanto, creemos que los/as estudiantes deben 
construir este conocimiento solido desde 10 conceptual, pero acompar'iado de algunas necesidades 
formativas, como unidades curriculares que se centran en: 

EI analisis de los problemas que generaron la construccion de conocimientos, como fueron 
cambiando y evolucionando a 10 I?rgo del tiempo y que dificultades tuvieron en su desarrollo. 

- Las caracterrsticas de la actividad cientifica y la metodologia empleada en la construccion de 
conocimientos y el modo de abordar problemas por parte de los cientlficos. 
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- los contenidos disciplinares relacio~'1ados con aspectos que los vinculan a la actividad cientifica, 
tecnol6gica y ambiental desde una perspectiva que permite construir una imagen social y 
dinamica de la ciencia. 

D~ este modo, construir un pensamiento cientifico basado en las orientaciones anteriores permite una 
reflexion epistemol6gica en la que subyacen ideas y comportamientos docentes que afectan 
esencialmente ,el acto de "formarnos mientras otro se forma" (Caamano, 2011). En particular, nos 
permite la construcci6n de unidades curricula res orientadas al cuestionamiento sobre: 

.la introducci6n habitual de conceptos. la forma c6mo se abordan los problemas y los trabajos 
practicos experimentales, actividades relacionadas con la imagen de ciencia y el desarrollo 
cientffico. 

- la presencia de los aspectos hist6ricos y sociales involucrados en la enserianza de la quimica, 
10 que permite superar la idea positivista de la actividad cientifica. 

" 

las dificultades de los/as estudiantes en el aprendizaje de la quimica, tanto de nivel secundario, 
como superior, generando propuestas de enserianza orientadas a reflexionar sobre los facto res 
que influyen en el aprendizaje e indagando sobre los origenes y persistencia de estos 
obstaculos. 

Es importante considerar que las diferentes unidades curriculares del campo de la fbrmacion especifica 
deben dar cuenta de los problemas relativos a la enserianza y al aprendizaje de la quimica, 
considerando debates sobre (Gordillo, 200~; Ga/agovsky, 2008): 

los modelos didacticos habituales y alternativos desarrollados en la enserianza de las ciencias 

- las tendencias habituales y alternativas sobre el aprendizaje de las ciencias 

Resultados de investigaciones que relacionan modelos didacticos con modelos de aprendizaje 

- la necesidad de adquirir conocimientos sobre psicologia y sociologia de los/as ninos/as y de 
los/as adolescentes, que permitan favorecer sus procesos formativos. 

los estudios sobre actitudes de los/as alum nos/as, sobre su origen, persistencia y posibilidaqes 
de reestructuracion. 

- los estudios sobre concepciones cientfficas de los/as ninos/as y adolescentes. su origen, 
persistencia y posibilidades de reestructuracion, 

I I I - los estudios sobre construccion de conceptos, trabajos practicos de laboratorio y resoluci6n de 
problemas 

las tendencias habituales y contemporaneas en evaluaci6n en ciencias. 

Esto conlleva a una nueva concepcion sobre ellia profesor/a y su practica, reconociendose en un ral " 
protagonico en el avance de su campo de acci6n, que transforma su sabercientifico en un saberpractico 
profesional. As!. puede considerar su practica enmarcada en un conjunto de saberes en constante 
evoluci6n. su labor subordinada a atender las necesidades de los sujetos involucrados en el proceso 
formativ~ y tiene la capacidad de participar~n investigaciones y/o innovaciones educativas con el fin de 
incidir en la transformaci6n del contexte en el que se desarrolla. Es decir, transformar la cultura 
academica predominante de la comunidad de referencia (Caamano, 2011). 

Esto implica que los/as futuros/as docentes y sus profesores/as se asum.an en su nuevo rol, es decir 
que se comprometan con el papel que su profesi6n juega en la construcci6n de un proyecto cultural que 
sea la expresi6n de los intereses de amplios sectores de la sociedad. No basta que reproduzca teorias 
y metodos para orientar su practica, sino que debe incidir en la definicion de poHticas institucionales, de 
marcos filos6ficos y estrategicos favorables para el desarrollo de la actividad educativa. 

Para ello, en la formaci6n de profesores debemos asumir una concepci6n compleja de la "practice". La 
relacion entre la teoria y la practica suele ser destacada, en cualquier propuesta, como principio basico 
de la formaci6n profesional docente. pero, sin embargo. son escasas las experiencias formativas que 
consiguen articular ambos aspectos de forma satisfactoria. Generalmente estas experiencias olvidan 
que la practica tiene diversas dimensiones, ya que tienden a identificar la idea de "practice" con la de 
"actuaci6n profesional". sin tener en cuenta que un aspecto es el saber declarativo (las creencias y' 
principios consistentes del profesorado). otro el saber hacer (las rutinas y los guiones de acci6n) y otro 
muy distinto la conducta real. Estas dimensiones reciben diversas influencias de un conjunto de 
significados, de los que no hay mucha conciencia y que se corresponden con los estereotipos sociales ' 
dominantes acerca de la formaci6n acad~mica. por ejemplo, se aprende memorizando, se enseria . 
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explicando can claridad, las evaluaciones s~n las (micas instancias de calificacion, las disciplinas son el 

,.' 1..1105 


conocimiento verdadero, entre otras: (Van Laere, 2011). 

Las finalidades formativas refieren a la explicitacion de las intencionalidades politico pedagogicas de la 
carrera en relacion can el titulo que se otorga y las incumbencias profesionales. EI Profesorado de 
Educaci6n Secunda ria en Quimica tendra como finalidades: 

- Reconocer durante todo el desarrollo formativ~, a la actividad experimental como el proceso 
esencial de las Ciencias Naturales para la contrastaci6n de los modelos cientificos con' la 
realidad bajo estudio, validados.·a traves del contexto socia historico, 

Formar profesores/as de Quimica que valoren la evoluci6n historica de las ideas y la actividad 
cientifica para comprender su desarrollo y su influencia en la sociedad, con el fin de generar 
didacticas especfficas, que contemplen esta mirada. 

- Fortalecer la identidad epistemologica del area de la Quimica en particular, y de las Ciencias 
Naturales en general, a traves de la interaccion entre 10 disciplinar y 10 didactico desde la' 
practica pedagogica cotidiana. ." 

- Considerar a 10 largo de todo el proceso formativo de profesores/as de Qufmica, como objeto 
de estudio, situaciones problematicas socialmente relevantes, desde, una mirada integral de las 
ciencias naturales y desde una perspectiva que ubique a la educacion como activa 
transformadora del contexto socioculturaL 

VII.- Organizacion curricular 

Ej plan de estudios se organizara en torno a tres campos basicos de conocimiento que estaran 
presentes en cad a uno de los arios de la formacion (Res. eFt: 24107) 

Formacion General: 

Se piensa como un campo comOn a las carreras de formaci6n docenle, y pretende constituirse como 
un estructurante y articulador para el desarrollo de la comunidad profesional. Esta dirigida a desarrollar 
una solida formaci6n ,humanfstica y al dominio de saberes profesionales; a traves de marcos 
conceptuales, interpretativos y valorativos que permitan el analisis de la cultura, el tiempo, el contexto 
historico, la educacion, la enserianza, y el aprendizaje; asf como la formacion del juicio profesional y 
un posicionamiento etico politico que permita la actuaci6n en contexto$ socioculturales diferentes, 
sustentada en el principio de justicia educativa. 

La organizaci6n curricular del campo presenta el abordaje de diversas perspectivas para propiciar el i, 
conocimiento del escenario socio politico y cultural argentino; y el aprendizaje de los fundamentos .' 
'educativos, pedagogicos y didacticos; las caracteristicas de la profesion docente; las practicas de 
enserianza y evaluacion; los procesos de socializacion y aprendizajes en las escuelas; el impacto de 
la cultura digital en la educaci6n; la Educaci6n Sexual Integral; la institucionalizacion de las pn3cticas 
docentes a 10 largo de la historia; y fundamental mente los principales enfoques que permiten el estudio 
critico y reflexivo del proceso de construcci6n de la educaci6n como un derecho personal y social. ' 

Es importante que en el desarrollo curricular se puedan generar dispositivos que permitan fortalecer 
,Ia integraclon entre teorfas y practicas. Que los/as estudiantes puedan revisar supuestos, construir 
marcos teoricos para (re)significar las practicas docentes y formarse como sujetos criticos y reflexivos, 

Dado que se trata de una formacion que responde a los fundamentos de la formacion docentepara 
todos los profesorados; es recomendable, siempre y cuando sea posible, que se curse entre 
estudiantes pertenecie'ntes a distintas carreras de formaci6n docente. Favoreciendo el intercambiode ' 
distintos puntos de vista y experiencias formativas. 

Formacion Especifica: 
, 

La selecci6n de contenidos se realizo teniendo en cuenta el objeto de estudio de la Qufmica, 
asumiendo los diferentes niveles de organizaci6n interna que esta disciplina presenta. Desde esta 
perspectiva, se definen los siguientes Ejes: 

'Disciplinas Especificas de fa Qufmica: Tiene el fin de construir una logica propia de la disciplina a" 
enseiiar. Esta IOgica se considera tambien en el Diseno Curricular jurisdiccional para el Nivel 
Secundario, yen los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios, de alcance nacional. Se entiende que la 
quimica se centra en el estudio de: 
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- Las relaciones entre propiedades, usos y apficaciones de los materiales con su estructura: La 
explicacion y prediccion de propiedades de susta'ncias y materiales de interes en la vida diaria 
y/o de relevancia cientifica-tecnologica utilizando los diferentes niveles de descripcion de la 
materia - macro, micro y submicroscopico - y modelos cientrficos escolares, tales como el de 
enlaces qufmicos, el de geometria molecular y el de interacciones intermoleculares. La 
interpretacion y empleo de las representaciones y dellenguaje especifico basico de la quimica, ' 
reconociendo la utilidad del lenguaje quimico - simbolos, formulas y ecuaciones como una 
forma convencional de comunicacion universal -, La argumentaci6n ace rca de las ventajas 0 

desventajas del uso de diversos materiales manufacturados y sinteticos sobre la base del 
analisis de su estructura, propiedades e impacto ambiental. 

~ 

- Las transformaciones qufmicas de los materiales: La interpretacion de algunos fenomenos 
vinculados a reacciones quimicas involucradas en procesos cotidianos, biologicos, industriales 
y ambientales, .haciendo uso de actividades experimentales, de diferentes lenguajes, . 
representaciones -ic6nicas, simb6licas, macro, micro y submicroscopicas - y'modelos " 
explicativos de la ciencia escolar - de ruptura y formacion de enlaces, de transferencia de 
hidrones (acido-base), de transferencia de electrones (oxido-reducci6n) y la teo ria de las 
colisiones. La comprension de la noci6n de equilibrio quimico y el reconocimiento de las 
variables que influyen en el, empleando los diferentes niveles de interpretacion de la materia 
y la energia que se intercambian, a partir de ejemplos de relevancia biologica, industrial y 
ambiental. 

Es importante considerar que, en un nivel de apropiaci6n inicial, se dara respuesta a ambas 
dimensiones de estudio, pero a medida que se avanza en la profundizacion conceptual, puede ocurrir 
que cada unidad curricular adquiera especificidad y profundizacion de uno de elias. 

Trayectorias de didactica e investigaci6n 'en la enseiianza de /a Qufmica: Este eje promueve la 
formaci6n didactica, pedagogica, epistemologica e investigativa del/de la futuro/a profesor/a .de 
quimica, con el fin de construir modelos de ensenanza centrad os en las actuales tendencias en la 
Didactica de la Quimica. De este modo, se espera incidir en las practicas generando propuestas de 
ensenanza fundamentadas que promuevan aprendizajes significativos, resaltando los aspectos 

(II; epistemol6gicos propios de la construccion del pensamiento quimico (Galagovsky, 2008; Canas 
,."t~ 

Luque, 2011). 

En estos casos, los objetos de estudio de la quimica detallados en el eje anterior, se asumen como 
objeto de reflexion y analisis, con el fin de construir modelos de ensenanza centrados en el. 
conocimiento quimico y en la construccion de puentes argumentativos que faciliten el aprendizaje. 

Trayectorias de Formaci6n Complementaria de la Qu/mica: Este espacio se centra en la formacion 
matematica especifica para la cuantificaci6n y modelizaci6n de fenomenos quimicos y los aportes que 
la tisica realiza para construir una mirada mas compleja de los fenomenos naturales. 

La secuenciacion de contenidos se realizo teniendo en cuenta un doble criterio: por un lado, 'una 
vinculacion que avanza desde un nivel de menor complejidad hacia otro de mayor complejidad. Por 
otro lado, una formulacion de contenidos orientados a partir de nOcleos de saberes, que permitan 
construir modelizaciones mas abarcativas que el pensamiento explicativo y causal, propio del modo 
de pensar cotidiano. 

Para el desarrollo de las unidades curriculares se asume una trayectoria formativa entendida cOmo 
una progresion espiralada, que retoma contenidos, y avanza en el aumento progresivo de la 
complejidad conceptual. Es un recorrido recursivo, entendiendo que "vuelve sobre si mismo" revisando 
conceptos 0 saberes el1 versiones mas complejas a las anteriores. De este modo se promueve una 
mayor profundidad en el tratamiento de los contenldos 

Este planteamiento espiralado, representado con el aumento de la intensidad del color en el grafico, 
supone una vision relativa del saber, centrimdose en el proceso de aprendizaje dinamico. Entonces 
es relevante analizar como cambian los niveles de conceptualizacion y modelizacion de los alumnos, 
que hip6tesis y niveles de formulacion de analisis construyen, entre otras. 

En el siguiente esquema se evidencian las relaciones entre ejes y unidades curricular.es que permiten 
materializar el recorrido de esta propuesta curricular. 
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Fisiea Basica Fisico Quimiea \ .. QUi~;CaAmbienlal. 
/Formacl6n 


cOOlplementaria de I~ -. MI' '1 Lenguaie de la \" ,..,QUlmlca··· 

a sma lea Quimiea .E~erimenlaUlI·..:. ~:Ouimica 

~(Qulmica lnorganlr.a
Dlsclpllnas Especlflcas 

Ouimica Generalde la Quimica 
\ QuimicD Organics -:: ·Ou·lmli::aBioI6gi~· •..--------1 

! 
. Qulmic;) Qulmiea 

Experimental I 'Experimenlalll 

1 
"" ... " .~ 


!Didactlca e Investigaci6n : 
, . . 
• en Enseiianza de la· -,:.•,;.•. .•.E.:.· .•.l.•. •. ...•. ;•• , ..... •.;;!~~,.__D_i:_Cim_liCica_ad_~I_Ia_'___ .•.:.::;f)~~.s,·.:, ~.'., •••••~:.'.:.'._ b.~:',,;.~.'.r.I.:.~,:.:,Qa.:.:.'.': o.~:.:'.,.:.:.·.~.::'.-~t!~ 

Oulmlca laiC.!i. NilimateS . :;WQ'~' '.. ~}it!~~~:~~:ra::. '. 
~ 

.. SujetQS del:. . 
Apre.ndiZi9je: . 

Esta propuesta se estructuro considerando los conocimientos' necesarios para desempenar la 
actividad docente. en el campo particular de la qufmica, con criterio y s6lida formacion, y asi romper 

con la idea erronea de que ensefiar constituye una labor simple, para la que basta poseer mayor nivel 
de conocimientos que eilia estudiante, 

La formaci6n inicial de docentes de qulmica debe integrar los contenidos cientificos disciplinares y los" 
resultados de la investigacion sobre la ensefianza de la quimica con el fin de otorgarle a la Practica 
Profesional Docente su caracter vertebrador del proceso formativ~. Es por ello que se propone que el ' 
inicio de los estudios especfficamente dirigidos a la docencia debe realizarse en conjunto con el 
estudio de las unidades curriculares especificas, y as! materializar la construccion de un cuerpo de 
conocimientos, capaz 'de integrar coherentemente los resultados de las investigaciones en torno a los 
problemas que plantean los procesos de ensenanza y de aprendizaje de la quimica. De esto modo se 
espera superar el pensamiento docente espontaneo y favorecer la vivencia de propuestas innovadoras 
basadas en la reflexi6n dldactica sobre los contenidos analizados en los espacios de las disciplinas 
especificas. 

Tambien debemos considerar que la formacion de un espiritu investigativ~ en los/as futuros/as.; 
docentes ha de constituir uno de los objetivos basicos de la formacion docente, materializado a traves 
de la Didactica de la Qufmica, el Laboratorio de Ensefianza de la Quimica y la Investigacion en 
Ensenanza de la Quimica, comO "una de las form as mas efectivas para que un profesor haga la tarea 
que Ie es propia, es decir, ensenar" (Van Laere, 2011) . 

. Todas las facetas que se han sefialado hasta aqui como caracteristicas de un programa de formacion 
inicial de Profesores para la Educacion -Secundaria de Qulmica. estan centradas en establecer un 
vinculo estrecho entre "aprender quimica para ensenar quimica". De este modo la Didactica de la 

Quimica puede facilitar, no solo la articulacion de los contenidos epistemologicos, disciplinares, psico 

- socia - pedagogicos sino su integracion con la Practica Profesional Docente. favoreciendo su 
orientaci6n te6rica. guiando la accion educativa y promoviendo la reflexi6n crftica despues de la 
interaccion. 

En la jerarquizacion de contenidos consideramos que el fortalecimiento de la formacion disciplinar, 
acompariado de una mirada epistemologica acorde a posturas contemporaneas y vinculadas a asumir 
las Practicas Profesional Docente como un espacio vertebrador entre la formacion especifica y la 
formaci6n disciplinar contribuye a romper con la idea de que ensefiar es una tarea simple e introduce 
nuevas exigencias para la formacion inicial del profesorado. Ello supone reconocer la importancia 
decisiva que posee una seria preparacion de clases, asociada a tareas de innovacion e investigacion . 
. Solo asi, la enserianza de la quimica puede lIegar a ser efectiva, al tiempo que adquiere todo el interes 
de una tarea creativa y comprometida con el contexto. 

Con base en esta idea, las unidades curriculares orientadas a la investigaci6n no pueden entenderse 
de manera fragmentada. sino que deben generarse espacios de encuentro entre las unidade's de 
formaci6n general y especifica con el fin de lograr una investigaci6li centrada en la praxis del profesor 
de quimica, entendida como una sistematizacion sobre la propia practica. Es importante considerarlas 
como un proceso pedagogico que incluy~ al proceso de transposici6n de los conocimientos de los 
campos disciplinares al aula, perc tambi~.n 10 trasciende, pues incorpora al conjunto de relaciones que 
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establecen el acto de comunicacion entre profesores, recursos y estudiantes. EI abordaje de estas 
intersecciones, pod ria ser la clave tanto para su desciframiento como para la elaboracion de 
propuestas de ensenanza de la quimica. que den respuesta a las necesidades especifica del Niyel 
Secundario, en el cual estos docentes ejerceran su labor, con el compromiso de promover pn3cticas 
orientadas a la construccion de una cultura cientifica, ' 

Formacion en la Practica Profesional: 

Este campo se estructura alrededor de un eje formativo dedicado especificamente al aprendizaje de 
las capacidades necesarias para la actuacion docente en contextos reales, de acuerdo a los . 
lineamientos de la Res. CFE 337/18. Si' bien todo el Diseno Curricular se integra alrededor de la ~ 
formacion para la jxclctica profesional; especialmente aqul se busca resignificar los conocimientos de' . 
los 6tros campos para lograr la articulacion permanente entre teorla y practica. 

La propuesta parte de una concepcion multidimensional, social y compleja sobre la practica docente; 
por 10 que debe poder despegarse de 'Iogicas aplicacionistas. Por el contrario, debe ofrecer 
oportunidades de insercion gradual en la institucion escolar, que permitan al estudiante asumir el rol 
docente desde la construcci6n de una experiencia crltica e interpretada de la tarea. 

> 

Esto implica valorar el lugar de la escuela como espacio formativo. 'Las Escuelas Asociadas 
ponstituyen los ambientes propicios para el proceso de formacion en la practica; por ello el vinculo y 
las asociaciones entre estas y ellnstituto de Educaci6n Superior son un componente fundamental para 
el desarrollo de los objetivos y actividades del campo. 

Es importante construir articulaciones significativas con instituciones de diferentes caracteristicas y 
modalidades; pertenecientes a conte'xtos urbanos y rurales; tanto de gestion estatal como privada; que 
permitan ampliar la experiencia formativa y enriquecer losprocesos de aprendizaje. Incluso 
incorporando a otras organizaciones no escolares que tambiEln desarrollan propuestas educativas. 

Resulta relevante que durante la experiencia de formacion se preste especial atenci6n a la realidad y 
las problematicas actuales del Nive( Secundario, diseriando experiencias que aborden sus 
particularidades: el trabajo colaborativo y en parejas pedagogicas, la inclusion de las TIC en la 
ensenanza. las modalidades en el nivel, el trabajo areal en determinados saberes, la Educacion Sexual 
Integral, el curriculum integrado y ciclado, etc. 05 

,.., ...... - - Teniendo en cuenta que .las experiencias en contextos reales requeriran soportes para aprender a 
enseriar. es muy importante que tanto eilia profesor/a de practicas como ei/ia docente de la escuela 
se constituyan en andamios que faciliten la incorporacion progresiva al aula desde un lugar experto, y 
asuman el desafio de crear condiciones favorables. evitar estereotipos, y promover la enserianza 
activa. a partir de criterios acordados. ' 

Finalmente; y en tanto la experiencia no,. puede dejar de interpelar alia la estudiante a partir de su 
implicacion subjetiva; la reflexion sistematica y analftica del proceso no debe ser eludida. La revision 
de representaciones, sentidos y significados en contraste con marcos conceptuales sera la 
oportunidad para que eilia estudiante pueda ir construyendo su identidad docente y asumiendo eJ 
compromiso etico y politico que supone la tarea ' 

La formacion en el campo de la Practica Profesional Docente se inicia desde el comienzo de la carrera, 
a travEls de una inmersion gradual en la escuela, y asumiendo un abanico de responsabilidades de 
complejidad creciente. Esta secuencia deberla permitir la construccion de experiencias que transiten 
desde la dimension institucional, hasta el espacio aulico en toda su complejidad. 

De acuerdo con el Reglamento Jurisdicc;ional de Practica y Residencias para la Formacion Docente 
Inicial, aprobado po'r Res. MECH W 330/18; la organizacion de la propuesta requiere instancias 
especificamente disefiadas tanto en el ambito dellnstituto Superior; como en las Escuelas Asociadas, 
construyendo experiencias formativas de Observacion, Ayudaritias, Practicas de Ensenanza y 
Residencias. ' ' 
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La insercion progresiva en la practica profesional se organiza del siguiente modo: 

! t 
A ....... _ 


Observaciones en Institucion Escolar 25hs cflledra 

Observaciones en Instiluciones No Escolares 10hs catedra 
<--_..__......----_...."._.._------...... _-"""_......-..... -._ ... --- ---_..,--.-...--

Ayudanlias en espacios aulicos e institucionales 
2" afta - 4(;% 75hs catedra 

Experiencias en distintas mOdalidades del sistema educativ~ --,----------, 
Ayudantias y observaciones en espacios aulicos e inslitucionales 120hs cated'ra 

3" alio - 60% Practicas de la Enseiianza en el Cicio Basico de la Esc, Secundaria 10hs catedra 

Practicas de la Ensei\anza en el Cicio Orientado de la Esc. Secundaria 10hs catedra 

Ayudantlas y obserVaciones en espacios aulicos e institucionales 150hs catedra 

4" anc - 60% Residencia en el Cicio Basico de la Escuela Secunda ria 20hs catedra 

ResJdencia en el Cicio Orientado de la Escuela Secundaria 20hs caledra 

-----------~----------~-----
·Para 3' Y 4' alio considerar tambien la posibi/idad de realizar experiencias en distintas moda/idades del Sistema 
Educativo ylo en Instituciones No Escolares 

VIf{.- Unidades Curricula res y Formatos Pedagogicas 

EI Diserio Curricular se integra mediante unidades curriculares que delimitan un conjunto de contenidos 
seleccionados desde determinados criterios que Ie proporcionan coherencia interna. Se definen como 
"aquel/as instancias curr/tulares que, adoptando distintas modafidades 0 formatos pedag6gicos, forman 
parte constitutiva del plan, organizan la enseiianza y los distintos contenidos de la formaci6n y deben 
ser acreditadas por los estudiantes" (Res. 'CFE 24/07) 

Las unidades curriculares pueden asumir una variedad de formatos que, considerando su estructura 
conceptual, las finalidades formativas y su relacion con las practicas docentes; posibilitan formas de 
organizaci6n, diversos usos de los recursos y de los ambientes de aprendizaje, modalidades de cursado, .. ' 
form as de acreditaci6n y evaluaci6n diferenciales. La coexistencia de una pluralidad de formatos 
habilita, ademas, el acceso a modos heterogeneos de interacci6n y relaci6n con el saber; aportando 
una variedad de herramientas y habilidades especificas que, en su conjunto, enriquecen el potencial 
formativo de la propuesta curricular. 

Es importante considerar que la asociacion entre una Un/dad Curricular y un Formato Pedagogico 
atiende a una intencionalidad en la forma de presentacion de los contenidos, que busca otorgar sentido 
y significaci6n a los mismos. Por otra parte~ un formato no supone la exclusion de otras estrategias. Por 
el contrario, eilia docente puede enriquecer el proceso de enserianza incorporando otros dispositivos 
de formacion. 

Para este Diserio Curricular, se definen los siguientes Formatos Pedag6gicos: 

'.~ ••':. ~,,~":-~ ";.> '.~ • 

:..:4s.ig:rlatq:ra's; , . ". ,'. 
J ,. " <; ,...~:~~ : .' '< '.' :'. :, ,.'~.'~' .' 

Privilegian los marcos disciplinares 0 multidisciplinares. Se caracterizan por brindar conocimientos. 
categorias conceptuales, modos de pensamiento y modelos explicativos provisionales, evitando todo 
dogmatismo; como se corresponde con el caracter del conocimiento cientifico y su evolucion a traves 
del tiempo, Permiten el am3lisis de problemas, la investigaci6n documental, la interpretacion de tablas 
y graficos, la preparacion de informes, el desarrollo de la comunicacion oral y escrita, el trabajo 
colaborativo, la participaci6n en proyectos, la vinculaci6n con instituciones de la comunidad, etc. 

Para la evaluaci6n se pueden considerar regimenes de examenes parciales y finales, con exposicion 
oral 0 escrita, en sus distintas modalidades y formas 

PROFESORADO DE EDUCACI.ON SECUNDARIA EN QUIMICA 

ANEXO I 


:.. 
. : '.', :"':l:: .' ' ..: :" : .. 

", " 

. ':"., -.:;: .': . : ::.'.::;,: ....:,. . '. ,: ,:..:..... 

Unidades destinadas a la profundizacion de problemas relevantes, orientadas al estudio autonomo y 
al desarrollo de habilidades vinculadas "81 pensamiento critieo. Incluye la reflexi6n critica de las 
concepciones a supuestos previos sobre tales problemas, que los/as estudiantes tienen incorporados 
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como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprension a traves de /a lectura 
y el debate de materiales bibliogn3ficos 0 de investigacion. 

Pueden asumir un caracter disciplinar 0 multidisciplinar. Favorecen el desarrollo de capacidades de 
indagaci6n, analisis, hipotetizaci6n, elaboracion, y exposici6n; y promueven instancias de 
intercambio, discusi6n y ref/exiOn. Supone /a realizaci6n de producciones academicas con diferentes 
modalidades: exposiciones, coloquios, etc. 

, Talleres:, 
,,' 

Se orientan a la producci6n, promoviendo la resolucion practica de situaciones de alto valor para la 
formaci6n. Implican un trabajo colectivo y colaborativo que potencia /a reflexi6n, /a toma de decisiones 
y /a elaboraci6n de propuestas. Las capacidades relevantes que se incluyen para este formato tienen 
que ver con las competencias lingOisticas como: la busqueda y organizaci6n de la informacion, la 
identificacion diagn6stica, interacci6n social y coordinaci6n de grupos, el manejo de recursos de 
comunicacion y expresion, el desarrollo de proyectos educativos de integracion escolar de alumnos 
con alguna discapacidad, etc. 

Esta modalidad prioriza el trabajo en equipo y la elaboracion de proyectos concretos a partir del 
ana/isis de casos y de alternativas de accion, la toma de decisiones y la producci6n de soluciones e 
innovaciones para encararlos. Para la evaluaci6n se puede considerar la presentaci6n de trabajos 
que co.ntemplen una producci6n individual 0 colectiva basad a en laelaboraci6n de propuestas 

,·,t",'''' ", ," ..... 
, ,.', ," : ;", :' ... ::. '.' ~ ..:i ':', . "" 

. ',' .t,'· 

Se considera este formato de ensefianza de las ciericias naturales, orientado al desarrollo de 
practicas experimentales. Para ello se promueve el desarrollo de habilidades y destrezas en 
diferentes procedimientos, metod os y tecnicas relevantes para los diferentes objetos de estudios 
abordados en el campo de las ciencias naturales. Es importante considerar una observaci6n 
sistematica, procesos de generaci6n de hip6tesis, manejo del instrumental necesario, medici6n de 
datos, construcci6n de graficos, analisis e interpretaCion de resultados. Un aspecto que siempre suele 
olvidarse en el desarrollo de las actividades experimentales es la socializaci6n de re'sultados, 
momento que resulta muy importante en los procesos formativos, dado que permite generar una 
puesta en comun y asl la discusi6n de los resultados obtenidos permite acceder a conclusiones 
consensuadas por el grupo 

I , j 

Algunas veces el acceso a la actividad experimental requiere de un aporte teorico previo, aunque 
tam bien es importante indagar en aquellas practicas experimentales de las cuales se puede acceder 
a la construccion conceptual por parte del alumno, asl como la exploraci6n del contexto y /a 
indagaci6n de diferentes fenomenos naturales de modo cualitativo. De este modo, /a actividad 
experimental no s610 se centra en /a medici6n de variables, sus relaciones y modelizaciones posibles, 
sino que forma parte tambien del proceso de construcci6n conceptual de los estudiantes a traves de 

, las posibles argumentaciones con que dan cuenta de los fen6menos naturales investigados. 

, , , ,~ 

>""" ,', ,'. :> .'::. ',' '::: ;':;;:\~.:•••••:::'.,:' .... 

Jrabajos de participaci6n progresiva en el ambito de la practica docente en las escuelas y en el aula, 
desde ayudantias iniciales, pasando por practicas de enserianza de contenidos curriculares 
delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enserianza extendidos en el tiempo. 
fncfuyen encuentros de diserio, y analisis de situaciones previas y posteriores a las practicas en los 
que participan profesores, estudiantes y, de ser posible. tutores de las escuelas asociadas. 

Es importante complementar la evaluaci6n en el ambito de la escuela, a partir de la observaci6n y el 
~compaliamiento tutorial de los docentes; con la producci6n reflex iva de Informes 0 Portafolios que 
sistematicen las experiencias realizadas. 

Este formato apunta particularmente a la construcci6n y desarrollo de capacidades para y en la acci6n 
practica profesional en las aulas y en las escuelas, en las distintas actividades' docentes, en 
situaciones didacticamente prefiguradas 9en contextos sociales diversos 

., 
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Por otra parte, y aun atendiendo a esta variedad de formatos pedag6gicos, es deseable diversificar las 
propuestas incorporando; hasta un 30% de la carga horaria total, instancias de formaci6n virtual que 
posibiliten a los/as estudiantes experiencias de aprendizaje en entornos virtu ales y, al mismo tiempo, 
otorgue una mayor flexibilidad en la cursada de las unidades curriculares. De acuerdo con 10 que se 
establece en e/ Regimen Academico Marco de /a Educaci6n Superior (Res. MECH 640114) 

IX.- Un ida des de Definicion Institucional 

.• I j r 05 
.0". _ .,.... _ 

Las Unidades de Definici6n Institucional (UDI) deben permitir la construcci6n de recorridos formativos 
que atiendan a las necesidades y demandas de cada ISFD. La elecci6n de estas unidades debera ser 
discutida y acordada por los diversos actores institucionales. Pueden ser ofrecidos como instancias de 
herramientas y recursos que complementen la formacion de los/as estudiantes en relacion a practicas 
concretas en contextos aulicos. 

La definicion institucional, debe permitir el despliegue de propuestas y acciones de concrecion local, 
considerando el contexte especifico, la~ capacidades y objetivos institucionales, los proyectos 
educativos articulados con las escuelas de la comunidad y las actividades destinadas a fortalecer la 
formacion cultural y el desarrollo de capacidades especificas para la formacion permanente de los/as 
estudiantes 

Los contenidos que se aborden, se adecuaran a la propuesta de cada institucion de acuerdo a sus 
necesidades; pero basicamente deben delimitar tematicas a partir de determinados criterios que 
fortalezcan la coherencia interna y la integracion de sa beres, Los proyectos de formacion pueden 
contemplar una secuencia de correlatividad con unidades curriculares anteriores, segun su ubicacion 
en el Diserio Curricular; y definir condicioDes previas de regularidad 0 acreditacion para acceder a su 
cursado, segun se establezca institucionalmente la complejidad de los contenidos a abordar de acuerdo 
al grado de avance en la carrera, Se recomienda considerar cuestiones que excedan los marcos 
disciplinarios y den cuenta de problemas de la realidad educativa y cultural donde los/as futuros/as 
profesores/as deberan desemperiarse. Pueden organizarse a traves de Seminarios 0 Talleres que" 
favorezcan espacios de intercambio y discusion que impliquen procesos de analisis, reflexion y 
complejizacion. 

Pero, ademas, las instancias de definicion institucional deberian permitir oportunidades de flexibilizacion 
del curriculum en base al desarrollo de dispositivos innovadores 0 con modalidades de cursada diversas, 
PLieden, por un lado, considerarse formas de acreditaci6n variadas incluyendo, por ejemplo, sistemas 
de creditos a partir de actividades academicas menDs escolarizadas, pero de necesario cumplimiento; 
ampliando las oportunidades culturales de los/as estudiantes, Por otro lado, estas propuestas pueden 
ser de caracter electivo para los/as estudiantes, brindando ofertas diversas de formaci6nacorde a sus 
intereses, De esta manera, segun las condiciones institucionales, pueden abrirse unidades curriculares 
para distintos profesorados simultaneamente, ampliando la socializacion academica y las ocasiones de 
interacci6n y trabajo interdisciplinario, 

En la presente propuesta curricular, cada Institucion debe definir 2 (dos) unidades curriculares en la 
formacion general y 1 (una) unidad curricular en la formacion especffica 

" ., .' ".'Regime~ de '. 'UbieaciM .1. Dislribvci6n de la 

>: .::.< .". '.' '.' ~ur.sada :.' '. im.er~.p.. J, 'catga ho:aria, 

4° ano 

10 cuat. 

3hs, cate'dra 
semanal (2hs) 

48hs. catedra total 
(32hs) :. 

.' Algcjnas: sugeiencias de./ema's.a tralar . 
• ".' : ~. • '. I ,. • 

':'. :' 

- Seminario de Literatura Latinoamericana y 
Argentina 

- Taller de Escritura de invenci6n 

- Taller de Artes del Siglo XXI 

- Taller de Alfabetizaci6n Audiovisual y 
Digital 

- EI uso del cuerpo y la voz en la ens~rianza 
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- Seminario de Construccion Ciudadana 
" . 

: ":,' .. :' - Seminario sobre problematicas del mundo ,,~,: '.;.'.. ,; 
" ....... ,' 
 contemporaneo 

3hs. catedra:::Dri';di!lti;:de:be~'i1j'~i6"n :' 
- Seminario de Inclusion Educativa semanal (2hs) ,:lnscfih:i2ional·del .. 

Cuatrimestral:Cam.PO·d~la . . - Seminario de Oerechos Humanos y2° cuat. 48hs. catedra total 
::Forma~I6'ri'Generallr Educacion(32hs) 

- Seminario de Literaturas Regionales 

- Otros 
',", ..•• ;" "0:' 


," ... 

- Temas relacionados con espacios 

:~~.::.~ .. ·~:\H..:.:::: :~.;~t:: .' ',: 
. ~.; .. ;.. : 

curricula res de Educacion Secunda ria. 
como Espacios de Integracion de Saberes. 

- Relaciones con otras disclplinas (Flsica. 
3hs. catedra Biologla. Medicina. etc.) y sus impactos 
semanal (2hs) sociales. considerando los estudios 

Anual 4° ailo Ciencia. Tecnologla y Sociedad. 
96hs. catedra total l~~zi: 
(64hs) - Temas de qulmica aplicados a la vida 

cotidiana 
':....... ,",: :,:.; 


- Temas directamente relacionados con la 
Quimica. con su Oldactica 0 con la 
Investigacion en estos campos. 

(~: ~:; .. ~ :::-.. ::: ';,::.. :<>... ,.:,~:.: ... 

Par otra parte, las UOI pueden constituirse en un recurso institucional para el desarrollo curricular y el 
fortalecimientode la propuesta formativa, contemplando por ejemplo, propuestas de integraci6n 
curricular, 0 de articulaci6n con otras funciones institucionales, construyendo ademas, instancias para 
el desarrollo profesional de docentes en servicio 

x.- Desarrollo y Evaluaci6n Curricular 

La idea de que el curriculum es una propuesta formativa que porta un dinamismo singular en la gesti6n ., 
institucional no es novedosa, yes un asunto sumamente relevante la asignaci6n de tiempos y espacios 

\. 05 destinados a la tarea de implementaci6n, que incluya el acompariamiento a los/as estudiarites y el 

.,f'.":"- ". - trabajo articulado entre los/as docentes deIISFO . 

Asimismo, n •• ./a gestion integral incluye el seguimiento y evaluacion del propio curriculo. Los disenos 
curriculares, las propuestas formativas y el-desarrollo del curriculo debe ser siempre objeto de analisis, 
reflex ion yevaluacion, tendiendo a su mejora permanente" (Res. CFE 24/07) 

Los ISFO deberan diseriar planes y estrategias para la gesti6n que permitan mejorar los procesos de 
implementaci6n y evaluaci6n curricular. Para ello, el Diserio Curricular establece una diferenciaci6n 
entre las cargas horarias para la formaci6n del/de la estudiante, de las horas catedra que seran 
asignadas a los/as docentes; indicando para estas ultimas 1 (una) .hora catedra mas por unidad 
curricular destinada al involucramiento en tareas vinculadas a la formaci6n. 

Cabe aciarar que esto no corresponde a Ia. asignaci6n de horas institucionales; sino que se incorpora a 
la prescripci6n una hora catedra mas por unidad curricular; y en los concursos para la designaci6n de 
docentes se debe contemplar esa carga horaria diferenciada. 

Para el trabajo de gesti6n y desarrollo curricular, el presente documento cuenta con definiciones acerca 
del perfil del/de la egresado/a que retoman los enunciados de los lineamientos nacionales, y definen la 
necesidad de desarrollar determinadas capacidades en los/as estudiantes para que a su egreso esten 
en condiciones de ponerlas en juego en las primeras experiencias de trabajo; y para que funcionen 
como la base sobre la cual seguiran aprendiendo. 

En ese sentido, dicho perfil expresa temas 0 problematicas que transversalizan la formaci6n y requieren 
un trabajo de articulaci6n entre las unidades curriculares para lograr una propuesta integrada, de 
calidad, y adecuada a las finalidades forrn.ativas. La dimension social del derecho a la educacion, la 
igualdad, la educacion inclusiva 0 la perspectiva de genero, son dimensiones nodales de la formaci6n 
que deberian fundar abordajes integrados durante el desarrollo curricular. 

Por otra parte, el Marco Referendal de Capacidades Profesionales de la Formacion Docente Inic!al, 
aprobado por la Res. CFEW 337/18 constituye una herramienta fundamental para orientar el trabajo 
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de implementaci6n, a partir de una lectura.transversal de las distintas unidades que componen el Diserio 
Curricular en funci6n de una formaci6n integral y centrada en la practica docente. 

Todo esto supone gestionar el curriculum intentando superar la fragmentaci6n del conocimiento y 
atendiendo a los aportes que realiza cada unidad curricular en particular y cad a campo en general. Ante. 
esto, es posible afirmar que el Campo de la Practica Profesional es de sustantiva relevancia para la 
formaci6n, en tanto es en la pra~tica donde se ponen en juego la complejidad de los procesos de 
enserianza y de aprendizaje, las articulaciones entre teorfas y practica, la transposici6n didactica del 
saber disciplinar, el trabajo docente y otros. Por ello, es un campo que funciona como eje articulador e 
integrador del plan de estudios; y de sustantivo interes para el trabajo de gesti6n curricular. 

EI Campo de la Formaci6n General y el Campo de la Formaci6n Especffica, por su parte, tambien tienen 
un rol esencial en el desarrollo de capacidades y tematicas transversales, en tanto aportan marcos 
conceptuales y saberes necesarios para comprender y actuar. 

Gestionar la implementaci6n del curriculum implica trabajar en esta articulaci6n, logrando coherencia 
entre las unidades curriculares de trabajo simultaneo y una adecuada secuenciaci6n de los contenidos 
y de las capacidades profesionales a 10 largo de los cuatro afios de la formaci6n; promoviendo la 
interdisciplinariedad y el desarrollo de experiencias que integren los campos entre si. Es una tarea que 
debe fundarse en la organizaci6n del trabajo colectivo, el desarrollo de acuerdos sobre modalidades de 
enserianza y evaluaci6n, la construcci6n de criterios de flexibilidad y adaptabilidad en funci6n de las 
trayectorias estudiantiles, y la apertura al desarrollo de propuestas innovadoras, entre otras que 
permitan articular una propuesta formativ~ integrada, diversificada, significativa y potente. 

Como orientaci6n para disponer y lIevar adelante el desarrollo curricular, se indican a continuaci6n las 
Capacidades Profesionales, organizadas en dos niveles de generalidad. 

1.- Producir versiones del conocimiento a enseriar adecuadas a los requerimientos del 
." aprendizaje de los estudiantes. 

2.- Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos y establecer sus 
alcances, en funci6n del aprendizaje de los estudiantes. . 

I I 
,. -

! 3.- Identificar las caracteristicas y los diversos modos de aprender de los estudiantes 

4.- Tomar decisiones pedag6gicas que reconozcan y respeten la diversidad 

,., 
5. Planificar unidades de trabajo de distinta duraci6n para una disciplina, area 0 un 
conjunto de elias. 

6. Establecer objetivos de aprendizaje 

" 7. Planificar y utilizar una variedad de recursos y tecnologias de enserianza y/o 
producirlos 

8. Tomar decisiones Sobre la administraci6n de los tiempos, los espacios y los 
agrupamientos de los estudiantes. 

9. Disei'\ar e implementar estrategias didacticas diversas para favorecer las diferentes 
formas de construir el conocimiento. 

10. Diseriar e implementar estrategias didacticas para promover el aprendizaje individual 
y grupal. 

11. Disei'\ar e implementar actividades que incluyan la ensei'\anza explicita de las 
capacidades orientadas a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 
los niveles destinatarios 

12. Diversificar las tareas a resolver por los estudiantes, en funci6n de sus distintos 
ritmos y grados de avance. '. 

:,' 

13. Utilizar la evaluaci6n con diversos prop6sitos: realizar diagn6stlcos, identificar errores 
sistematicos, ofrecer retroalimentaci6n a los estudiantes, ajustar la ayuda pedag6gica y 
revisar las propias actividades de enserianza. 
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14. Disenar e implementar diferentes procedimientos de evaluaci6n para permitir a los 
estudiantes demoslrar sus aprendizajes de multiples maneras. 

15, Producir y comunicar informacion sobre la trayectoria educativa de los estudiantes 
para ellos mismos, sus familias y los equipos directivos y docenles, 

16. Identificar las caracteristicas de consliluci6n y funcionamiento de los grupos y tomar 
decisiones en funci6n de eslas. 

. '~------------------------------------------'----~ 
.' ,.' . ,:' 17, Dominar y utilizar un repertorio de tecnicas para favorecer la consolidaci6n de los 

grupos de aprendizaje, 

. '. 
-,:. 

',' :...,. 

18, Planificar y d~sarrollar la enseflanza de las habilidades necesarias para vlncularse 
responsablemen'te con los olros y para trabajar en forma colaborativa. 

19. Generar un clima favorable a la convivencia y el aprendizaje, en la instituci6n yen las 
aulas, 

20. Promover la formulaci6n de preguntas, la expresi6n de ideas y el intercambio de 
puntos de vista. 

:''' '~--------------------------1;' .:, 

. '. . ;.' '." 

.. ' <' 

.. 
, , 

,'."".. ',' 

21. Tratar confljctos 0 problemas grupales mediante estrategras variadas . 

22. Establecer y mantener pautas para organizar el trabajo en clase y el desarrollo de las 
tareas. 

23. Identiflcar caracterlsticas y necesidades del contexto de la escuela. las familias y la 
comunidad . 

24. Disenar e implementar experiencias de aprendizaje que recuperen las caracteristicas 
culturales y el conocimiento de las familias y la comunidad. 

';., .. ' I--------------------------~----I 
.. ,"::. ,,' 

."".';', 25. Oesarrollar estrategias de comunicaciOn variadas con las fammas, con diferentes 
" . :\ " '.,.' " prop6sitos. 

1· I ~,~~~~~~:;' ...'.. ~.... I-:-:-.~-:-:'-:,-';,-:-:-:-C:-:-i:-:pm-o-'p-:-:-:-:-:-:-:.,..:s-cOn_:,_r:_i:-:_r:_:b_sr_:o_~_,:_:-::_afi-~-.~-~-:-I:-:_':_':_t:-C-i6-n-y------....J1 
\:"':::.~;;:::,:.'.?:,.>.,.' .....' ..' evaluaci6n de las propuestas de enseiianza, asl como para elaborar proyectos 

.' interdisciplinarios. 

":," . 

28. Participar en la vida instilucional. 

29. Analizar las propuestas formativas dellnstituto y las escuelas asociadas, para 

::,;·t~~~i~7~~~~t~:r·n~:pr.cip.16 ' l_id_e_n_tifi_lc_a_r_fo_rt_a_:e_za_s_Y_d_e-b_il_id-ad_e_s-'_________________________--1 

30. Analizar el desarrollo de las propias capacidades profesionales y academicas para 
. . ~. ... ',., consolidarlas, 

XI.- Perfi/es docentes para la designaci6n de horas catedra en Unidades Curriculares 

La definici6n del perfil docente requerido para acceder a horas catedra de unidades curriculares es un 
componente del Diseno Curricular que. se desprende de las regulaciones establecidas por el 
Reglamento Organico Marco (ROM) de la Educacl6n Superior (Art. 76°) 

Cada una de las Unidades Curricula res especifica los requisitos de formaci6n y/o experiencia necesaria 
para acceder a las horas catedra, y la cantidad de profesionales requerida; de acuerdo a sus finalidades 
y contenidos. A partir de estos lineamientos, los Institutos Superiores cuentan criterios e indicadores 
para designar docentes, de acuerdo con la normativa vigente y sus regulaciones institucionales. 

Los perfiles docentes son construcciones particulares para cada unidad curricular, e incluyen tanto 
requisitos de titulaci6n, como componentes de formaci6n profesional y/o experiencia. En algunos casos 
se contemplan distintas opciones con un orden de prioridad; perc en lineas generales corresponde 
considerar que se define el perfil mas adecuado, segun las finalidades y contenidos que aborda la 
unidad curricular. 
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Esto puede Ilevar a dificultades en la designaci6n, cuando el perfil pretendido no se alcanza entre los/as ! 
dotentes postulantes. Atendiendo a la posible necesidad de flexibilizar dichos perfiles, se sugiere la,; 
selecci6n a partir de los siguientes criterios: 

La primera y la segunda convocatoria para la cobertura de unidades curriculares, debe respetar. 
las definiciones establecidas en el Diserio Curricular 

En el caso de que dichas instancias no puedan cumplirse y resultara vacante la cobertura; en 
la tercera convocatoria el I.SFD puede flexibilizar la definici6n de los perfiles, priorizando: 

Titulaci6n pertinente para el desarrollo de los contenidos. 

- Experiencia laboral en la Escuela Secundaria, en areas 0 tematicas relacionadas 

Experiencia laboral en el Nivel Superior, en areas 0 tematicas relacionadas 

Postitulaci6n docente relacionada con los contenidos de la unidad curricular 

Cuando la unidad curricular define la conformaci6n de parejas pedag6gicas, y es necesario flexibilizar 
par vacancia de postulantes; se debe considerar, ademas de los criterios mencionados, la necesaria 
complementariedad de los perfiles docentes, de acuerdo a las particularidades de los contenidos a 
abordar, y su tratamiento interdisciplinarid. 

Los ISFD deben diseriar los mecanismos institucionales para realizar la evaluaci6n y definir la 
pertinencia de la adecuaci6n de los perfiles o. su flexibilizaci6n cuando corresponda, de acuerdo a 10 1 

establecido en el ROM yen los distintos Reglamentos Organicos Institucionales. \ 

( ' uti 
. f"· ~, 

'I" 

, 
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XII.· Estructura Curricular 

Distribuci6n de carga horaria por a;ios, cuatrimestres y campos de formaci6n (en horas catedra) 

1° cuat 2° cuat 1° cuat 2° cuat 1° cuat 2° cuat 1° cuat 2° cual 

Lectura yEscritu ra Historia'Y PoHtica de la 
Investigacion Educativa Filosofiade la Educacion'

Academica Educacion Arg.entina. 
3hs (96hs) 3hs (96hs)

3hs (96hs) 3hs'C96hs) 

Sociologia 
UDldel . UDldel 

. PSicologia Educaciol)al Educaci6n Sexual Integral dela 
CFGI CFGII:' CFG' 3hs (96hs) 3hs (96hs) Educacion .. 3hs (48hs).. ' 4hs (64hs) 3hs (48hs) 

Prot;jl~matbis
Didactica E~ucaci6h' .Coniextos Socia hist6ricoS

Pedag'ogfa ~bntextuafizadas'de las
General. yTrC ",f . ; da'ii Qi.Jiinica 

. 6hs (96hs) Ciencias Naturales' .. 
6hs (96hs) 3hs (48hs)' ;.. 3hs(96hs)

3hs.(96hs).. 

" :,' " '-'Quimic~t:General : :~6(Ji~'f6a:9fgailita QuimicaAnalliica.·.....·. ;Ol:Jimlca Bioi¢gica 
t ••••. . < ... ' 6ns (192R13) . '" .' ::/L~.~~~~~!~2h.Sf:· ..:. .•.•:'. .: 411'S :t~~]fi~f.: .'. .• '.' '.' ,: i.l[hS;(1:28~:s) 

", . .. , .'" ':",: 

',," .",' ,,', ' 

'l!oidad de D~'fjl'iicion '..·CFE ., ........ 6UI~iC~.·~x~erime~I~1 i:: .. · . . ..dU;;i~~,::~i~.rim:~Rtai·1I Q~ i~ic~'Ex~erJm~rtiaHi I 
 ,:'....:"Ii:1S\>itucibnatdelCFE .. ' 
. . .... " .. 4hs.(1.28hs) .: :.4ns:'(J;28hsl.. . . 4hs'(128hs) 

. . .' ".~,:', ",: : .•.... : ....'..:.' ,3~s'{S6h~j'
',,, , .' :~ .. 

',' ....... ' 

'.:. ',,' ,',.':.. ::' 

..~. :,~ ...'r~v·est19ad6n:;en .; , 
.." I I:. : ...;., .'~ ...... ; E~ser.rgricz.fde.la,Quimica ' 

.: ..:,:,:tsY:.~~.~j:;; :t>;:·' ·::<Lj:h,~.l96~S) .. 
" " :'. ~ .

.. ::. :.: . :'~atlo1at8~i~:J~1~~~~ania;' 
. So]etosdeV.A~r.i!ndizaje '.' d'e:la~ciillmic~ 

'3ns :(9'6hs): 3hs'(96hs} 

. "", ' '. ',,:: ' ,;', " ,':. . , " .. ~. .",", 

..' .':.;;: . ;:\.::p.r~clic~p(o~if0n~l: ;.:, .~.;'. ....·..~I?'i'ac:llcii·P'rcife'siorial 
'-':~:·;;:'·.. ::~oderife;l; 

:':.. ;', ' 

NOTA: Las Unidades Curriculares de regimen cuatrimestral pueden variar su ubicacion y ofrecerse 
en cualquiera de los dos cuatrimestres del ano correspondiente, de acuerdo con las condiciones 
institucionales y respetando el regimen de, correlatividades 

.. ;.;; ...... ;-... ' ...;..... . . " ." 

. .' "~':," ",' : .,: I ",' 

. '.,:' :'. 
,,' .'." ....: 

>Fi~;c~6G~t;< ::··>'~:'~Ufn,i~~Ambrental· :' 
4hs:(12SI1s:}.···· '~hst128hS) 

.>:·:t~n.•·g~iil·:~~~.·il~:.:~UI~'ica . . · .. ~j~~~t;.G1:ie;i~.Q~~ica: I' ::.: ... rYtf~ti·catl~i~.bJi~iCiu·' : 
. 

>'. "3~~t~61jtf::i. . }4'ti~~f2a~s·).:.. 

.'. .. ".,: 
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XIII.- Regimen de Correlatividades 

,PARP,;CtJRSAR : 

1. Lectura y Escritura Academica 

., 
BEB'E .T,ENER REGJJ LAR.. ":. :.... .. ........ ~. :' 

........_-------..... -

DEBE TEN6R.:APR:OB~DA . 
'" 

----_..... _-- ................. 

.' 

. " 

2. PSicologia Educacional -..---....................... -------------...... 

3. Pedagogfa 

4. Didactica General 

........__.. _-----_.. _

3. Pedagogia 

----_........_---_...... 

--------_.. __........ 
\ 

5. Quimica General ------..----_.......... .................-_.. _....

6. Matematica -----.._--.................. 
J 

.......... _....----....._.. 

7. Fisica Basica 6.- Matematica -------:.------

8. Quimica Experimental I ..---"' ............._...._.... ........_---_.._--

9. Lenguaje de la Quimica ..--------................... -.. -----..----_..... 

10. Practica Profesional Docente I ......---.................... ........_.... _-_........... 

11. Historia y PoHtica de la Educaci6n 
Argentina 3. Pedagogia .......-----_................ 

12. Educaci6n Sexual Integral ---.....---..................... -------

13. Educaci6n yTIC .._------_.._.... ........"'....... _--_...... 

14. Quimica Organica 5. Quimica General 
9. Lenguaje de la Quimica 

.......__.._'"--_.... 

15. Quimica Inorganica 

16. Quimica Experimental II 

5. Quimica General 
9. Lenguaje de la Quimica 

5. Quimica General 
8. Quimica Experimental I 

....... _........................_.. 

.... _.. _......... _-_........... 
1 

17. Oidactica de la Qulmlca 1 
4. Didactica General 
5. Quimica General 
8. Cluimica Experimental I 

......... ....... ........... 

18. Sujetos del Aprendizaje 2. Psicologia Educacional -_........__....._....... 

19. Practica Profesional Docente II 

1. Lectura yEscritura Academica 
4. Didactica General 
5. Qulmica General 
10. Practica Profesional Docente I 

.............----...-.._.. 

20. Investigaci6n Educativa 13. Educacion yTIC 1. Lectura yEscritura Academica 

21. Sociologia de la Educaci6n 11. Historia yPolitica de la 
Educaci6n Argentina 

.._"'..__.. _............... 

22. Problematicas Contextualizadas de 
las Ciencias Naturales 

• 9. Lenguaje de la Quimica 
14. Quimica Organica 

5. Quimica General 

23. Quimica Analitica 15. Qulmica Inorganica 
5. Quimica General 
9. Lenguaje de la Quimica 

24. Fisico Qufmica 
7.- Fisica Sasica 
6. Matematica 
15. Quimica Inorgimica 

5.- Quimica General 
9. Lenguaje de la Quimica 

25. Quimica Experimental III 14. Quimica Organica 
16. Quimica Experimental II 

5. Quimica General 
8. Quimica Experimental I 
9. Lenguaje de la Quimica 

26. Didactica de la Quimica II 

14. JQuimica Organica 
15. Qulmica Inorganica 
16...Quimica Experimental II 
17. Didacticade la Quimica 1 
18. Sujetos del Aprendlzaje 
19. Practica Profesional Docente II 

4. Didactica General 
5. Quimica General 
8. Quimica Experimental I 

, . 
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27. Laboratorio de Enselianza de la 
Quimica 

. 28. Practica Profesional Docente III 

29. Filosofia de la Educacion 

30. UDI de! CFG I 

. 31. UDI del CFG " 

32. Contextos Socio historicos de la 
Quimica 

33. Quimica Biologica 

34. Quimica Ambiental 

35. LlDI del CFE 

36. Investigacion en Enselianza de la 
Quimica 

37. Pnictica Profesional Docente IV y 
Residencia 

ANEXO I 

16. Quimica Experimental II 5. Quimica General 
17. Didactica de la Quimica I 8. Quimica Experimental 1 

12. Educacion Sexual Integral 
15.- Quimica Inorganica 
17. Didactica de la Quimica I Todas las UC de 1· ano 
18. Sujetos del Aprendizaje 
19. Practica Profesional Docente II 

--....................-_...... 


........_----_................. 


21. Sociologla de la Educaci6n 

."'''' ..-.............---.... 

J ........_..---........... 
 .........-........."'...........-

. 5.- Quimica General
14.- Quimica Organica 

i 9. Lenguaje de la Quh'nica
17. Didactica de la Quimica I 15.- Quimica Inorganica 

5.- Quimica General 
25.- Quimica Experimental III 

J 

9. Lenguaje de la Quimica 
14." Quimica Organica 

5.- Quimica General
14. Quimica Organica 9.- Lenguaje de la Quimica
24.- Fisico Quimica 15.- Quimica loorgimica 

..............--..........'" .......-..__._.._....... 


20. Investigacion Educativa 17. Didactica de la Quimica I
26. Didactica de la Quimica " 

22. Problematicas 
Contextualizadas de las Ciencias Todas las UC de 2· alio
Naturales 28. Practica Profesional Docente
26. Didactica de la Quimica II III
27. Laboratorio de Enselianza de 
la Quimica . I' 

. 
. ,. 


.. , 

.\ \'~ 0 5 X/V.- Carga horaria de fa carrera exprespda en horas catedra y horas re/oj 

HSREL .HS CAT 

1056 256 544 363 

1072 715 240 160 640 427 192 128 

1120 747 160 107 704 469 256 171 

1056 704 192 128 544 363 320 213 . 

4304 2870 976 651 2432 1622 896 597 

100% 22,67% 56,51% 20,82% . 

XV.- Cantidad de unidades curriculares por campo y por aila; segun su regimen de cursada 
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XVI.· Desarrollo de las Unidades Curriculares 

EI ingreso a los estudios de nivel superior es un momenta clave en la vida profesional de cada uno/a de 
los/as estudiantes; yes, por 10 tanto, un periodo que requiere ser especialmente acompanado p~r la~ 
instituciones. Por ello el trabajo durante el primer ario de la formaci6n docente debe incluir propuestas 
pedagogicas particularmente diseriadas p<}ra favorecer la recepcion de los/as nuevos/as ingresantes. 
En este sentido, se requiere construir un trabajo articulado entre las distintas Unidades Curriculares a 
partir de los siguientes criterios que funcionan como ejes estructurantes del periodo: 

La inserci6n en tareas de aprendizaje y evaluaci6n propias del Nivel Superior que involucran 
registros diferentes a los niveles ecJucativos precedentes 

EI acercamiento a los sentidos y las 16gicas institucionales de funcionamiento cotidiano y los 
ambitos de parlicipaci6n estudiantil. 

EI desarrollo de capacidades y conocimientos bBsicos para transitar los primeros alios de la 
formacion: capacidades comunicativas, alfabetizaci6n academica, nucleos de contenidos 
disciplinares prioritarios, etc. 

La construccion del sentir y el que hacer docente durante el proceso de acercamiento a la 
instituci6n esco/ar y a la complejidad del hecho educativ~ 

La construcci6n de herramientas metodol6gicas para la recoleccion de datos y el analisis de 
variables y evidencias. 

Las Unidades Curriculares que se desarrollan durante el 10 ano son: 

I, • 
"., ,;.....

Lectur-a yEscritoraAcademica" ..ArlUal CFG .3 1 4 

2. Psicologia Educacional Anual. CFG 3 1 4 

3 Pe~agogre . Cuatr CFG 6 1 7 
, 

,4 . Didactica General Cuatr CFG 6 1, -- , 

.. './6< 

CFE .' '. 4 ..
: '. 

".,' . 
",...,'~:;i:~.: ~:·~lsie~;Basici:· } .. ' ':':. :", :C~ai~: '. ".GEE. , '4:: 1. '-

.... 

,",. " . 
'. g., .,::Lenguaje de ·Ia Quimica. " " .' 'Airual: " 3 4 

4, ' .' .1' '·'··5 

4 

4 

7 

..:QO'irl'iita.Ge~~ia(;.· ;':::: '. :·:<:;A~i~!~,<. 
::~i3t~maiic~.:: >: .....::'·B~·~it·~· 

(*) en horas catedra 
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I 1 ! 

1.- Lectura y Escritura Academica 

Campo: Formacion General 

Formato: Taller 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disef/o curricular: 10 ano 

Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Profesor/a 0 Ucenciado/a en Lengua y Literatura; Letras; Castellano, 0 Uteratura y Latin. 
" 

Designaci6n del docente: 4hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

Esta unidad curricular tiene la finalidad de que ei/ia estudiante logre un acercamiento a los discursos 
academicos a los cuales accede en la educaci6n superior; a partir de ~n trabajo intenso con los procesos 
de lectura, comprension y escritura, como asi tam bien con los distintos formatos vinculados a la oralidad. . . 

Ejes de contenidos: 

La lectura y comprensi6n de los textos academicos en la educaci6n superior. La lectura como 
proceso cognitiv~, comunicativo y/o practica social. Estrategias de lectura. EI resumen, mapas 
conceptuales, Toma de notas, fichas bibliograficas. Jerarquizaci6n de la informaci6n. 

EI proceso de escritura. La comunicacion escrita. Estrategias de escritura. EI estatuto de la 
escritura. Teorias sobre procesos de composicion textual. 

Tipos de textos segun la estructura y la trama. Trama narrativa, descriptiva, expositivo
explicativa y argumentativa. Los tipos de textos de mayor circulaci6n social. Superestructuras y 
formatos textuales. 

Generos discursivos. Especies y formatos propios del discurso academico. Ensayos, 
monografias, informes, abstracts, el parcial escrito. Manejo del lexico especifico de las 
diferentes disciplinas. Las marcas .. de la polifonia enunciativa: notas. citas. referencias; recurso .' 
a la autoridad. EI articulo de opini6n, de divulgaci6n cientifica 

EI discurso oral. La ponencia como genero academico'escrito y oral. La exposici6n y el examen 
oral. Apoyos visuales de la ponencia 

Orientaciones para la ensef/anza 

La propuesta de ensefianza debe considerar que esta unidad curricular aborda el desarrollo de 
contenidos. habilidades y formas discursivas propias del ambito academicos; que ,resultan 
fundamentales para la construcci6n de las trayectorias de los/as estudiantes en la educaci6n superior, 

'En ese sentido, debe poder articularse con todas las unidades curriculares de cursado simultaneo para 
f;:lvorecer la promocion de lecturas y escritos ligados a los generos discursivos de cada, campo; 
buscando integralidad y significaci6n en la formaci6n. Asimismo. es importante disenar IIMas de acci6n 
sobre la lectura y la escritura que puedan tener continuidad en unidades curriculares posteriores. 

A partir de considerar la unidad con un formato de Taller, es importante ofrecer herramientas vinculadas 
a la comprensi6n, asi como oportunidades para la producci6n de textos academicos, orales y escritos. 
Se sugiere abordar la ensenanza de la lectura y la escritura academica a partir de la problematizacion, 
a fin de desarrollar habilidades especificas y generales, vinculadas a la conciencia retorica y 
metalingOistica, la creatividad y el pensamiento critico. Tambien es fundamental el uso de recursos TIC 
en las estrategias didacticas (aplicaciones, software educativ~, plataformas virtu ales, etc.) para ';, ' 
favorecer el desarrollo de la alfabetizaci6ri digital. 

Bibli,?graffa recomendada: 
" 

Bajtin, M., [1979]1985 EI problema de loS generos discursivos. Estetica de la creacion verb~/. ,: 
Mexico, Siglo XXI 

Bafialez Paz. G. (2016) (Coord.) Ensenar a leer y escribiren la Educaci6n Superior. Propuestas 
formativas basadas en la investigaci6n. Mexico. Fundaci6n SM 
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Carlino, P. (2012) Esc'ribir, leer y aprender en la universidad: Una introduccion a la alfabetizacion 
academica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica 

Domecq. M. (2014) Pensar- Escribir- Pensar. Buenos Aires: Lugar Editorial 

Martinez, M.C. (2002) (comp.) Propuestas de intervencion pedagogica para la comprensi6n y 
produccion de textos academicos. Catedra Unesco Para la Lectura y la Escritura. Sede 
Colombia: Universidad del Valle. < 

Natale, L (2012) (coord.) En carrera: escritura y lectura de textos academicos y profesionales. 
Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Rosales, P y Novo, M. (2014) Lectura y escritura en carreras de Ciencias Humanas y Sociales. 
Ideas y experiencias de ensefianza. Buenos Aires: Noveduc. 

2.· Ps.icologia Educac·ional' 

Campo: Formaci6n General 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicacion en el disefio curricular: 10 ario 

Oistribucion de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Formacion especifica en Psicologia Educacional yfo en Ciencias de la Educacion, con 

orientacion y experiencia en el area de la psicologia 


Designacion del docente: 4hs horas catedr(3 

Finalidad formativa: 

Se espera que el estudiante pueda construir un conocimiento informado, critico y situado sobre las 
p~incipales problematicas del campo de la PSicologia Educacional. La propuesta debe ofrecer 
herramientas conceptuales para comprender el desarrollo y el aprendizaje, particularmente en contextos 
escolares; y reconociendo al sujeto en su complejidad 

Ejes de contenidos: 

Psicologia y Educacion. Aportes de las Teorias Sociohistorica, Psicoanalitica, Psicogenetica y 
Cognitivas a la Psicologla Educacional. Practicas educativas y procesos de escolarizacion. 
Desarrollo, Aprendizaje y Enserianza 

, Aprendizaje y aprendizaje escolar. Constitucion subjetiva. EI deseo de aprender y el deseo de 
enseriar. La motivaciOn. Conocimiento espontaneo y conocimiento escolar. Modalidades de 
enserianza y aprendizaje 

Aprender en el aula. Clima de la clase, vinculos, interacciones, relaciones de poder. Dimension .. 
Psicoafectiva. Infancias y adolescencias en las escuelas. La educacion inclusiva y los sujetos. 

Orientaciones para /a eflsenanza 

La propuesta de enserianza debe permitir a'ila la estudiante iniciarse en la comprensi6n de los procesos 
educativos, abordando sus factores y variables en relaci6n con el contexto escolar. EI formato 
Asignatura favorece el acceso a categorias que permitan una lectura sobre los procesos de desarrollo 
y 'socializaci6n; y una profundizacion conceptual desde la logica disciplinar. Sin embargo, un desafio es 
superar el transito por los contenidos desde una perspectiva. meramente teorica. Es importante 
cOrTsiderar un abordaje en relacion estrecha con los problemas emergentes en los escenarios 
educativos actuales. P~r ello, el estudio de casos, el trabajo con relatos de experiencias, la observacion ,. 
de escenas escolares reales, el am31isis de videos de clases y la resoluci6n de problemas, pueden " 
aportar a que los constructos explicativos puedan volverse herramientas para fundamentar 
progresivamente la practica educativa. 

En este sentido, la integraci6n con Pedagog fa, Didactica General y con el campo de la practica docente 
para el desarrollo de capacidades profesionales debe ser ineludible, a partir de las experiencias de 
formaci6n en las escuelas asociadas. Se sugiere trabajar en el analisis de la relacion educador 
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educando - conocimiento, los factores individuales y grupales, vinculares, contextuales e institucionales; 
incluyendo la dimensi6n psicol6gica en la comprensi6n de los facto res que favorecen 0 condicionan el' 
aprendizaje e inciden en las trayectorias educativas. En este sentido, puede resultar significativ~ el 
desarrollo de experiencias formativas que articulen con los equipos de orientadon y apoyo que trabajan 
en las Escuelas Secundarias. 

Por otro lado, esta unidad'curricular puede particularmente sumar argumentos y reflexiones desde una 
perspectiva de genero, abordando la convivencia escolar y el trabajo con la discriminacion en sus 
diversas formas. 

Estos procesos tendran continuidad en la unidad curricular Sujetos del Aprendizaje que se desarrolla 
en anos posteriores; por 10 que deberian resultar un marco referencial disciplinar sobre el que construir 
una perspectiva situada acerca de las infancias y adolescencias que habitan las escuelas. 

Bibliograffa recomendada: 

8Ieichmar,. S (2008) Vio/encia social, violencia esco/ar. De la puesta de Ifmites a la construcci6n 
de /egalidades. Bs. As, Noveduc. 

Bixio, C (2006) GChicos aburridos?: el problema de /a motivaci6n en la escue/a. Rosario', Homo 
Sapiens. 

Leliwa, S y Scangarello, I (2011) PSicologia y educacion. Una telacion indiscutible. Ed Brujas,' 
Cordoba. 

- Abate, Arue, Castorina, Greco, Baquero y otros (2016) Cognici6n, aprendizaje y desarrollo. 
Variaciones de la Ps;cologfa Educaciona/. 8s. As, Noveduc 

- Terigi, F (2009) Las trayecforias escolares. Del problema individual al desaffo de politica 
educativa. Ministerio de Educacion de la Nadon y OEA. , 

3,,;, -Pedagogia 

Campo: Formaci6n General 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Cuatrimestral 
~ ...... - 

Ubicaci6n en el disefio curricular: 10 alio - 10 cuatrimestre· 

Distribuci6n de la carga horaria: 6hs. catedra (4hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Formacion en Ciencias de la Educaci6n con orientacion·y/o experiencia en el area de la 
Pedagogia 

Designaci6n del docente: 7hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

Se propone el acercamjento y la reflexion critica sobre el hecho educativo en sus distintas dimensiones 
y contextos. Para ello, y atendiendo a las caracteristicas de una i.midad curricular introductoria, se deben 
crear condiciones parael analisis de los problemas educativos actuales desde una mirada compleja y 
situada, que aborde los sentidos eticos, pelfticos, sociale's'y culturales de la realidad educativa y las 

. condiciones contemporimeas de la escolarizaci6n. 

En ese sentido no puede soslayarse una perspectiva historica sobre el desarrollo del discurso 
pedagogico modemo, y el analisis de continuidades y rupturas en los procesos educativos actuales; 
incluyendo un enfoque de genero que permita identificar las diversas interpretaciones sobre la 
sexualidad y sus correlatos en las practicas pedagogicas. Estos abordajes tienen como objetivo la 
construccion de parte del/de la estudiante de marcos referenciales para la accion docente, y de .' 
articulaciones con aportes de otras disciplinas 

Ejes de contenidos: 

- La educacion como practica cultural y social compleja. Aproximaciones y debates sobre los 
sentidos y funciones del fenomeno educativ~ 

Discursos pedagogicos que fundan las practicas educativas. Continuidades y discontinuidades. 
EI formato escolar y la educacion en la Sociedad del Conocimiento y la Informacion 
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- Miradas pedagogicas y problematicas actuales de la educacion en Argentina y America Latina.' 
La produccion de la exclusion y la inclusion. Construccion de la diferencia sexual en el Sistel"Da 
Educativo 

Orientaciones para la ensenanza 

Para la ensenanza en esta asignatura es precise atender al proceso de insercion de los/as estudiantes 
en una carrera profesional de formacion docente. AI ser una unidad curricular que se ofrece al inicio de 
la carrera, cabe considerar un abordaje introductorio al discurso, las ideas y las practicas educativas; 
teniendo en cuenta que para la mayoria de los/asestudiantes esto resulta altamente novedoso. 

En ese sentido, parece relevante disenar propuestas de trabajo que favorezcan el aprendizaje activo, la 
reflexion sobre las disputas, tensiones y controversias del campo educativo en la actualidad y el usc de 
recursos diversos (imagenes, relatos, cuadernos de clase, fuentes documentales, TIC, etc.). Se 
recomienda evitar abordajes excesivamente teoricos y descontextualizados; y, por el contrario, buscar 
fuertes articulaciones entre teo ria y practica; que permitan a su ve~, construir significaciones desde la 
propia biograffa escolar. 

Por otro lado, esta unidad curricular permite fortalecer el desarrollo de capacidades comunicativas, y 
marca el inicio del proceso de formacion en capacidades profesionales. Se sugiere proponer abordajes: 
que comprometan ese desarrollo de capacidades, a partir de f9rmas de ensenanza que impliquen a 
los/as estudiantes en la expresion oral y escrita, la preparacion de clases 0 presentaciones en el aula 
del Instituto, la investigacion documental, el trabajo colaborativo, 'Ia participacion en proyectos, la 
vinculacion con la comunidad, etc. 

Finalmente, existen multiples posibilidades para plantear la articulaci6n con la Practica Docente. Entre 
elias, por ejemplo, el analisis de datos y est9disticas acerca de los indicadores de repitencia, sobreedad, 
desgranamiento y abandono escolar en el nivel secundario. para favorecer el abordaje de la dimension 
institucional que se realiza en la practica p'rofesional. 

Bibliograffa recomendada: 

Gvirtz. S, Grinberg, S y Abregu, V. (2007) La. educaci6n ayer, hoy y manana. EI ABC de la 
Pedagogia. Buenos Aires, AIQUE Educacion 

Freire, P. (2002) Pedagogia del oprimido. Bs. As: Siglo XXI Editores Argentina 

- Merieu, F. (2002) La opci6nde educar. Madrid: Octaedro. 

Pineau, P, Dussel, I y Caruso, M. La escuela como maquina de educar. Buenos Aires, Paid6s. 

4 . .:. ,D1dactica .Genera'i 

Campo: Formaci6n General 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicacion en el disefio curricular: 10 ario - 2° cuatrimestre 
, 


Distribuci6n de la carga horaria: 6hs. catedra (4hs) - 96hs. catedra total (64hs) , 


Perfil docen'te: Formacion en Ciencias dela Educacion con orientaci6n y/o experiencia en el area de la 
Didactica General 

Designaci6n del'docente: 7hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

Esta unidad curricular tiene como finalidad que eilia estudiante, futuro/a docente. problematice a la 
enserianza como objeto de estudio y avance en la construcci6n de criterios.para la mejor resoluci6n de 
los problemas que plantea su practica. 

EI abordaje de contenidos debe permitir el estudiosobre la enserianza y el reconocimiento de los 
diferentes enfoques didacticos. a fin de construir marcos conceptuales y perspectivas para su practica. 
En este sentido, el conocimiento sobre la programaci6n y gesti6n de la enserianza, sus modelos, 
criterios y componentes se vuelve un eje central. 
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Por otra parte, y desde las problematicas actuales de la enserianza en el Nivel,Secundario, cobra 
importancia el tratamiento de la evaluacion como un componente del proceso de ensefianza, pero que 
atendiendo a las demandas de una escuela obligatoria e inclusiva, merece ser jerarquizado 

Ejes de contenidos: 

- La enserianza como objeto de estLi'dio. Teorias didacticas, enfoques ytendencias actuales. 

- EI curriculum y la programacion de la Enserianza. Decisiones implicadas en los componentes 
de la planificacion. Metodos de enserianza e inclusion de las TIC 

- La evaluacion como componente del proceso de ensenanza. Enfoques, criterios e instrumentos 
para la evaluaci6n de aprendizajes. 

Oiientaciones para la ensefianza 

La enserianza en esta aSignatura debe centrarse fuertemente en la articulacion con la practica docente, 
posibilitando su analisis a partir de marcos conceptuales y abordajes introductorios que inicien el 
proceso de desarrollo de las capacidades profesionales relacionadas con la planificaci6n y gesti6n de 
la ensel'\anza. En ese sentido, es importante pensar esta unidad curricular como antecedente de las' 
Didacticas Especificas, la Practica Profesional de segundo ano, y la insercion en el aula de Nivel: . 
Secunda rio desde un rol profesionaL 

Para el trabajo en el aula dellnstituto, se recomienda continuar con las formas de abordaje iniciadas en 
Pedagogia para el fortalecimiento de capacidades comunicativas y/o academicas, que pongan a los/as 
estudiantes en situacion.de aprendizaje activo, reflexivo y crltico sobre la ensenanza. Se sugiere 
desplegar propuestas que valoren la expresi6n oral y esc rita, eltrabajo colaborativo, y la implicancia en 
procesos de modelizacion de la actividad Pfofesional (ejercitaciones de planificacion y gesti6n de clases 
entre companeros/as, exposiciones orales, coordina'cion de trabajos grupales, etc.) 

En el mismo sentido, un elemento clave es la pr~sencia de las nuevas tecnologias en la enserianza. 
Durante el desarrollo de esta unidad curricular se debe incluir el uso de re~ursos para la alfabetizaci6n 
digital y el desarrollo de propuestas de produccion y analisis de las TIC en la tarea docente; en una 
secuencia de trabajo que tendra continuidad con Educaci6n y TIC Y las Didacticas Especfficas de anos 
posteriores. 

Bibliograffa recomendada: 
I l. 05 

Camilloni. A. (1998). La evaluacion de los aprendizajes' en el debate didactico contempbraneo. 
Paidos. Buenos Aires. 

Davini, IVI. C. (2008). Metodos de enserianza. Didactica general para maestros y profesores. 
Santillana. Buenos Aires. 

Feldman, D. (1999) Ayudar a Ensenar. Buenos Aires. Aique. 

Gvirtz, S. y Palamidessi, M. (1998) EI ABC de la tarea docente: Curriculo y enserianza. Buen.os 
Aires. Aique. 

';' . 

;.. 

Campo: Formacion Especifica 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disefio curricular: 10 ario 

Oistribuci6n de la carga horaria: 6hs. catedra (4hs) - 192hs. catedratotal (12Bhs) 

Perfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Clencias Quimicas 0 afines con experiencia en 
la ensenanza de la Quimica, preferentemente en el Nivel Superior. 

Oesignaci6n del docente: 7hs horas catedra 
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PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUiMICA 
ANEXO I 

Finalidad formativa: 

EI estudio de la Quimica General aporta .91 marco teorico necesario para comprender y analizar la 
composicion de la materia y los cambios que en ella se produce, relacionando sus propiedades, usos y 
aplicaciones de los materiales con su estructura. 

En esta unidad curricular se consideran!ln la materia, sus propiedades, su conStituei6n cuantitativa y 
eualitativa, los cam bios que experimenta, as! como las variaciones energeticas que acomparian las 
transformaciones en las que interviene. Es por ello, que debe mantener una profunda articulaci6n con 
Quimica Experimental I, Lenguaje de la Quimica y Qurmiea Inorganiea, con el fin de relacionar de 
manera eficiente la teoria y la practica. 

Se sugiere acompaliar el uso de las TIC con el fin de favorecer proeesos de modelizacion y 
argumentacion, tam bien considerar el uso de las aulas virtuales que se pueden solieitar en cada' uno de 
los ISFD. 

Se espera que eilla estudiante logre: 

Reconocer la utilidad y los limites de los modelos en el estudio de las propiedades de la materia, 
en sus distintas fases valorando el papel predictivo que desemperian, 

Construir organizadores previos que faciliten el aprendizaje de la quimica general, generandQ 
ideas de anclaje para futuros aprendizajes significativos. 

Identificar los proeesos qufmicos que se producen en distintosambitos de la vida cotidiana yen 
los cambios ambiEmtales y que faciliten las practicas de enserianz8 de los mismos, 

Integrar eonceptos relacionados e'on Equilibrio Quimico y con Electroquimiea, valorando su 
importancia en elaboracion de diferentes materiales 0 practicas productivas que involucran a 
los recursos naturales y al ambiente. 

Ejes de contenidos: 

SIMELA. Unidades del Sistema de Medicion de uso frecuente en la Quimiea. Conversiones. 

Estruetura de la materia, modelos at6micos, configuraci6n electr6nica. 

Reacciones quimicas y ecuaciones qufmicas. Estequiometria. Soluciones y solubilidades. 

- Teorla cinetieo-molecular. Equilibrio qurmieo en sistemas homogeneos y heterogeneos. Acido 
base. Neutralizaci6n. 

Reacciones de oxidaei6n y de reducciOn. Electr6lisis, pilas y eeuacion de Nernst. 

La enselianza de la Quimica General en el Nivel Secundario' 

Orientaciones para la ensenanza. 

La enselianza de la unidad curricular debe promover la comprensi6n de los diferentes modelos teoricos 
desde los cuales se interpretan la materia y sus interrelaciones con la energia. Ademas, estos modelos 
permiten reflexionar sabre los modos de producei6n del conocimiento y su sistematizacion, can el fin de 
promover en los/as estudiantes, la interpreJaci6n de la naturaleza del saber eientifico, su impacto social 
y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, criticos y transformadores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar capacidades que ayuden a interpretar fenomenos 
quimicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercano's a los consensuados par la' 
comunidad cientffica. Para que estas expectativas se concreten, la enserianza de la quimica debe 
fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion historica de la evolucion de los 
eonocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que diehos conocimientos 
participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicacionj el impacto de esos saberes en la vida 
eotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades espeeffieas de esta unidad curricular, el formato 
aSignatura puede ser complementado con aetividades de laboratorio, trabajo de campo, aetividades 
ludices, analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de ensenanza. Sabemos que 
estas estrategias facilitanlos procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse 
de la formaci6n docente. Permiten generar un vinculo entre ei/ia estudiente y su future profesiOn.: 
vivenciando diferentes practicas de ensefianza y de evaluaci6n. . 

- 33 



:a 

?OE~~ 
Republica Argentina 


PROVINCIA DEL CHUBUT 

Ministerio de Educacion 


PROFESORADO DE EDUCACIO.N SECUNDARIA EN QUiMICA 
ANEXO I 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no s610 a la 
aprobacion de la unidad curricular sino gerferando la autorreflexion sobre las practicas de enserianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su' 
formacion inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional. Se recomienda, 
aSimismo, desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Didactica General y Practica 
Profesional Docente I. 

Bibliografia recomendada: 

R. Chang, Quimica; McGraw-Hili, 7a ed, 2002 . 
.

R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, Quimica General. Principios y 
AplicacionesModernas, Prentice Hall, 8a ed, 2002. 

T.L. Brown, H.E. Le May Jr., B. E. Bursten, Quimica, La Ciencia Central. Prentice Hall, 1998. 

Campo: Formacion Especlfica 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicaci6n en el diseno curricular: 10 ario - 10 cuatrimestre 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs. catedra (2hs 40min) - 64hs. catedra total (42hs40min) , 

Perfil docente: Profesor/a de Matematica con experiencia en la formacion docente de Nivel Superior r.' 

Designaci6n del docente: 5hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

La matematica proporciona las herramientas neCesarias para interpretar conceptos de quimica, a partir 
, 'I 'j! 05 	 de la modelizacion matematica. Resulta importante centrarse en el estudio del concepto de funcion, 

dado que, a partir de 131, se construyen argumentaciones sobrela interpretacion de datos que permiten 
explicar el comportamiento de la materia. 

Se sugiere acompariar el uso de las TIC conel fin de favorecerprocesos de modelizacion, tam bien 

considerar el usa de las aulas virtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

Se espera que el/la estudiante logre: 

Reconocer la importancia del estudio de las funciones materriaticas para la explicacion del 
comportamiento de la materia. 

Analizar los diferentes tipos de funciones, propiedades y ecuaciones con el fin de contar con las 
herramientas matematicas que permitan el estudio de las propiedades y transformaciones de la 
materia. " 

Integrar cO'nceptos matematicos y quimicos relacionados con las transformaciones de materia, , 
valorando su importancia en la construccion de modelos matematicos que expliquen los :'i, '. 

fenomenos qulmicos. ,.' 

Ejes de contenidos: 

Funciones: Dominio y codominio. Sistema de referencia. Representacion del punto en el plano. 

" 
Funciones lineales: Propiedades de la funci6n. Represehtaci6n grafica y arialftica. Ecuaci6n 
lineal. Proporcionalidad directa einversa. Resolucion de problemas. 

Funciones Cuadraticas: Propiedadesde la funci6n. Representacion grafica y analitica. Ecuaci6n 
cuadratica. Analisis de variables. 

Funciones exponenciales y logaritmicas: Representacion gr<§fica y analftica. Notacion cientifica. 
Ecuacion exponencial y log'aritmica. Analisis de variables. ';'. 
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Orientaciones para la enseflanza. 

La enserianza debe p'romover la comprensi6n desde la practica, de aquellas funciones matematicas 

que permiten explicar el comportamiento de la materia. EI estudio de las funciones matematicas perrnite \ 
poner en practica diversas metodologias de enserianza que contribuyan a la construcci6n de':; 
capacidades, con el fin de que los/as estudiantes interpreten diferentes maneras de modelizar los 
fen6menos naturales en estudio, en este caso a partir de la matematica. 

$e sugiere promover modelos de enserianza que fortalezcan un aprendizaje en contexto, la 
interpretacion historica de la evolucion de los conocimientos, el impacto de esos saberes eil la vida 
cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genera. 

Can el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato 
asignatura puede ser complementado con trabajos de campo, actividades ludicas, analogias, 
modelizaciones y simulapiones entre otras estrategias de ensenanza. Sabem05 que estas estrategias 
f?cilitan los procesos de aprendizaje, perc adquieren una mayor importancia al tratarse de /a formacion 
docente. Permiten generar un vinculo entre ellia estudiante y su futura profesion, vivenciando diferentes , 
practicas de ensenanza y de evaluaciOn. 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo ala 

aprobacion de la unidadcurricular sino generando la autorreflexion sobre las practicas de enserianza y 

los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira ·que los/as futuros/as profesores/as, desde su 
formacion inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. 

Bibliograffa recomendada: 

Azcarate, C.; Deulofeu y Piquet, J. (1996) Funciones y graficas. Ed. Sintesis. 

Larson, R.; Hostetler, R. y Edwards; S. (2005) Calculo. Tomo 1. Editorial Mac - Graw Hill. 

Thomas, G. y Finney, R. (2001) Calculo. Addison Wesley - Iberoamericana. 

::i::~:::'Fi~ib(::Bas ie'a: , 
... ': : . 

, , _.t '. " ,'. . .. ', , .. :,".: 

Campo: Formacion Especifica 

Formato: ASignatura 

Regimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicacion en el diseflo curricular: 10 ario - 20 cuatrimestre 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs, catedra (2hs 40min) - 64hs. catedra total (42hs 40min) 

Perfil docente: Profesor/a de Fisica, Profesional de Ciencias Ffsicas 0 afines con experiencia en la 

ensenanza de la Fisica, preferentemente en la formacion docente de Nivel Superior 

Designacion del docente: 5hs horas cateora 

Finalidad formativa: 
, . 

La Ffsica Sa'sica proporciona la informaci6n necesaria para relaeionar conceptos de fisica y de qurmica~ ': 
general, como tambie!n complementar la explicaci6n de fen6menos qufmicos con conceptos fisicos. . . 

Resulta importante centrarse en el estudio del concepto de energia, dado que es el nucleo de ambas 
disciplinas: fisica y quimica. A partir de ai, se entrelazan argumentaciones sobre el comportamiento de 
la materia y se dan explicaciones a fen6menos naturales. 

Se sugiere acompanar el uso de las TIC a partir del uso de laboratorios virtuales con el fin de favorecer 
procesos de modelizaci6n y argumentaci6n. Tambien considerar el uso de las aulas virtuales que se 
pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

Se espera que ell1a estudiante logre: 

Reconocer la importancia del analisis de las transformaciones de energia en el estudio del 
comportamiento de la materia. 

- Analizar los diferentes tipos de energia, sus propiedades y sus transformaciones con el fin de 
complementar el estudio de las propiedades y transformaciones de la materia. 
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Integ'rar conceptos ffsicos y qufmicos relacionados con las transformaciones de materia y 
energia, valorando su importancia en la construcciOri de argumentaciones que expliquen los 

.. 1 

fenomenos naturales y tecnologicos. 

Ejes de contenidos: 

Propiedades fisicas de la materia. 

Energia: trabajo y calor como transferencia de energra 

Intercambio de energra: termodinamica y leyes de la conservacion de la energia 

Interaccion entre materia y energra: Naturaleza de la luz e ionizacion. 

Orientaciones para la ensenanza. 

La ensefianza debe promover la comprensi'on de los fenomenos fisicos a partir del intercambio de 
eriergla involucrado. De este modo, se logra complementar el marco teo rico necesario para interpretar 
los cam bios qufmicos y asi reflexionar sobre los modos de produccion del conocimiento y su 
sistematizacion, con el fin de promover en los/as estudiantes la interpretacion de la naturaleza 
interdisciplinar del saber cientifico, su impacto social y la toma de postura ante ellos como ciudadanos 
informados, criticos y transformadores. J ' 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar' capacidades que ayuden a interpretar fen6menos 
cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los consensuados por la comunidad 
cientifica. Para que estas expectativas se concreten, la enserianza de la fisica debe fortalecer un '': 
aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion historica ,de laevoluci6n de los conocimientos, 
las interacciones entre ciencia, tecnologra y sociedad en las que dichos conocimientos participan, las 
cuestiones eticas que subyacen en su aplicacion, el impacto de esos saberes en la vida cotidiana 
incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. , 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato 
asignatura puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajos de campo, actividades 
hidicas, analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de enserianza. Sabemos que 

J 05 	 estas estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse 
de la formacion docente. Permiten generar un vinculo entre eliia estudiante y su futura profesion, 
vivenciando diferentes practicas de enserianza y de evaluacion. 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo a la' ' 
aprobacion de la unidad curricular sino generando la autorreflexion sobre las practicas de enserianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futures/as profesores/as, desde su 
formaci6n inicial, fortaleztan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. 

Bibliograffa recomendada 

Hewitt, P. (2005) Fisica ConceptlJal- Mc Graw Hill 
, J 

Sears, Zemanky y otros. Flsica (Vol. I). Pearson-Addison Wesley 

Martinez, J. M. et al. (2013) Energia: caracterfsticas y contextos. Serie Escritura en Ciencias. '\ 
Buenos Aires: Ministerio de Educaci6n de la Nadon. 

" "":8... :a;u·iimlca·Ex,pe'rim:et.t;laJ I" " ':., 
. \. ' . . ~':'.. /::, ", : . -- ',., 	 . :. :'.,,' - ,.. , 

, . 

Campo: Formaci6n Especffica 


Formato: Laboratorio 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el diseno curricular: 10 ario 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs. catedra (2hs 40min) - 128hs. catedra total (85hs 20m in) 

Perfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 afines con experiencia en 
la enserianza de laboratorios de Quimica 

Designaci6n del docente: 5hs horas catedra , 
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Finalidad formativa: 

En Quimica Experimental I, se realizaran actividades que faciliten el analisis de la composicion de la 
materia y los cambios que en ella se produce, relacionando sus propiedades, usos y aplicaciones de los 
materiales con su estructura. Ademas; se considerara el estudio experimental de las propiedades de la 
materia y sus cam bios. Es importante considerar que se debe mantener una profunda articulacion con 
Quimica General, Lenguaje de la Qufmlca y Quimica Inorganica, con el fin de relacionar de'manera 
eficiente la teorfa y la practica. Se sugiere acompaflar el uso de las TIC con el fin de favorecer procesos 
de modelizacion y Cirgumentacion, a traves de laboratorios virtuales y ademas considerar el uso de las 
aulas virtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

EI proyecto del docente puede preyer hasta un 20% del tiempo de cursada en instancias no presenciale~ 
destinadas a la profundizaci6n teorica y realizacion de informes de laboratorio. 

Se espera que ellia estudiante logre: 

Reconocer a la actividad experimental como el proceso esendal de las ciencias naturales para 
la contrastacion de los modelos cientfficos con la realldad bajo estudio, validados a traves del 
contexto socia histOrico. 

Desarrollar habilldades manuales y cognitivas sobre el uso de los materiales, reactivos, 
aparatos y tecnicas de analisis en la qulmica, asi como los alcances, limitaciones y riesgos que 
permitan el desarrollo de experimentos originales que tengan una base cientifica, promoviendo 
la investigacion. 

Relacionar en la practica los conceptos adquiridos en la teoria, fomentando el desarrollo de 
habilidades de observacion, formulaci6n de preguntas y razonamiento que permitan modelizar 
argumentaciones que expliquen los fenomenos analizados experimentalmente. 

Interpretacion y comunicacion de los resultados obtenidos a traves de informes que contengan 
conclusiones finales de un trabajo de manera organizada y comprensible para terceros. 

Ejes de contenidos: 

Laboratorio. Precauciones y medidas de seguridad. 

Cambios fisicos y cam bios quimicos: propiedades extensivas e intensivas 

Reacciones quimicas y propiedades: identificaci6n de las sustancias 

Soluciones y solubilidad 

Equilibrio Quimico: obtencion de cristales. 

Aplicaciones industriales: electr6lisis, galvanciplastia, pilas 

La enseflanza de las ciencias exp'e!imentales en el Nivel Secundario 

Orientaciones para /a ensenanza. 

La propuesta debe construir puentes argumentativos que posibiliten la comprension de los modelos y 
teorras cientificas con las que se interpretan los fen6menos en estudio. Las estrategias de ensenanza 
que intentan establecer dichos puentes deben promover capacidades orientadas con el trabajo 
experimental. Se sugiere la descripcion con un vocabulario adecuado, la formulacion de hip6tesis, el 
di~eAo de estrategias para resolver situaciones problematicas como estrategias de enseiiariza de esta 
unidad curricular, fortaleciendo el pensamiento reflexivo, creativo y crltico. 

La enseAanza. de esta unidad curricular debe fortalecerun aprendizaje en contexto, que favorezca la 
interpretacion historica de la evolucion de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia 
y sociedad en las que dichos conocimientos participant las cuestiones eticas que subyacen en su 
aplicaci6n, el impacto de esos saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la 
PE?rspectiva de genero. . 

EI formato Laboratorio, puede ser enriquecido con explicaciones teoricas, trabajos de campo, 
actividadesludicas, analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de enseAanza. 
Sabemos que estas estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor 
importancia al tratarse de la formaci6n docente. Permiten generar un vinculo entre el/1a estudiante y su 
futura profesion, vivenciando diferentes pr.acticas de enserianza y de evaluacion. 

": . 

' 
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De este modo, las estrategias de ensenanza implementadas deberan contemplar la posibilidad de 
disenar propuestas de trabajo, ,modelizar, corregir y volver a disenar nuevas propuestas, que evidencien 
la profundizacion realizada tanto desde el marco teorico conceptual como experimental. Oe este modo, 
la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativo, orientado no solo a la aprobaci6n de 
la unidad curricular sino generando la autoreflexion sobre las practicas de ensenanza y los procesos de 
aprendizaje ocurridos, Esto permitira que los futuros profesores, desde su formaci6n inicial, fortalezcan 
actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se recomienda desarrollar 
propuestas de trabajo articulado e integrado con Didactica General yPractica Profesional Oocente I; as! 
como con otras unidades curriculares de la formaci6n especifica. 

Bibliografla recomendada: 

Candas, Fernandez, Gordillo, Wolf (2004) Quimica: Estructura, propiedades y transformaciones 
de la materia. Editorial Estrada 

Ceretti H. y Zalts A (2000) Expetimentos en contexto, Pearson Education 

- Vidarte, Let al. (1997) Actividades para Quimica I. Una propuesta diferente. Ed. Colihue, 

. 9.- 'be:nsuaje' de.la ;Qu:htl'ica;;"~...... . 
.; ',': 

, , . " "". ~ ...~:. ,.', 

Campo: Fotmaci6n Especifica 


Formato: Asignatura 


Regimen de cursada: Anual 


Ubicaci6n en el diseno curricular: 10 ana 


Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedratotal (64hs) 


Perfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 afines con experiencia en 


ensenanza de la Quimica, preferentemente en la formaci6ndocente de Nivel Superior. 


Designaci6n del docente: 4hs horas catedra 


Finalidad formativa: 

! r 

; 

.' 
Esta aSignatura contribuye conceptualmente a la unidad curricular de Quimica General. Se realizan 
aportes orientados al manejo adecuado'dellenguaje qufmico, comprendiendo que una ecuacion quimica 
debe ser interpretada desde el formuleo y con su nomenclatura especifica. Ademas, en la interpretacion 
de las ecuaciones quimicas, se infieren relaciones entre los reactivos y productos a partir de los enlaces 
quimicos que intervienen. Ello permite que, se relacionan los diferentes niveles de interpretacion de la 
quimica: sub-microscopico, microscopico y simbolico. Se sugiere acompariar el uso de las TIC con el 
fin de favorecer procesos de modelizacion y argumentacion, tam bien considerar el uso de las aulas ~! 
vi,rtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFO. ; 

Se espera que eilia estudiante logre: 

Adquirir los conceptos basicos de la representaci6n simb61ica quimica. 

Relacionar las propiedades, usos yaplicaciones de los materiales con su estructura. 

Interpretar las transformaciones quimicas de los materiales. 

EJes de contenidos: 

Estructura atomica, tabla peri6dica y periodicidad. 

Enlaces quimicos, polaridad y resonancia: relaci6n estructura quimica, enlace qu!mico y 
propiedades de los materiales. 

Interacciones intermoleculares y propiedades de los materiales 

Formulaci6n, nomenclatura quimica de compuestosinorganicos y representacion. 

La enserianza dellenguaje de la quimica en el Nivel Secundario 
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Orientaciones para la ensenanza. . 

La ensenanza debe promover la comprensi6n de la simbologia y nomenclatura quimica, desde las 
cuales se interpretan las reacciones y transformaciones de la materia. Ademas, estos· sistemas 
simb61icos y de nomenclatura permiten reflexionar sobre los modos de producci6n del conocimiento y 
su sistematizaci6n, con el fin de promover en los futuros profesores, la interpretacion de la naturaleza 
del saber cientifico, su impacto social y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, 
criticos y transformadores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar en los/as estudiantes, capacidades que los 
ayuden a interpretar fenomenos quimicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos 
a los consensuados por la comunidad cient/fica. Para que estas expeetativas se concreten, la 
ensenanza debe fortaleeer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion hist6rica de la 
evolucion de los conocimientos, las interaeciones entre cieneia, tecnologia y sociedad en las que dichos 
conoeimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicacion, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato 
asignatura puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades . 
llidicas, analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de ensenanza. Sabemos que ,:~ 
estas estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importaneia al tratarse " 
de la formacion docente. Permiten generar un vinculo entre ellia estudiante y su futura profesion. 
vb/enciando diferentes practicas de ensenanza y de evaluacion. 

De este modo. la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no s610 a la 
aprobaci6n de la unidad curricular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas de ensenanza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as. desde su 
formaci6n inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Didactica General y Practica 
Profesional Docente I; asi como con otras unidades curriculares de la formaciori especifica. 

Bibliografia recomendada: 

P. W. Atkins, L. Jones, Qufmica': Moleculas, Materia y Cambio, Omega, 3a ed, 1998. 

T.L. Brown, H.E .. Le May Jr., B. E. Bursten, Qufmica. La Ciencia Central. Prentice Hall, 1998. 
I I ! 

,.. - - 

•-! ;; ." .';i'~~~~~~~~~~~'i:~tg1f!~~#~~~:'~~~~~~~;\l;r'~~":'!' 
Campo: Formaei6n en la Practica Profesional 

.,Formato: Practicas Docentes .': 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el diseno curricular: 10 ana 

Oistribuci6n de la carga horaria:'4hs. catedra (2hs 40min) - 128hs. catedra total (85hs 20min). EI 30% 
de esta carga horaria corresponde a aetividades formativas en las escuelas asociadas ' 

Perfil docente: Se debe conformar una pareja pedagogica con un/a profesor/a de la disciplina, y un/a 
profesor/a 0 licenciado/a en Ciencias de la Educaci6n. En ambos cas os se debe priorizar la experiencia 
en el Nivel Secunda rio. 

Oesignaci6n del docente: 5hs horas catedra cada uno/a (Total: 10hs) 

Finalidades formativas: 

Esta unidad curricular integra y articula toda la propuesta formativa de primer ano. La enserianza debe 

promover oportunidades para que eilia futuro/a docente pueda iniciar su proceso de acercamiento e 
iriserci6n a la instituci6n eseolar. Se busea el reconocimiento situado de la complejidad de la escuels., Y 
particularmente del nivel secundario; destacando su caracter social e historico, la dinamica institucional, 
los actores y sus interacciones, el conteXto, la comunidad en la que se inserta; las problematicas y 
debates actuales " 
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Asimismo, debe abordar el analisis y la problematizacion de las practicas docentes y sus modos de 
manifestacion en la escuela; reconociendo form as, sentidos y representaciones que inciden en la 
construccion de la identidad profesional. 

Se debe favorecer en ei/ia estudiante la apropiacion de claves de interpretacion y la construccion de 
una actitud investigativa sobre el quehacer educativo. Para ello, se proveera de rtletodologias y 

. herramientas de recoleccion y analisis de la informacion que Ie permitan realizar una indagacion 
institucional 

Ejes de contenidos 

La Institucion Escolar y el Sistema Educativo. Escuela y comunidad. Actores institucionales. 
Interacciones y relaciones entre directiv~s, docentes, estudiantes y familia. Los espacios y sus 
usos en la escuela. Organizaci6n escolar. Normas y documentaci6n. La participacl6n y la 
gesti6n instituclonal. EI a~ordaje d.~ conflictos en la escuela. 

- Practicas educativas en la Escuela Secundaria. Problematicas contemporaneas: igualdad, 
inclusi6n y perspectivas sobre los 'cuerpQs,. generos y sexualidades en la escuela. Practicas 
docentes y practicas de la ensefianza. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo y el rol 
docente. 

- Metodos y tecnicas de recolecci6n y analisis de informaci6n. Observaci6n. Entrevistas. 
Encuestas. Indicadores y dimensiones de. analisis. Procesamiento de los datos. Produccion de 
informes 

Organizacion de las' experiencias formativas. 

Esta unidad curricular representa el momento de inicio de la experiencia formativa en la practica 
docente. Se espera que se promuevan oportunidades para la realizacipn de actividades secuenciadas 
y articuladas entre las distintas Unidades Curriculares del primer ano; que incluyan experiencias de 
inserci6n en la instituci6n escolar. 

Observaci6n Participante: Las actividades en la Escuela estan dirigidas a la observaci6n institucional 
durante jornadas completas; y en las que ellia estudiante pueda participar en acciones priorizadas y 
acordadas con la escuela (rutinas y eventos escolares, actividades especiales, etc.) 

" rJ! 05 	 Las Observaciones deben rea/izarse durante no menos de 25hs catedra a 10 largo del ano. Ademas, se 
debe incorporar al menos 10 (diez) horas catedra de experiencias en instituciones educativas no 
escolares. 

Se utilizaran herramientas te6rico metodologicas para la recoleccion y analisis de la informacion: 
observacion, entrevistas, registro de campo, encuestas, etc.; asi como recursos TIC para la tarea. 

Durante las actividades pautadas en el Instituto, se promoveran instancias de socializaci6n, discusi6n, " 
cOlltrastaci6n de marcos conceptuales y articulaci6n de las experiencias con saberes de otras unidades 
curriculares; que Ie permitan al estudiante el analisis reflexivo de los datos y la elaboraci6n de los 
informes correspondientes. Para ello se pueden prever actividades con diversos forma~os que 
favorezcan la integraci6n de saberes. 

Ateneos Didacticos: Se proponen como espacios de trabajo integrador entre las distintas unidades 
curriculares, e incorporando la participacion de las Escuelas Asociadas. Remiten a la presentaci6n de 
estudios de casos y admiten el· abordaje de problematicas relacionadas con la practica profesional. Se 
sugiere disenar los Ateneos articulando con las unidades curriculares del cicio, y con instancias dr 
implementaci6n mensual. 

Como parte de esta actividad en ellnstituto, loslas estudiantes deben trabajar en la construccion 
de un Cuaderno de Formacion que permita una evaluaci6n y autoevaluaci6n integral. Este 
instrumento deberfa facilitar la revision de su trayectoria y articular los aprendizajes de los tres 
campos formativos. durante los cuatro anos de la carrera. Puede utilizarse como lineamiento de 
acreditaci6n de la unidad curricular, y constituye un recur so para articular la secuencia y 
progresi6n del acercamiento a la practica profesional. 

" 

, 
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Durante el segundo ano de la formaci6n, los/as estudiantes comienzan a transitar las aulas de las 
escuelas como el espacio privilegiado para el encuentro intersubjetivo y la realizacion de la ensenanza. 
En ese sentido, el trabajo durante esta etapa debe incluir referencias para el desarrollo de capacidades 
profesionales relacionadas con la practica docente. Los siguientes criterios deberfan tomarse como 
estructurantes de un trabajo articulado entre las distintas Unidades Curriculares: 

- EI desarrollo de capacidades profesiona/es para el ingreso al aula como ambito para la 
ensenanza en contextos situados y el encuentro entre estudiantes y docentes 

- La profundizacion del trabajo iniciado el ano anterior sobre capacidades academicas vinculadas 
a la comunicacion, el trabajo con otros/as, y el desarrollo del pensamiento critico 

- EI acercamiento a las prescripcion.,es curriculares de alcance provincial y nacional sobre la 
ensenanza de la disciplina en la escuela 

La construccion de actitudes comprometidas con la educaci6n y su propio desarrollo formativo; 
y el reconocimiento de los requerimientos que imp/ica el ejercicio profesional 

P~r otro lado, la inClusion de la unidad Educacion Sexual Integral durante este segundo ario, permite 
articular y abordar especfficamente el desarrollo curricular a partir del concept'o de educacion como 
derecho social desde una perspectiva de genero; analizando criticamente la construcci6n social de la 

diferencia sexual. 

Las Unidades Curriculares que se desarrollan durante el 2° ario son: 

11 

12 
J--.1.1 05 

".. - '. 13-
.~ 14" 
". 

Historia yPolitica'de la Ed, Arg, Anual CFG 3 1 4 4' 

Educacioo Sexual Integral ' ·Anual· CFG 3 2 8 8 

Educaci6n yTIC Cuatr .CFG 3 4· 

.Quimica Organ.iea:, ':"', ·'::::~~u~:~:·.·:.' ;~:CFE- :;:: ....:......:.:- .6, ,',>:......'...;.....'....::.'.::.::;. '.' .',:.:1:::' .... :.::,.,';.,.:".'<7.,:":..' ::::',' .:. :.7 
..' .. ' ,;" ...e./, ':", , , • "' ",~•. ,~;, ~,,".'" . " . 

",\:5';' '::Qaiini~~:fn6r~a.'~i~/.·"·:;>'.'" ',.;\ ::·>~~Il~>:.'J'::;d(·.: ':'." '::':::·3<'::" :'.' ', .. ::1'\ "::::','~ "4..: .:. '-'4' 

:::.,;~.?: )~bf~~~:Ex~~r)~:e~t~HI.:;' ..... ,·;·:,~·:.:,..,)hn:;,.~.:'aa;l~.'!~,:.:·:,::.::~:'~.,:.:CC.F:.::·.:. :. ·,::;A::·:· '.'. :::. ,,";':;·:t>.·,).:':'::;.;5-:-.: ': ,5. . " 
:::!1:7<:-;;DlCla'¢trt~:;~~!~'?U.irni&a3.,'~~.:'. .'. :\.".'. . Ft:.. :':4; :.::";. . ":"·:2." :..>:.( yf ", .to 
-,.::.j'ai'; "':Sujei6;':derApr~~~,taje ":''' .. ' ';, ';:AifJai": :.': GFE' . : . ::3":' . 
, '. '. :{~otJali~: ...};;FPP :. '.. ·:;-':,~:·:6··, 

. ,~,_ '.•~:••'.l,';. ' •••', ,,' •• ' 

(') en hores clitedra 

(") en el C850 de que un unico docente no alcance elperfil profesional raquerido 

Campo: Formacion General 

Formato: ASignatura 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicacion en e/ diseno curricular: 2° ario 

2("):' .: " :':'8' '. '·'::'8 

. 2\::'::;{~·.,.:.::,:·::~:.~t4.·,.,,>/.:.~1\:4,··; 
,-

Distribucion de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs, catedra total (64hs) 

Perfil docente: Profesor/a 0 Licenciado/a en Ciencias de la Educaci6n. 'con orient;:;ci6n y/o experiencia 
en el area de la Historia de la Educacion y/o Polftica Educativa, Profesor/a de Historia, que acredite 
formacion continua en el area de la Historia de la Educacion y/o PoHtica Educativa, 

- 41 



Republica Argentina 

PROVINCIA DEL CHUBUT 


Ministerio de Educacion 


PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUiMICA 
ANEXO I 

Designacion del docente: 4hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

Se espera que el estudiante logre comprender los supuestos teoricos acerca de la relacion entre EstadQ 
y sociedad como sustento de las politicas estatales en educacion; reflexionando acerca del pasado, en 
10 social, cultural y educativ~; como proceso complejo con coherencia interna, en el que se articulan 
ideas, instituciones y practicas sociales y pedagogicas. 

Por otra parte, analizar el desarrollo historico de las politicas educativas reconociendo la realidad y los 
debates del presente como producto de la realidad pasada y sus polfticas, debe permitir la construccion 
de' una perspectiva historica en su formacion profesional. 

J 

Esta unidad curricular busca promover la formacion de futuros/as docentes conscientes de las 
dimensiones' eticas y polfticas del rol; y co~secuentemente comprometidos/as con una practica social 
que rompa con las desigualdades educativas, concibiendo ala educacion como un derecho social y un 
bien publico; y confrontando las po.liticas actuales con las condiciones sociales para su efectivizacion. 

Ej{Js de contenidos: 

Perspectivas historiograticas sobre la historia de la educacion y su referenciamiento al ambito 
provincial, La mirada pedagogica de los pueblos originarios, la conquista, la colonia, La 
formacion del sujeto independiente y las primeras ideas sobre sistemas de educacion . 

La contormacion del sistema educativo argentino. EI Proyecto Oligarquico Liberal. Las miradas 
normalista y positivista, EI surgimiento de distintas corrientes pedagogicas. La 
protesionalizacion y sindicalizacion de los docentes. EI andamiaje legal para el ejercicio de la 
profesion. Las publicaciones pedagogicas. EI espiritualismo y la Escuela Nueva como reaccion 
antipositivista. 

La escuela del primer peronismo. EI desarrollismo, Las experiencias de educacion popular. EI. 
rol de la universidad. EI terrorismo de Estado y el proyecto educativo autoritario. 

La mirada neoliberal sobre la educaciOn. EI papel y las propuestas de los organismos 
internacionales. Los Procesosde Reforma Educativa. Escenario normativ~ de los 'gO 

t r r ·05 
Problematicas actuales de la educacion argentina. Deudas pendientes para el siglo XXI. Ley de 

.... - Educacion Nacional W 26.206. EI derecho a la educacion y las disputas en relacion a ,las 
orientaciones y finalidades de los sistemas educativos. Ley de Educacion de la Provincia del 
Chubut. La formacion profesional y el trabajo docente. 

Orientaciones para la enseilanza 

Para el desarrollo de la enserianza es relevante diseriar propuestas de trabajo que favorezcan el 
aprendizaje activo y la reflexion sobre las disputas, tensiones y controversias del campo educativ~ a 10 
largo de la historia y en la actualidad. Es importante trabajar en torno a los modelos pedagogicos que 
se fueron desarrollando en la politica educativa argentina; evitando un recorrido historico social 
exclusivamente ligado a aspectos descriptivos y cronologicos. 

Se recomienda el uso de recursos diversos (fuentes historicas, imagenes, relatos, TIC, etc.). evitando 
abordajes excesivamente teoricos y descontextualizados. Por el contrario, se deben buscar fuertes' 
articulaciones entre teoria y practicas; que permitan a su vez, construir significaciones desde la propia 
biografia escolar. 

Por otro lado, esta unidad curricular permite fortalecer el desarrollo de capacidades comunicativas y 
profesionales. Se sugiere 'proponer abordajes que comprometan ese desarrollo, a partir de formas de 
enserianza que impliquen a los/as estudiantes en la expresion oral y escrita, la preparacion de clases 0 

presentaciones en el aula del Instituto, ~ la investigacion documental, el trabajo colaborativo, la 
participacion en proyectos, la vinculacion con la comunidad, etc. 

8ibliograffa recomendada: 

Arata, N. y Marino, M. (2013). La educacion en la Argentina: una historia en 12 lecciones. 
Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires. 

Brener, G. y Galli, G. (2016) Inclusi6n y calidad como polfticas educativas de Estado 0 el merito 
como opci6n (mica de mercado. La Crujia, Buenos Aires 
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Caviglia, S. (2011): La educacion en el Chubut 1810-1916. Rawson: Ministerio de Educacion. 

Garces, L. (2017) La educaci6n despues del Estado-Nacion. Editorial Coli hue, Buenos Aires 

Puiggros, A. (1997). i Que pas6 en la educaci6n argentina? Desde fa conquista hasta el 
menemismo. Kapelusz. Buenos Aires. 1997. 

Tedesco, J.C. (2003). Educacion y Sociedad en la Argentina (1880 - 1945). Ed. Siglo XXI. 4ta. 
Ed. 2003. 

Weinberg, G. (1984), Modelos educativos en la historia de America Latina. Buenos Aires. 
Kapelusz, 1984 . 

.12.~.,Educ;aci6n Se.xuallntegraJ· 

Campo: Formaci6n General 

Formato: Taller 

Regimen de cursada: Anual 

Vbicacion en el diseno curricular: 2° ario 

Distribuci6n de la carga horar/a: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Se debe conformar una pareja pedagogica; con un/a profesional, preferentemente con 
tftulo docente, que cuente con formacion y/o experiencia en Educacion Sexual Integral; y un/a docente 
de la disciplina 0 area de la carrera que preferentemente cuente con formaci6n y/o experiencia en , 
Educacion Sexual Integral y en la enserianza para la Escuela Secundaria 

Designaci6n del docente: 4hs horas catedra cada uno/a (Total: Bhs) 

Finalidad formativa: 

Considerando como marco normativo la Ley de Educacion Sexual Integral W 26.150; Y las Res. CFE 
45/0B Y 340/1B; puede afirmarse que la sexualidad es. entendida como una construccion hist6rica y i' 'I 05 

".. -.. - ... 	 sociocultural; que incluye multiples dimensiones, como los significados y valoraciones sociales sobre 
los cU\3rpos, los vfnculos, las emociones, la constitucion social y cultural del genera, la identidad, los ; 
estereotipos propios del genero, y las orientaciones sexuales. Esta concepcion supera las versiones " 
ancladas exclusivamente en la genitalidad y el discurso tradicional de la prevenci6n; y se espera que 
esta unidad curricular pueda promover en los y las estudiantes procesos criticos y deconstructivos para 
desarticular estas representaciones comunes sobre la sexualidad. 

Ellia docente de la unidad, que significativamente pone en juego sus propias representac,iones y 
subjetividad, debera proponer una mirada integral e historicamente situada; ofreciendo elementos 
teoricos que permitan analizar como la educacion sexual se transversaliza y es transversalizada por 
relaciones de poder en relacion a: genero, clase, culturas, etnias, economias, medios de comunicacion, 
edad, desarrollo pSicosocial, etc. 

Debe plantear propuestas e intervenciones frente a situaciones que irrumpen en el cotidiano escolar, 
promoviendo el establecimiento de relaciones entrela sexualidad integral y las nociones de diversidad, 
identidad, alteridad, diferencia, afectividad, cuerpo; genero, salud y demas variables incluidas en· el 
concepto de sexualidad integral. 

Es preciso asumir una perspectiva interdisciplinaria que incluya los DDHH; y un enfoque cultural y critico 
en relacion a las jerarquias de genero y a los discursos que constituyen las sexualidades; en el marco 
de una sociedad democratica .. Se tornarE,llevante, entonces, el conqcimie!nto de la legislaci6n vigente 
vinculada a la educacion sexual integral (sa Iud sexual y salud reproductiva, prevencion, sancion y 
erradicacion de la violencia hacia las mujeres, programacontra la discriminacion, trata de personas) 
como condicion para el ejercicio pleno de los derechos y de una ciudadania responsable. 

Ejes de contenidos: 

Educaci6n Sexual Integral 

Concepto de sexualidad integral. 

Marco Normativo. Ley 26.206 de Educacion Nacional yLey 26.150 de Educaci6n. Sexual 
Integral. Lineamientos Curriculares de la ESI (Res. 45/0B CFE). Nucleos de Aprendizaje 
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Prioritarios de la ESI (Res. 340/18 CFE). Ley Provincial de Educaci6n VIII - 91 Y modificatoria 
VIII -121. . 

Las instituciones educativas y sus pedagogias sobre los cuerpos, generos y sexualidad·es. 
Historia de la Educaci6n Sexual en la educaci6n argentina. . 

La complejidad de los procesos de construcci6n de la sexualidad y sus expresiones a 10 largo 
de cada periodo madurativo. 

La adquisici6n de conocimientos "amplibs, actualizados y validados cientificamente sobre las 
distintas dimensiones de la ESI. 

Puertas de entrada de la educaci6n Sexual Integral 

- Trabajo con el sl mismo/a en relaci6n a la Educaci6n Sexual Integral. 

La ESI en la escuela: Organlzaci6n de la vida institucional cotidiana. Episodios que irrumpen en 
el cotidiano escolar. Desarrollo curricular. La transversalidad de la ESI 

Relaci6n con las familias y la comunidad. 

Ejes de la Educaci6n Sexual Integral 

Garantizar la equidad de Genero: Identidad de genero como construcci6n social y cultural. 
Diferencias de genero y sexo. Estereotipos de genero, construcciones culturales en relaci6n a 
la binorma y la heteronorma,' el machismo y la estructura familiar patriarca!. Rol de los medios 
de comunicaci6n en estas construcciones. Concepto de violencia de genero. Relaciones entre 
patriarcado, genero y violencia. Tipos y modalidades de violencia de genero. Convenciones , 
Internacionales (CEDAW y Selem do Para). Ley 26.485. Ley Provincial XV - 26. Ley 27,234. 

Respetar la Diversidad: Diversidad sexual. Orientaciones sexuales. Vivencia libre de la, 
sexualidad. Discriminaci6n y Diversidad sexual. Diferencias entre orientaci6n sexual e identidad 
de genero. Principios de Yogyakarta. Ley 23,592. Ley 26.618. Ley 26.743. 

~ 

Ejercer nuestros derechos: EI enfoque de los derechos humanos como orientaci6n para la 
convivencia social y la integracion a la vida institucional y comunitaria. Ley 26.892 para la 
promoci6n de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones: 

05 
'educativas.Competencias relacionadas con la prevenci6n de las diversas formas de ,; 
vulneracion de derechos: maltrat~, maltrato infantil, abuso sexual, trata de ninos/ ninas y 
adolescentes. Sistema de Protecci6n Integral de Derechos. Ley 23.849 y 26.061 Ley 26.842 . 

•fraI, ;.;. - -

Valorar la Afectividad: Los vrnculos afectivos. La expresion de las emociones, Concepto de 
intimidad. Respeto y cuidado de la intimidad propia y ajena. Deconstruccion del am or romantico. 
Conocimiento y respeto de sf mismo/a y del otro/a con sus cam bios y continuidades desde las 
emociones y sentimientos. y sus modos de expresi6n. 

Cuidado del cuerpo y la saIud: Conocimiento y respeto de Sl mismo/a y del otro/a y de su propio 
cuerpo, con sus cambios ycontinuidades desde el aspecto fisico. Metodos anticonceptivos y de 
barrera. Embarazo y adolescencias. Maternidades y paternidades adolescentes. Ley 25.584. 
Infecciones de transmisi6n sexual: VIH/SIDA. Respeto mutuo y cuidado de sf y de los/as 
otros/as. Ley 23.798. Ley 25.673 

Orientaciones para la ensenanza 

Para el disefio de la propuesta de enserianza. es ineludible considerar que esta unidad curricular aborda 
contenidos y temas que atraviesan toda la carrera. En ese sentido, la propuesta debe poder articularse 
can todas las experiencias que los/as estudiantes transitan para su formaci6n y para el desarrollo de 
capacidades profesionales y academicas. 

AI plantearse como un Taller, se espera e) despliegue de estrategias orientadas a la producci6n que·: 
impliquen trabajos colaborativos entre los/as estudiantes. potencien la reflexi6n de sus propias 
representaciones y subjetividades y al mismo tiempo, ehriquezcan el analisis de situaciones 
relacionadas con el abordaje transversal de la ESI en 1a Escuela Secundaria, desde sus diferentes 
puertas de entrada (desde 10 especificamente curricular, desde los episodios que irrumpen en la vida 
in'stitucional y cotidiana. desde el vfnculo can las familias y la comunidad). Se recomienda el analisis de 
los disenos curriculares del Nivel Secundario, y el uso de diversos recursos como vinetas. casas de 
escenas cotidianas, peliculas, etc. 
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AI considerar a la ESI y la perspectiva de genero como un estructurante del curriculum es indispensable 
disenar lineas de articulacion con las otras unidades curriculares <;iel campo de la formaci6n general, 
con las Didc'lcticas Espec!ficas y con el estudio de los Sujetos del Aprendizaje. Pero principalmente es 
necesario proponer estra~egias de trabajo integrado con el campo de la Practica ProfesionaJ Docente, 

Bibliografia recomendada: 

Faur, E" Gogna, M. y Binstock G. (2015). La educaci6n sexual integral en la Argentina. Balances 
y desafios de la implementaci6n de la ley. Buenos Aires, Ministerio de Educacion de la Naci6n. 

Faur, E. (2017). Mujeres y varones en la Argentina de hoy; generos en movimiento. Siglo 
veintiuno editores y Fundacion OSDE. Buenos Aires, Argentina. 

Gonzalez del Cerro, C.; Busca, M.' (2017) Mas alia del sistema reproductor. La lupa de la ESI 
en el aula. Rosario. Homo Sapiens Ediciones, 

Morgade, G.; Alonso, G. (Comp.) (2008) Cuerpos y Sexualidades en la Escuela: de la 
"normalidad" a la disidencia. Paid6s Buenos Aires. 

Morgade, G. (Camp.) (2011) Toda educaci6n es sexual: hacia una educaci6n sexuada justa, La 
Crujla. CABA. Argentina. 

Morgade G. (2016) Educaci6n Sexual Integral con perspectiva de genera. La lupa de la ESI en 
el aula, Rosario. Homo Sapiens Ediciones. 

Programa Educaci6n Sexual Integral. Serie Cuadernos de ESI: Nivellnicial, Nivel Primario, Nivel 
, Secundario (Cuadernillos I y II), Contenidos y ,propuestas para el aula. Lineamientos, 

Curriculares. Guia para el desarrollo institucional de la ESI. Cuadernillo Jornada Educar en 
Igualdad. Voces desde la Escuela. Es parte de la vida; Educaci6n Sexual y Discapacidad. La 
ESI en la Educaci6n Permanente de J6venes y Adultos. Cuadernillo Embarazo No Intencionai 
en la Adolescencia. Ministerio de Educaci6n de Nacion. 

Unicef (2018) Escuelas que enseflan ES/. Un estudio sobre Buenas Practicas pedag6gicas en 
Educaci6n Sexual Integral. Ministerio de Educacion. Presidencia de la Nacion. Buenos Aires, 

, 1:3,.- ,Educad6'n y TIC 

Campo: Formaci6n General 

Formato: Taller 

Regimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicaci6n en el diseflo curricular: 20 ario - 10 cuatrimestre 

Oistribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra(2hs) - 48hs. catedra total (32hs) 
\ 

Perfil docente: Profesor/a de la disciplina con Especializaci6n en Educacion y TIC. Se debe priorizar la 
experiencia en el Nivel Secundario 

Oesignaci6n del docente: 4hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

Se abordaran las problematicas sociales, culturales y eticas de las Tecnolog!as de la Informaci6n y la ., 
Comunicaci6n; as! como la reflexi6n sobre su inclusion en el aula de la Escuela Secundaria; insertando 
a los/as estudiantes en los debates actuales sobre la alfabetizacion digital desde un enfoque socia 
tecnico. 

Se espera que en la unidad curricular puedan debatirse las transformaciones en la producci6n del" 
conacimiento, el acceso al saber, y la intervenci6n de las TIC en los procesos de enserianza yen la 
constituci6n de nuevos sujetos educativos. A partir de locual se espera poder analizar la reconfiguracion 
del rot docente desde un posicionamiento critico, que permita interrogar practicas de aprendizaje 
individuales, competitivas y jerarquizadas; para poder incluir a las nuevas tecnologlas en contextos de 
aprendizaje colaborativo que permitan el desarrollo de competencias digitales para la formaci6ri integral 
en la sociedad de la informaci6n 
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Supone instancias de reflexion pedagogica. que a su vez permitan reconocer, disenar y utilizar 

estrategias didacticas y propuestas creativas de produccion y analisis de recursos TIC para la 
ensefianza y la alfabetizaCion digital 

Ejes de contenidos: 

La integraci6n de las TIC en las practicas educativas. Enfoque socio tecnico. Relacion escuela 

- cultura - sociedad - tecnologla. Nuevas formas de enseTiar y aprender en la sociedad de la 
informacion. La relacion de los sujetos con la tecnologia en la vida cotidiana. Aprendizaje 
colaborativo y ubicuo 

La ensenanza a partir de la integration de TIC. Alfabetizacion digital. Transformaciones en las 
relaciones. el tiempo, el espacio, en las formas de produccion y circulacion de los saberes. 
Comunidades de aprendizaje. Modelo TPACK: relaci6n de las dimensiones disciplinares. 
pedag6gicas-didacticas y tecnologicas. 

Nuevas formas de organizar y representar la informacion: audiovisuales, multimedia, hipertextos 
e hipermedios: aplicaciones en la educaci6n. Ensenar y aprender con contenidos educativos 
digitales, con entornos de publicacion, con redes sociales, con materiales multimedia, con 
trabajos colaborativos, etc. La ensenanza de la Qulmica con TIC: am3lisis y diseno de 
propuestas 

Diseno, busqueda y seleccion de materiales did.!lcticos digitales. EI aula aumentada, I.as 
plataformas de intercambio y circulacion de materiales. Res. CFE W 343/18 "Nucleos de 
Aprendizaje Prioritarios para Educacion Digital, Programacion y Robotica". Contenidos 
educativos de alfabetizacion digital. Educacion Inclusiva y TIC: pro"puestas de ensenanza en la 
diversidad 

Educacion y conectividad. Busqueda; acceso. seleccion critica y organizacion de la informacion ' 
en Internet. Identificacion de los Derechos de autor de los materiales educativos. Utilizacion de 
plataformas virtuales educativas: estructura y aplicaciones. 

Orientaciones para la enseffanza 
'" r 05 

Al proponerse como un Taller, la unidad curricular debe propiciar situaciones que integren la teor/a y la 
practica a traves del trabajo grupal y colaborativo en proyectos concretos. Se espera que los/as , 
estudiantes involucren en la cursada las competencias digitalesque durante su profesion serah objeto 
de ensenanza: busqueda, selecci6n, representaci6n, analisis, interpretacion y organizacion de la 
informacion; producci6n e integracion de recursos TIC en trabajos practicos; manejo de recursos de 
comunicacion, colaboracion y expresi6n; interaccion con materiales multimedia e hipermedia; uso de 
campus virtual, etc. 

En el mismo sentido, las situaciones de apreridizaje deben ofrecer a los/as estudiantes oportunidades 
para tomar decisiones sobre el uso significativo de recursos TIC para la enserianza en la Escuela 
Secundaria, favoreciendo de esta manera el desarrollo de capacidadesprofesionales relacionadas con 
la produccion de versiones del conocimiento a ensenar, el diseno y la gestl6n de la ensefianza, y la 

utilizaci6n de recursos yestrategias didacticas para el trabaj6 aulico. 

De esta manera, y considerando la transversalidad de estos contenidos para la formacion; es' 
absolutamente necesario promover instancias de trabajo articulado con el desarrollo de las Didacticas 
Especfficas, la Pn3ctica Profesional Docente, y las unidades curriculares que abordan el conocimiento 
disciplinar. 

Bibliograffa recomendada: 

Batista, M. A., Celso V., Usubiaga,G. (2007) Tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n 
en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integraci6n pedag6gica. Buenos Aires: 
Ministerio de Educaci6n de la Nacion 

. " 

Leliwa S. (comp.) (2017) Educaci6n Tecnol6gica. Ideas y perspectivas. Cordoba: Ed. 8rujas 

Ripani. M. F. (2016). Competencias de educaci6n digital. Buenos Aires: Ministerio de Educacion 

y Deportes de la Naci6n. Disponible en 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga 1/documentos/EL005452. pdf 

Sanjurjo L. (coord.) (2018) Los dispositivos para la formaci6n en las practicas profesionale? 
Rosario: Rosario. Homo Sapiens Ediciones. 
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'. '. 14.- Quimica Organica 

Campo: Formacion Especlfica 


Formato: Asignatura 


Regimen de cursada: Anual 


Ubicaci6n en el disefio curricular: 2° alio 


Distribuci6n de la carga horaria: 6hs. catedra (4hs) - 192hs. catedra total (128hs) 


P~rfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 atines con experiencia en 

enserianza de la Quimica, preferentemente en la formacion docente de Nivel Superior. 


Designaci6n del docente: 7hs horas catedra 


Finalidad formativa: 


La Quimica Organica esta asoeiada con casi todos los aspectos de nuestra vida y nuestro objetivo est 
transmitir al futuro profesor de quimica la importanCia de esta rama de la Quimica tanto a nivel personal 
como profesional, ayudandole a asimilar los procesos quimicos .que tienen lugar. 

Esta unidad curricular tiene una larga tradicion en relaeionar las propiedades de una sustaneia, su 
estructura molecular, su mecanisme de reaccion y, en el caso de las biomoleculas, su funcion biologica. 
Es interesante construir en los futurosprofesores de quimica estas relaciones, para que se familiaricen' 
con la modelizacion molecular y puedan comprender los mecanismos de reacei6n ql,Je tienen lugar, 
entendidos como hipotesis que se ponen a prueba permanentemente. Se sugiere acompanar el uso de 
las TIC con el fin de favorecer procesos de modelizacion y mecanismos de reaccion, tambilim considerar 
el uso de las aulas virtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

Es importante considerar que se debe mantener una profunda articulacion con Quimica Experimental 
II, con el fin de relaeionar de manera eficierite la teor'a y la practica. 

Se espera que eilia estudiante logre: 

Reconocer la utilidad y los limites de los modelos en el estudio de la estructura, nomenclatura, 

. I ,i 05 propiedades trsicas por grupos funcionales, reactividad y funcionalidad. 

Construir organizadores previos que faciliten el aprendizaje de la quirhica organica, generaf}do 
ideas de anclaje relacionadas con las habilidades para determinar y comprender la estructura 
molecular bajo los principios de la estereoqulmica para futuros aprendizajes significativos. 

Difereneiar los grupos funcionales en la quimica organica, pudiendo hacer uso de su 
nomenclatura, comprendiendo su reactividad qUimica y explicando su importancia biologica. 

Iniciarse en la comprensi6n de los metodos de analisis espectrosc6picos, como ayuda para 
determinacion de estructuras quimicas. 

Proyectar los conocimientos adquiridos en procesos biologicos. 

Ejes de contenidos: 

Hibridaci6n del atomo de Carbono y Resonancia 

Grupos funcionales, isomeria, mecanismosde obtencion y propiedades 

Grupos aromaticos, derivados del benceno, poliamidas y poliesteres. 

Grupos Nitrogenados y nitroderivados 

Macromoleculas y acidos nucleicos 

La enserianza de la Quimica Organica en'el Nivel Secunda rio 

Orientaciones para la ensefianza. 

La ensefianza debe promover la comprension de los'diferentes modelos te6ricos desde los cuales se 
iriterpretan el comportamiento y las propiedades de las sustancias derivadas del carbono. Ademas, 
estos modelos permiten reflexionar sobre los modos de producci6n del conocimiento y su 
sistematizaci6n, con el fin de promover en los/as estudiantes la interpretacion de la naturaleza del saber 
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cientrfico, su impacto social y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, criticos y 
transformadores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar capacidades que ayuden a interpretar fenomenos 
qurmicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los consensuados por la 
comunidad cientifica. Para que estas expectativas se concreten, la ensefianza de la quimica organica 
debe contextualizar el aprendizaje, para favorecer la interpretacion historica de la evolucion de los 
conocimientos, el analisis de las interacciohes entre ciencia. tecnologia y sociedad en las que dichos 
conocimientos participan y demas cuestiones eticas que sUbyacen en su aplicacion, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta· a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato 
aSignatura puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades 
IUdicas, analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de ensefianza. Sabemos que 
estas estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse 
de la formacion docente. Permiten generar un vinculo entre ellia estudiante y su futura profesi6n, 
vivenciando diferentes practicas de ensenanza y de evaluacion. 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo ~ la 
aprobacion de la unidad curricular sino generando la autorreflexion sobre las practicas de ensenanza y 

los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto perrilitira que los/as futures/as profesores/as, desde su 
formacion inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Educacion y TIC, Didactica de' 
la Qufmica y Practica Profesional Docente; asi como con otras unidades curriculares de la formacion 
especffica. 

Bibliograffa recomendada: 

Morrison R.T. Y Boyd R.N. "Qulmica Orgimica". 53 Edic. Addison-Wesley Iberoamericana.1996 .. 

Solomons. T. W. G. "Quimica Organica" 23 Edici6n. Universidaddel Sur de la Florida. Editorial 
Limusa. Grupo Noriega Editores. Mexico 1999. 

." ;'r 05 

Campo: Formaci6n Especifica 


Formato: Asignatura 


Regimen de cursada: Anual 


Ubicaci6n en el diseno curricular: 2° ario 


Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 


Perfil docente: Profesor/a de Qufmica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 aiines con experiencia en 

ensenanza de la Quimica, preferentemen!,e en la formacion docente de Nivel Superior. 


Designaci6n del docente: 4hs horas catedra 


Finalidad formativa: 


La Qufmica Inorganica proporciona la informacion necesaria para afianzar y reforzar los conceptos" 
orientados al analisis de los tipos de s61idos y fuerzas intermoleculares, propiedades y tendencias de 
los elementos quimicos, reactividad en qUlmica inorganica, qLilmica de coordinaci6n yestereoquimica. 

Resulta importante retomar el estudio de los enlaces quimicos para profundizar en el analisis de las 
fuerzas intermoleculares, con el fin de relacionar la estructura con las propiedades fisicoquJmica que 
presentan los materiales con el aporte que proporciona la tabla peri6dica centrada en el analisis del ' 
comportamiento de los elementos estudiados a partir de bloques, perfodos y grupos. Se sugiere 
acompafiar el usa de las TIC con el fin de favorecer procesos de mcidelizacion y argumentaci6n, tambien 
considerar el usc de las aulas virtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

Se espera que elfla estudiante logre: 

Reconocer la utilidad y los Ifmites de los modelos en el estudio de las propiedades de 101 materia, ' 
en sus distintas fases valorando el papel predictivo que desempenan. 
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Analizar los diferentes tipos de s6lidos y las fuerzas intermoleculares con el fin de aplicarlos al 
estudio de la composici6n y propiedades fisicas y qulmicas de las sustancias relacionadas con 
la composici6n quimica y sus propiedades macroscopicas. 

Fundamentar el usa de la Tabla Peri6dica como herramienta de sistematizacion del 
comportamiento y propiedades de ~os elementos quimicos y sus combinaciones, con el fin de 
obtener una visi6n general acerca de los elementos quimicos y sus compuestos: caracteristicas 
del enlace, propiedades fisicas, comportamiento quimico y aspectos estructurales. 

Ejes de contenidos: 

Tabla peri6dica: relaci6n ente grupo y perfodos, propiedades periodicas y configuraci6n 
electr6nica. 

Geometria molecular y teoria de enlacewvalencia: hibridacion y'teorfa de orbitales moleculares. 

Enlaces qufmicos: complejos y compuestos de coordinaci6n. 

Propiedades coligativas de las disoluciones: Coloides 

Naturaleza de las reacciones Nucleares. 

Reacciones de oxidacion y de reducci6n: pilas yelectr6lisis 

Ensenanza de la Quimica Inorganica en el Nivel Secunda rio 

Orientaciones para la enseflanza. 

La ensenanza debe promover la comprensi6n de la simbologia y nomenclatura quimica, desde las 
cuales se interpretan las reacciones y transformaciones de la materia. Ademas, estos sistemas 
simbOlicos y de nomenclatura permiten reflexionar sobre los modos de producci6n del conocimiento y 
su sistematizaci6n, can el fin de promover en los/as estudiantes la interpretaci6n de la naturaleza del 
saber cientifico, su impacto social y la toma de postura ante elias como ciudadanos informados, crfticos 
y transformadores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar capacidades que ayuden a interpretar fenomenos 
quimicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los consensuados por la 

\ \ 05 ,comunidad cientifica. Para que estas expectativas se concreten, la ensefianza de esta unidad curricular 

,... .".. - .. 	 debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion hist6rica de la evolucion de 
los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que dichos 
conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicaci6n, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de g$nero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificasde esta unidad curricular, el formato 
aSignatura puede ser complementado can actividades 'de laboratorio, trabajo de campo, actividades 
ludicas, analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de ensefianza. Sabemos que'. 
estas estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse 
de la formaci6n docente. Permiten generar un vinculo entre eilia estudiante y su futura profesion, 
vivenciando diferentes practicas de ensenanza y de evaluaci6n. 

De este modo, la evaluaci6n puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no s610 a la 
aprobaci6n de la unidad curr.icular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas de ensefianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Es.to permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su 
formacion inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Educaci6n y TIC, Didactica de 
la Quimica y Practica Profesional Docente; asf como con atras unidades curriculares de la formaci6n 
especffica. 

Bibliografia recomendada: 

McGrawwHill. Quimica Inorgimica. Introducci6n a la qufmica de Coordinacl6n, del Estado S6lido 
yDescriptiva", .1995 

F. A. Cotton, G. Wilkinson, Quimica Inorganica Avanzada, 7a Reimpresi6n, Ed. Limusa-Wiley, 
1998. 

D.F. Shriver, P.W. Atkins, C.H. Langford. Quimica Inorganica, Vois 1y 2. 2a Edici6n, Editorial 
Reverte, 1998. 
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.1-6.~ Quimica Experimentaftl 

Campo: Formaci6n Especifica 

Formato: Laboratorio 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en'el diseiio curricular: 2° ano 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs. catedra (2hs 40min) - 128hs. catedra total (85hs 20m in) 

P~rfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Ciencias Qulmicas 0 afines con experiencia en 
la ensenanza de laboratorios de qulmica 


Designaci6n del docente: 5hs horas'catedra 


Fina/idad formativa: 


En Quimica Experimental II. se realizaran actividades que faciliten el analisis de las propiedades fisicas 
y quimicas de los diferentes grupos funcionales analizados, as! como sus reacciones de obtencion. S~ 
sl,.Jgiere acompanar el uso de las TIC con el fin de favorecer procesos de modelizacion yargumentaci6n, 
a traves de laboratorios virtuales y ademas considerar el uso de las aulas virtuales que se pueden 
solicitar en cada uno de los ISFD. Es importante considerar que se debe mantener una profunda 
articulacion con Quimica Organica, con el fin de relacionar de manera eficiente la teoria y la practica. 

EI proyecto del docente puede prever hasta un 20% del tiempo de cursada en instancias no presenciales 
destinadas a la profundizacion teo rica y re~lizaci6n de informes de laboratorio. 

Se espera que ellia estudiante logre: 

Reconocer a la actividad experimental como el proceso esencial de las ciencias naturales para 
la contrastaci6n de los modelos cientfficos con la realidad bajo estudio. validados a traVElS del . 
contexto socio hist6rico. 

Desarrollar habilidades manuales y cognitivas sobre el uso de los materiales, reactivos.t ! 05 
aparatos y tecnicas de analisis en la quimica orgimica, as! como los alcances, limitaciones y 
riesgos que permitan el desarrollo de experimentos originalesque tengan una base cientlfica. 
promoviendo la investigaci6n. 

Relacionar en la practica los conceptos adquiridos en la teoria. fomentando el desarrollo' de 
habilidades de observacion, formulacion de preguntas y razonamiento que permitan modelizar 
argumentaciones que expliquen los fenomenos analizados experimentalmente. 

, Interpretar y comunicar los resultados obtenidos a traVElS de informes que contengan 
conclusiones finales de un trabajo de manera organizada y comprensible para terceros. 

Ejes de contenidos: 

Propiedades de los Compuestos organicos: comparacion con compuestos inorganicos. 


Compuestos organicos: propiedades fisicas y' qulniicas, solubilidad, combustion y oxidaci6n. 


Reactividad y propiedades ffsico-quimicas de los grupos funcionales. 


Macromoh§culas: propiedades, identificacion y clasificacion. 


Extraccion y sintesis de sustancias organicas: principales reacciones de los sistemas biol6gicos. 


Ensenanza de las ciencias experimentales en la Educacion Secundaria 


Orientaciones para la ensenanza. 

La enseiianza debe construir puentes argumentativos que posibiliten la comprensi6n de los modelos'y 
teorias cientificas con las que se interpretanlos fenomenos en estudio. Las estrategias de ensenanza ' 
que intentan establecer dichos puentes deben promover capacidades orientadas con el trabajo 
experimental. Se sugiere la descripci6n con un vocabulario adecuado, la formulaci6n de hipotesis, el 
diserio de estrategias para resolver situaciones problematicas como estrategias de ensenanza de esta 
unidad curricular, fortaleciendo el pensamiento reflexivo, creativo y critico. 
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La ensenanza de esta unidad curricular debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la 
interpretaci6n hist6rica de la evolucion de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia 
y sociedad en las que dichos conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su 
aplicacion, el impacto de esos saberes an la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la 
perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato , . 
Laboratorio, puede ser enriquecido con explicaciones teoricas, trabajos de campo, actividades ludicas, ' 
analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de enserianza. Sabemos que estas 
estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse de 
la formacion docente. Permiten generar un vinculo entre eilia estudiante y su futura profesi6n, 
vivenciando diferentes practicas de enserianza y de evaluaciOn. 

De este modo, las estrategias de enserianza implementadas deberan contemplar la posibilidad de 
diseriar propuestas de trabajo, modelizar, corregir y volver a disefiar nuevas propuestas, que evidencien 
la profundizacion realizada tanto desde el marco te6rico conceptual como experimental. De este modo, 
la evaluaci6n puede ser comprendida como un proceso formativ~, orienta do no s610 a la aprobaci6n de 
la unidad curricular sino generando la autoreflexi6n sobre las practicas de ensefianza y los procesos de 
aprendizaje ocurridos. Esto permitira que ..los/as futuros'/as profesores/as, desde su formaci6n inicial, .. 
fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se recomienda 
desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Educaci6n y TIC, Didactica de la Qulmica 
y Practica Profesional Docente; asi como con otras unidades curriculares de la formacion especifica. 

Bibliograffa recomendada: 

Ceretti H. y Zalts A. (2000) Experimentos en contexto: Pearson Education 

Vidarte, Let al. (1997) Actividades para Qulmica II. Una propuesta diferente. Ed. Colihue 

..... 

Campo: Formacion Especifica 

Formato: Taller1 ! 05 
Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disefio curricular: 20 ario 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs. catedra (2hs 40min) ~ 128hs. catedra total (85hs 20min) 

Perfil docente: Se debe conformar una pareja pedag6gica con un/a profesor/a de Quimica (0 Profesional 
de Ciencias Quimicas 0 afines) con experie'ncia en la ensefianza en la Escuela Secundaria; y un/a: 
profesional en Ciencias de la Educaci6n, 0 profesor/a que acredite postitulacion en el campo de la 
Ensefianza de las Ciencias Naturales. 

, 
Designaci6n del docente: 5hs horas catedra cada uno/a (Total: 10hs) 

Fina/idad formativa: 

Con el fin de promover un espacio de diseusion que permita elaborar estrategias de enserianza que 
m.ejoren el aprendizaje de la qUimica, se propone un anal isis critico de la relacion que tienen los modelos 
didacticos en la enserianza de la quimica, y del posicionamiento epistemol6gico que subyace .. ,.. ' 

La planificacion de la enserianza debera estar orientada hacia la apropiaci6n de criterios practicos y 
metodol6gicos que permitan generar un tratamiento concreto y productivo del objeto de estudio a partir 
de sus multiples variables de analisis. Asi se podran evaluar las implicancias de los marcos 
conceptuales vigentes, los criterios para la selecci6n y analisis de los ejes de coritenidos y el patrimonio 
cultural que subyace. Esta asignatura se encuentra estrechamente articulada con la Practica Profesional 
Docente II, particularmente en aquellos contenidos que permiten la conceptualizaei6n y apropiaci6n del 
Diseno Curricular de la Educaci6n Secunda ria. Es importante tambien. considerar la articulaci6n con 
Didactica de la Quimica II, Problematicas Contextualizadas de las Ciencias Naturales, Laboratorio de 
Ensefianza de la Quimica e Investigaci6n en Ensefianza de la Quimica, dado que aporta los contenidos 

Con el fin de favorecer procesos de modelizaci6n y argumentaci6n; se sugiere el usa de las TIC y 
a?er.nas considerar el usc de las aulas virtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 
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Se espera que el/la estudiante logre: 

Adquirir habilidad en la organizaci6!.1, secuenciacion y jerarquizaci6n de contenidos, a partir del 
desarrollo de disefios aulicos que permitan alcanzar un cambio conceptual y metodologico para 
determinados contenidos de quimica. 

Analizar criticamente el desempefio habitual del docente en el aula y en el laboratorio de :.. :' 
Qulmica, con el fin de disefiar actividades experimentales sustentadas en una vision 
constructivista y significativa del aprendizaje de la quimica. 

, 
Propiciar la resolucion de situaciones problematicas como forma de trabajo habitual en las 
clases de quimica, a partir de incorporar los aportes del enfoque Ciencia, Tecnologia y Sociedad 
como estrategia para facilitar el aprendizaje significativo. 

Ejes de contenidos: 

La didactica de la Quimica como disciplina: implicaciones curriculares y pedagogicas de los 
modelos didacticos 

Enfoques y modelos didacticos en)a ensefianza de la Quimica: gestion de la clase de quimica" 

Ellaboratorio: el rol del trabajo experimental en la clase de Qulmica. 

Planificaci6n de la enserianza de la Quimica: articulacion con la ensefianza p~r indagacion 
exploratoria y resolucion de situaciones problematicas. 

Seleccion, organizaci6n, jerarquizaci6n y secuenciacion de contenidos 

Disefio de secuencias didacticas . 

La evaluacion: aportes de la didactica de la quimica. 

La transversalidad de la Educacion Sexual Integral en la ensefianza 

Orientaciones para la enseflanza. 

La ensenanza debe promover el analisis de las relaciones del.conocimierito cienUfico y los modelos de 
enserianza. Ademas, este analisis permite reflexionar sobre los modos de produccion del conocimiento 
y su sistematizacion, con el fin de promover en los/as estudiantes la interpretacion de los diferentes 
modos de ensenar el saber cientifico. la naturaleza de su impacto social y la toma de decisiones como 
ciudadanos informados, criticos y transformadores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar en los/as futuros/as profesores/as capacidades 
orientadas a construir en sus estudiantes Ruentes argumentativos que posibiliten la comprension de los·. 
modelos y teorias cientificas con las que.se interpretan los fenomenos en estudio. Las estrategias de 
enserianza que intentan establecer dichos puentes deben promover capacidades orientadas con el 
trabajo experimental, la formulacion de hipotesis. el diserio de estrategias para resolver situaciones 
problematicas fortaleciendo asl el pensamiento reflexivo, creativo y critico. 

Para que estas expectativas se concreten, la ensefianza de esta unidad curricular debe fortalecer el 
disefio de propuestas de ensefianza en ,contexto, que favorezca la interpretacion historica de la 
evolucion de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y soc/edad en las que dichos 
conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicacion, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular. el formato Taller 
puede ser complementado con actividades de laboratorio. trabajo de campo, actividades ludicas, 
analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de'ensefianza. Sabemds que estas 
estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse d~ 
la formaci6n docente. Pem;iten generar un vinculo entre eilia estudiante y su futura profesi6n, 
vivenciando diferentes practicas de enseiianza y de evaluaciOn. 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativo, orientado no s610 a la 
aprobaci6n de la unidad curricular sino generando la autorreflexion sobre las practicas de enseiianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los futuros profesores, desde su formaci6n 
inicial. fortalezcan actltudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se recomienda., 
desarrollar propuestas de trabajo articulaCio e integrado con Educaci6n y TIC Y Practica Profesional 
Docente; as! como con otras unidades curriculares de la formaci6n especifica .. 
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Bibliograffa recomendada: 

Caamalio, A. (2011) Fisica y Quimica. Complementos de Formacion Disciplinar. Editorial Grao, 
Barcelona. 

Van Laere, F. (2011) Fisica y Qufmica, Didactica y practica docente. Barcelona: Editorial Grao. 

Gordillo, M.M. compllador (2009) Ciencia, tecnologia, Sociedad y Educacion. Madrid: OEI 

Pozo, J,; Gomez Crespo, M. (1998) Aprender y enseliar cienci~l. Madrid: Morata . 

.. " .. ' ;:: 
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Campo: Formacion Especifica 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disefio curricular: 2° alio 

Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Se deben considerar en orden de prioridad las siguientes opciones; 

Un/a profesional con formaci6n especffica en PsicopedagogJa, Psicologia y/o Clencias de la 
Educacion con orientacion en psicologia 0 psicopedagogia; que cuente con experienci8 laboral 
en el Nivel Secundario. 

En el'caso de que eilla profesional no alcance el perfil requerido, se debe conformar una pareja 
. . 

pedagogica, con un/a profesor/a de Qufmica que cuente con experiencia laboral en el Nivel 
Secundario; y un/a profesional en Psicopedagogfa, Psicologia y/oCiencias de la E~ucacion con 
orientacion en psicologfa 0 psicopedagogia, que preferentemente tenga experiencia en el Nivel 
Secundario. 

Designaci6n del docente: 4hs horas catedra cada uno/a (Total: 8hs en el caso de pareja pedagogical 

Finalidad formativa: 

Este espacio aborda las configuraciones socia - historico, culturales y pSicol6gicas que se producer. en 
adolescentes. jovenes y adultos en el marco de las institucioneseducativas de nivel secunda rio. 
Pretende que eilla futuro/a profesor/a pueda comprender los procesos biol6gicos, psiquicos, cognitivos': 
y sociales que transitan los sujetos de la escuela secundaria y la iiTIportancia del rol del adulto docente " . 
en estos procesos. 

La obligatoriedad que establece la Ley de Educacion Nacional N° 26206 para con el nivel secundario, 
plantea un nuevo escenario en donde las condiciones de vida y las trayectorias sociales, educativas, . 
culturales y politicas de los alumnos y de las alumnas (adolescentes, jovenes y adultos), requiere de un 
anallsis y de un tratamiento particular en pas de contextualizar las .practicas docentes en estos nuevos 
escenarios y ajustarlas a las necesidades y posibilidades de los sUjetos, 

Ejes de contenidos: 

Adoiescentes y jovenes como sujetos de derecho: desarrollo y aprendizaje como construcciones 
socio-historico-culturales. Los sistemas integrales de protecci6n de derechos. 

Representaciones sociales sobre adolescencia; juventud yadultez. 

Construcci6n de la subjetividad en el marco de la Sociedad del Conocimiento. Practicas sociales 
y culturales de adolescentes y jovenes. Proceso identitarios. EI grupo y la relacion con los pares. 

Cuerpos, gemeros y sexualidades. La complejidad de los procesos de construccion de la 
sexualidad y sus expresiones a 10 largo de cada periodo madurativo. 

Procesos de socializacion y aprendizaje mediados por las Nuevas Tecnologias. EI conocimiento 
en el sujeto de aprendizaje, < 

- Trayectorias educativas. Politicas y practicas inclusivas: matrices vinculares y el rol del adulto 
en el acompanamiento de trayectorias escolares diversas. 
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Problematicas socioeducativas contemporaneas: violencia de genero, bullying, cyberbullying, 
grooming. Propuestas educativas de abordaje. 

";....' ,,'j 

Orientaciones para la ensenanza. 

EI abordaje de esta unidad curricular deberia permitir la profundizacion conceptual desde una logica 
interdisciplinar. Los constructos que aporta la psicologia del aprendizaje, se suman a los aportes de 
perspectivas sOciologicas, antropologicas y culturales. Debe ser un desafio superar el transito por 10s 
contenidos especificos desde una perspectiva meramente teo rica y declarativa. Para ello, se orienta a 
abordar las categorias conceptuales en relaci6n estrecha con los problemas emergentes de los 
escenarios educativos actuales; recurriendo al estudio de casos, el trabajo con relatos de experiencias, 
la observacion de escenas escolares reales, el analisis de videos de clases, el trabajo con dilemas 
eticos, y la resoluci6n de problemas. EI de.bate y la reflexi6n com partida se proponen comoestrategias 
que permitiran la construcci6n de un posicionamiento critico recuperando los aportes de unidades 
curriculares previas, y sumando nuevas perspectivas. 

, , 

Resulta fundamental plantear propuestas que aborden en profundidad el desarrollo de capacidades ,;' 
profesionales en articulaci6n con las experiencias del campo de la practica profesional. En este sentido, 
las capacidades relacionadas can la planificacion y gestion de la ensenenze; el dominio de los 

I 

contenidos a ensener y la intervencion en la dinamice grupel y el trabajo escolar son centrales. 
Asimismo, las capacidades vinculadas a la observacion, el analisis y ,Ia elaboraci6n del 'diagn6stico 
institucional y grupal, de la lectura y evaloaci6n de los aprendizajes y la relacion con los estilos de 
ensenanza de los educadores, seran insumos necesarios para la planificaci6n de la ensenanza. Se 
sugiere entonces, plantear propuestas en conjunto con Practica Profesional Docente, Didactica de la 
Quimica y Educaci6n Sexual Integral, para la produccion de talleres, proyectos comunes 0 propuestas 
de evaluaci6n. 

EI vinculo con las experiencias de practica profesional en las escuelas asociadas deberia permitir el 
analisis de la relaci6n educador - educando - conocimiento, de los factores individuales y grupales, 
vinculares, contextuales e institucionales; incluyendo la dimensiones psicol6gica, sociol6gica, 
antropol6gica y cultural en la lectura de los factores que favorecen 0 condicionan el aprendizaje e inciden 

05 	 en las trayectorias educativas. Por ella puede resultar significativo el- desarrollo de experiencias 
formativas que articulen' con los equipos de orientacion y apoyo que trabajan en las Escuelas 
Secundarias. 

Bibliograffa recomendada: 

Duschatzky, S. (2007.) Maestros errantes: experimenteciones socia/e,s en Ie intemperie. Buenos 
I, ...

Aires: Paid6s 

Gardner, H. (2008) La mente no escolarizada. Como piensan los ninos y c6mo deberian ensenar 
las escuelas. 3° reimpresion. Bs. As; Paidos 

Montesinos, M.; Sinisi, L y Schoo, S. (2009), Sentidos en torno a la "obligatoriedad" de la 
educecion secunderia. Serie La Ed!Jcaci6n en Debate 6. Documentos de la DiNtECE. Ministerio 
de Educaci6n de la Nacion. 

Morgade, G. (Comp.) Educacion Sexual Integral con perspectiva de genera. La lupa de la ESI 
en el aula. Edit. Homo Sapiens. 2016. 

Palladino. E. (2006) Sujetos de la educaci6n: psicologia, cultura yaprendizaje. Bs. As. 

Rascov~n, S.; Levy, D.; Korinfeld, D. (2013) Entre adolescentes y adultos en la escuela: 
puntuaciones de Ie epoce. Buenos Aires: Paidos. 

Reguillo, R. (2018) Cultures juveniles. Formes polfticas del desencanto. Un debate neceserio. 
Editores Siglo XXI. 

Terigi, F. (2009). Sujetos de la Educaci6n: Aportes para el Desarrollo Curricular. Bs. As.: INFO 
Link: http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Sujetos de la' Educacion.pdf 
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Campo: Formacion en la Practica Profes/onal 

Formato: Practicas Docentes 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disefio curricular: 2° ano 

Distribuci6n de la carga horaria: 6hs. catedra (4hs) -192hs. catedra total (128I1's). E140% de esta carga 
horaria corresponde a actlvidades formativas en las escuelas asociadas 

Perfil docente: Se debe conformar una p8:.reja pedagogica con un/a profesor/a de la disciplina. y un/a 
profesor/a 0 licenciado/a en Ciencias de la Educacion. En ambos casos se debe priorizar la experiencia 
enel Nivel Secunda rio. 

Designaci6n del docente: 7hs horas catedra cada uno/a (Total: 14hs) 

Finalidades formativas: 

En el proceso de acercamiento a la realidad escolar. se propone que en esta unidad curricular eilia 
futuro/a docente integre toda la propuesta formativa de segundo ano; y tenga oportunidades para 
abordar el reconocimiento del Curriculum como una construccion cruzada por profundos debates 
polfticos, epistemologicos y pedag6gicos que busca otorgar coherencia al sistema. Es fundamental que 
eilla estudiante logre un primer acercamiento a los niveles de concreci6n del curriculum, y al analisis de 
las prescripciones sobre la ensenanza de la disciplina en la escuela. Para ello, es ineludible familiarizarlo 
con el Diseno Curricular del Nivel Secundario, y los sentidos y significados del contenido escolar, 

La dimension curricular comprende la toma de decisiones que el docente realiza en su practica. En este 
sentido, la propuesta debe propiciar el analisis de planificaciones sulicas, y el desarrollo de capacidades 
ligadas con el diserio de la ensenanza, asi como de la gestion y la evaluaciOli. Por otra parte, es preciso 
avanzar en la dimension institucional, retomando 10 realizado en primer ano, y abordando elementos del 
Analisis Institucional. 

Por otra parte, la unidad curricular supone el acercamiento al aula como el espacio privilegiado de 
encuentro entre estudiantes y docentes. La cotidianeidad aulica. su articulaci6n con la institucion que la

f. \ contiene, las relaciones intersubjetivas y con el saber; deben ser objetos de analisis y comprension. 

Ejes de contenidos 

EI curriculum como prescripcion y realizacion educativa de la escuela. Los niveles de concreci6n 
del curriculum. EI Diseno Curricular Jurisdiccional y la ensenanza de la Quimica en la Escuela . 
Secundaria. Lineamientos para la Educacion Sexual Integral como contenido transversal de la 
ensenanza, Marcos epistemologicos y criterios de organizaci6n de contenidos. 

Dimension institucional. Cultura, imagen e institucional. Cultura escolar. Organizacion 
institucional y pedagogica de la Estuela Secundaria' en la prOVincia del Chubut. Orientaciones 
y modalidades: J6venes y Adultos; Rural. Intercultural y BilingOe. en Contextos de Privacion de 
Ubertad, Hospitalaria y Domiciliaria. 

Diseno y programacion de la enserianza. Planificacion anual y secuencias didacticas. • 
Diagn6stico Pedagogico. Determinacion de objetivos, seleccion de contenidos, estrategias, 
metodos. actividades. y propuestas de evaluacion. Uso de las TIC en la enserianza. 

La evaluacion en la Escuela Secundaria. Enfoques. y construccion de criterios, indica-dores e 
instrumentos de evaluaciOn. Exploraci6n y reflexion sobre las formas de caliticar y acreditar los 
aprendizajes. Analisis de estrategias de recuperacion 0 fortalecimiento de los aprendizajes en 
aquellos alumnos y alumnas que presentan mayores dificultades 

Organizaci6n de las experienciasformativas. 

La propuesta en esta unidad curricular esta destinada a profundizar el prdceso de insercion del/de la 
estudiante en la escuela, iniciado el ano pasado. Para ello se deben prever instancias 0 momentos de .... 
trabajo articulado con las distintas Unidades Curricula res del segundo ano, y propuestas en conjunto 
con las escuelas asociadas; buscando generar las condiciones para que ellia estudiante se integre 
gradualmente en la dinamica institucional y al interior del aula, promoviendo el analisis reflexivo y e\ 
desarrollo de capacidades para la planificaci6n y gestion de I.a enserianza. 
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Actividades a realizar en el Instituto. Suponen la construccion de experiencias formativas relacionadas 
con el diserio y la planificacion de la ensefianza. asf como la lectura analitica y reflexiva del Diseno 
Cwrricular de la Escuela 5ecundaria. Asimismo, el aula dellnstituto es el espacio para el intercambio. la 
socializacion y la discusion sobre problematicas observadas y vivenciadas en la escuela. La propuesta 
puede prever actividades con diversos formatos que incluyan: 

EI analisis y diserio de planificaciones aulicas para practicas simuladas 0 microexperiencias. 
articulando con los contenidos trabajados en otras UC. particularmente 5ujetos del Aprendizaje, 
Didactica General y Didactica Especffica. 

La elaboracion de una programacipn anual para la enserianza de la Qulmica. 

La construcci6n de Diagn6sticos Pedagogicos e Institucionales 

La realizaci6n de simulaciones 0 microexperiencias de ensenanza con sus companeros/as 

La documentaci6n narrativa de las experiencias en la escuela 

La produccion de informes. 

Ateneos Didacticos: 5e proponen como espacios de trabajo integrador entre las distintas unidades 
curriculares, e incorporando la participacion de las Escuelas Asociadas. Remiten a la presentacion de 
estudios de casos y admiten el abordaje de problematicas relacionadas con la practica profesional. 5e 
sugiere disefiar los Ateneos articulando con las unidades curriculares del cicio, y con instancias de 
implementacion·mensual. 

Como parte de esta actividad en ellnstituto. los/as estudiantes deben trabajar en la construcci6n de ' 
un Cuaderno de Formaci6n que permita una evaluaci6n yautoevaluacion integral. este instrumento 
deberfa facilitar la, revisi6n de su trayectoria y articular los aprendizajes de los tres campos 
formativos. durante los cuatro anos de la carrera. Puede utilizarSe como lineamiento de acreditaci6n 
de la unidad curricular. y constituye un recurso para articular la secuencia y progresion del 
acercamiento a la practica profesional. 

Ayudantias: Deben incluir instancias auligas y no aulicas que comprendan no menos de 75hs catedra 
de asistencia a Escuelas Asociadas durante el ano. 5e recomienda que un porcentaje de esas horas se 

I ! 1 05 destinen a experiencias en Educaci6n de Jovenes y Adultos; Rural, Intercultural y Bilingue, en Contextos 
de Privacion de Llbertad, Hospitalaria y Domiciliaria;atendiendo a que las condiciones institucionales 10 \ 
permitan. La propuesta de insercion incorpora. el ingreso al aula y experiencias de intervenc.ion con,' 
niveles crecientes de complejidad. Las actividades sugeridas son: 

Identificacion, registro y analisis de documentacion institucional: PEl, PCI, planificaciones 
docentes, etc. 

Realizaci6n de entrevistas en profundidad. 

Organizacion y coordinacion de actividades institucionales acordadas' con la escuela y can el 
acompanamiento del docente (rutinas y eventos escolaTes. actividades especiales, etc.). 5e 
sugiere prom over oportunidades para el trabajo en parejas entre comparieros practicantes. 

Experiencias en las nuevas funciones que asumen los profesores en la escuela . 

. Observacion e interpretacion de laenserianza en el aula 

Disefio y gestion de actividades acotadas 0 pequelias secuencias de ensenanza en' 
coordinacion con el docente del curso. 
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EI tercer ario de la carrera es el momento para profundizar el trabajo sobre el desarrollo de capacidades ' 
profesionales y afianzar los procesos formativos relacionados con los saberes disciplinares, didacticos 
y experienciales. La inserci6n prolongada y con crecientes niveles de responsabilidad en la escuela 
permite el trabajo articulado entre las distintas Unidades Curriculares alrededor de la construcci6n del 
rol e identidad docente, y en favor de construir vinculos entre la teoria y la practica. En ese sentido, 
durante el desarrollo curricular se pueden considerar los siguientes criterios como estructurantes del 
trabajo para este ario. 

Forlalecer el desarrollo de capacidades academicas y profesionales, y avanzar en procesos. 
reflexivos y crfticos de mayor complejidad sabre la tarea. 

Profundizar la inmersi6n en el trabajo aulico, asumiendo de manera creciente la toma de 
decisiones sabre la ensefjanza; y arliculando los saberes construidos en las distintas unidades 
curriculares. 

Enriquecer las capacidades que favorezcan el dominio del contenido a ensefjar, el conocimiento 
de los sujetos y grupos de aprendi7aje; y la dimension intersubjetiva de la ensefianza. 

Recuperar can perspectivas de mayor profundidad el analisis de la dimension institucional de la 
tarea; y avanzar en la construccion progresiva del rol docente en toda su complejidad. 

Las Unidades Curriculares que se desarrollan durante el 3° ario son: 

20 Investigacion'EduCativ8 ··Mual· CFG 3 2 8 8 

21 . Sociologia de la Educaci6n . .Cuatr . CFG 4 1 5 
J . ,. : 
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('J en horas catedra 

Campo: Formaci6n General 

Formato: Seminario - Taller 

Regimen de cursada: Anual . 

Ubicacion en el disefio curricular: 3° ario 

Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Se debe conformar una pareja pedag6gica con un/a docente que acredite formaci6n en 
Investigaci6n en la Enserianza de la Qulmica 0 de las Ciencias Naturales; y un/a profesional en Ciencias 
de la Educaci6n que acredite experiencia en Investigaci6n Educativa 

Designacion del docente: 4hs horas cated~a cada uno/a (Total: 8hs) 
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Fina/idad formativa: 

Esta unidad curricular tiene como finalidad poner en valor y delimitar el rol de la Investigacion Educativa 
en la formacion docente iniciaL Se parte de la perspectiva de considerar alia la docente como un/a 
profesional con capacidad de producir conocimiento cientifico escolar con base investigativa, el cual Ie 
permita revisar y mejorar'sus pn3cticas, delimitando situaciones auiicas concretas. 

Se espera que durante su formacion injcial y futuro desarrollo profesional, eilla docente tenga la 
posibilidad de vincularse y/o integrar equipos de investigaci6n que trabajen sobre objetos sociales que 
devienen de procesos educativos; por otra parte, se espera que pueda acceder con plena comprension 
a publicaciones de investigaci6n educativa con implicancias sustantivas para la enserianza y el' 
aprendizaje; que pueda integrar toda esa experiencia y conocimientos en sus practicas, revisarlas;" 
mejorarlas y evaluar sus alcances. 

Ejes de contenidos: 

Paradigmas clasicos y contemporaneos de inve~tigacion vinculados a la educaci6n. 

- Temas, problematicas y construccion de problemas en investigaci6n educativa. 

Las practicas docentes como everitos situ ados especfficos para la propuesta de proyectos de 
investigacion. 

La construccion de estados del arte y marcos teoricos en calidad de reivindicaciones de ;, 
conocimiento. 

Tipologia y formulacion de preguntas relevantes de investigacion. Construcci6n, delimitaqion 
te6rica y dimensionamiento del objeto de estudio 

Referentes empiricos, metodos y compromisos de procedimiento implicados segun los marcos 
teoricos, los objetivos y las preguntas ehipotesis de'investigacion. 

Diferenciacion entre proyectos pedagogico - didacticos y de investigacion. 

- Analisis de investigaciones afines a la formaci6ri especifica, producidas por equipos locales, 
regionales e internacionales. 

1 '\, ,05 La mirada investigativa en la Practica bocente. Revision de experiencias de formacion. 

Orientaciones para la ensenanza 

Oadas las finalidades de la unidad curricular, resulta muy importante mantener una estrecha vinculacion 
y' articulacion con la Pnktica Profesional y con otras unidades curriculares de cursado simultaneo, 
abonando a la produccion de textos y escrit.uras pedagogicas que den cuenta de un analisis investigativ~ 
sobre la experiencia. En el mismo sentido, la propuesta debe observar articulaciones con Lectura y 
Escritura Academica, y con espacios de formacion especifica dedicados al estudio de la ensenanza en 
la escuela. 

Es central el desarrollo de competencias relativas a la comunicacion y la escritura academica, 
a'ccediendo y ejercitandola explicitacion de conclusiones de investigaciones en diferentes formatos .. Se " 
espera la rea-lizacion de producciones con distintas modalidades: exposiciones, coloquios, etc. 

Se sugiere diseriar la pr~puesta de ensenanza articulando las posibilidades de un Seminario, con el 
desarrollo de experiencias de Taller. En ese sentido, el formato debe permitir que los/as estudiantes 
desarrollen la capacidad de problematizar situaciones aulicas cotidianas, convirtiendolas 
paulatinamente en objetos te6ricos de investigaci6n, a los fines de "dialogar" cientificamente con elias. 
La enserianza puede incluir oportunidades para la indagaci6n. el analisis, la fQrmulaci6n de preguntas 

. de investigaci6n; y prornover instancias de intercambio, discusion, reflexion, produccion y resolucion. 
practica de situaciones de alto valor. formativo. Se recomienda fortalecer el usc de las TIC, ,': 
especificamente en eltrabajo con el aula virtual 0 el uso de softwares como formularios electronicos, de 
desgrabacion de entrevistas, de analisis datos, de organizacion bibliografica y referencias en normas ' 
APA, etc. 

Finalmente, la propuesta debe enfrentar a los/as estudiantes a situaciones educativas donde se pongan 
de relieve problematicas degenero y otras propias de la sociedad actual, a los fines de lograr 
formulaCiones de preguntas, accesos a referentes empiricos y construcci6n de objetos. 10 mas 
desprovistos posible de prejuicios 0 sesgos que empafien la nueva producci6n de conocimientos al 
respecto. 
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Bibliograffa recomendada: 

Achili, E. (2000) Investigaci6n' y Formacion docente. Rosario: Laborde Editor. 

INFoD. (2009) Documento Metodologico Orientador para la Investigacion Educativa. Disponible 
en http://cedoc.infd.edu.ar/uploadlDocumento metodologico investigacion. PDF 

J 

INFoD (2015) Introducci6n al Diseno de Proyectos de Investigacion. Disponible en 
https://cedoc.infd.edu.ar/upload/Seminario Proyectos Compilacion de clases II. pdf, 

INFoD (2015) Estrategias de Producci6n y Analisis de Informacion' en la Investigacion 
Educativa, Disponible er.. 
https://cedoc.infd.edu,ar/upload/Seminario Estrategias Compilacion de clases Il.pdf 

II'JFoD (2015) Taller de acompanamiento para la escritura del informe final. Disponible en 
https://cedoc.infd.edu.ar/upload/2015 Compilacion Taller de acompaniamiento version defi 
nitiva 1 1,pdf 

Rodrfguez Gomez, G" Gil Flores, J. y Garcia Jimenez, E. (1996) Metodologia de la Investigaci6n 
Cualitativa. Malaga. Aljibe 

Sautu, R; Boniolo, p,; Daile, p, & Elbert R. (2005), Manual de Metodalogia, Construccion del 
marco te6rico, formulaci6n de los objetivos y eleccion de la metod%gra, CLACSO, Coleccion 
campus virtual, Buenos Aires, Argentina, Disponible en la Web: 
http://bibliotecavirtual,clacso,org.ar/ar/libros/campus/metodo/metodo.htnil 

Sirvent, M,T, (1999) Proceso de Investigaci6n, las Dimensiones de la Metodologia y la 
Construcci6n del Dato Cientifico. N6ciones Msicas de contexto de descubrimiento y situacion 
problematica.. (Ficha de Catedra) UBA. Disponible· en 
http://www.fts.uner.edu.ar/catedra;;03/tfoilmat catedra/contexto sitproblematica problema sir 
vent.pdf 

Sirvent, M.T, (2010) EI proceso de investigaci6n (Ficha de catedra) UBA. Disponible en 
http://postitulo,socioeducativa,infd.edu.ar/archivos/repositorio/500/718/Sirvent_EI_proceso _ de 
_investigacion. pdf 

Sirvent, M,T. y De Angelis, S, (2011) Pedagogia de formaci6n en investigacion: la 
transformaci6n de las conceptualizaCiones acerca de la investigaci6n cientifica. Cuadernos de 
Educacion. Abril 2011, Disponible en 
https://revistas.unc,edu,ar/index. ph pIC ua dernos/a rticle/viewFile/835/7 87 

J 

::21.•..;·S,ociologJade la .. Educa.ci6n:·; ..· 
", .,':. 

Campo: Formacion General 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Cuatrimestral 

Ubicacion en el diseno curricular: 30 ario - 2 0 cuatrimestre 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs, catedra (2hs 40min) - 64hs. catedra total (42hs 40min) 

Perfil docente: 

Formacion especffica en Sociologfa, con orientacion y/o experiencia en el area de la educacion 

Formacion en Ciencias de la Educacion, con orientacion. y/o experiencia en el area de la " 
Sociologia de la Educacion 

Designaci6n del docente: 5hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

EI objeto de esta unidad curricular es la aproximacion al estudio de las relaciones entre Sociedad, 
Estado y Educacion. Para ello, se debe priorizar un enfoque tematico por sobre la organizacion de 
contenidos por "corrientes de pensamiento~. 

La propuesta busca enriquecer la mirada del/de la futuro/a profesor/a, a partir del analisis del fenomeno 
educativo como un derecho personal y social; y la reflexion sobre los escenarios socioeducativos 
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actuales. Pretende aportar categorias de analisis que permitan al futuro docente pensar y mejorar su 
practica en el aula y la instituci6n ' 

Ejes de contenidos: 

La perspectiva sociol6gica y la 
" 

educaci6n como derecho personal y social. Enfoques y 
perspectivas sobre el vinculo Educaci6n, Estado y Sociedad. Meritocracia y segmentaci6n del 
sistema educativo. La escuela como aparato de dominaci6n simb6lica, disciplinamiento y 
reproducci6n de las desigualdades. Debates hist6ricos yaduales 

Problematicas actuales en la sociedad del conocimiento y la informacion. Masificaci6n.' 
desigualdad y fragmentaci6n educativa. Los desafios de la inclusion. La construcci6n de la 
diferencia sexual en la escuela. 

Educaci6n, trabajo y economfa. Mercado de trabajo y educaci6n en el capitalismo 
contemporaneo: desigualdades y exclusi6n social. Trayectorias labdrales y genero, 
Profesionalizaci6n y precarizacion del trabajo docente. Los procesos de feminizaci6n de la 
docencia 

Orientaciones para la enseflanza 

EI desarrollo de los contenidos de esta asignatura deberia permitir la construcci6n de articulacior.es 
entre la teoria y la practica. a partir de situar los conceptos trabajados en vinculacion con la ensenanza 
y el rol docente que son ejes nodales para el acercamiento a la practica profesional en el tercer ario de 
la carrera. En ese sentido, resulta relevante el abordaje crltico y reflexivo de las problematicas actuales 
de la escuela, retomando en un proceso espiralado 10 aprendido en Pedagogia y en Historia de la 
Educacion; con un mayor nivel de profundizaci6n y desd~ una perspectiva sociologica. 

Para el trabajo en el aula del Instituto se recomienda continuar con formas de abordaje que permitan 
lograr esa relaci6n entre teoria y practica, proponiendo analisis a partir de las experiencias de los/as 
estudiantes en la escuela y favoreciendo situaciones de aprendizaje activo, reflexivo y critlco,AI mismo .' 
tiempo, resultan significativas las propuestas que incluyan actividades de expresi6n oral y escrita.
trabajo colaborativo y ejercitaciones que pongan en juego capacidades relacionadas con la actividad 
profesional de los/as estudiantes: preparaci6n y presentaci6n de exposiciones orales, coordinaci6n de 
trabajos grupales, usc de recursos TIC para la realizacion de trabajos practicos, etc . 

.,' .:! I . j. l 

Bibliograffa recomendada: 

Althusser, L. (1975) Ideologla y aparatos ideologicos del Estado. Nueva Visi6n. Bs. As. 
, 

Bourdieu, P. (1997) Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI.· Madrid. 

Durkheim, E. (1974) Educaci6n y Sociologia. Schapire. Buenos Aires 

Foucault. M. (1989) Vigilar y castigar. Siglo XXI. Buenos Aires. 

" ,~. 

Campo: Formaci6n Especifica 

Formato: Taller 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disef/o curricular: 3() ana 
. . 

Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 


Perfil docente: Se debe conformar una pareja pedagogica con un/a Profesor/a 0 Profesional de las 

Ciencias Naturales 0 afines y un/a Profesor/a de Quimica, que tenga conocimiento y experien~ia en el 

nivel secundario 


Designaci6n del docente: 4hs catedra cada uno/a (Total: 8hs) 


Finalidad formativa: 


Se considera el formato de Taller, teniendo en cuenta que los/as estudiantes deben poner en practic~ 
una propuesta de enserianza de la quimica contextualizada a problematicas locales. 10 que exige un 
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analiSis interdisciplinario. En la unidad curricular, se analizaran desde una mirada integradora de las 
ciencias situaciones problematicas del area de la ensenanza de la quimica, que sean de preocupacion 
y de interes de los estudiantes, tanto por "su impacto ambiental, social, economico, cultural como de 
cuestiones socio - cientificas, dando respuesta a espacios semejantes que se encuentran en el Diseno 
Curricular de la Educacion Secunda ria. 5u abordaje no puede realizarse desde la sumatoria de 
asignaturas fragmentadas y alejadas de las miradas epistemol6gicas de cada disciplina, sino que 
requiere de una construccion interdisciplinaria, que permita analizar la. situacion problematica de su 

complejidad. No se trata de profundizar contenidos quimicos, sino de aplicar aquellos contenidos: 
desarrollados anteriormente a una problematica del contexto. 

En esta unidad curricular se propicia el acceso a la informacion, al conocimiento cientlfico, a la 
indagacion del.contexto y con ello, las necesidades que 'se suscitan en el contacto del estudiante con 
diversos acto res sociales y con situaciones problematicas particulares. Por 10 tanto, EI proyecto del 
docente puede prever hasta un 20% del tiempo de cursada en instancias no presenciales destinadas a 
la realizaci6n de los trabajos de campo, J observaciones en el contexto que se esta analizando, 
vinculacion con profesionales expertos en la problematica y realizacion de informes. 

Esto permite avanzar hacia procesos de sistematizacion de la informacion y reflexion sobre la situacion 
problematica abordada, con el fin que el estudiante pueda construir sus argumentaciones sobre el caso 
abordado. De ese modo, se da respuesta a los requerimientos del Disefio Curricular de la Formaci6n ' 
General de Nivel Secundario, en el cual el corredor de las ciencias naturales culmina en una propuesta 
interdisciplinaria relacionada al analisis de una situacion problematica especifica. 5e sugiere acompanar 
el proceso de ensenanza haciendo uso de las TIC y de las aulas virtuales que se pueden solicitar en 
cada uno de los 15FD. 

5e espera que ell1a estudiante logre: 

Comprender a las Ciencias Naturales como una construccion social de caracter provisorio que 
forma parte de nuestra cultura, reflexionando sobre sus alcances y limitaciones en las 
controversias y conflictos que atraviesan la sociedad en la que se desarrolla. 

Construir argumentaciones sencillas, que superen la explicacion intuitiva sobre fenomenos; 
naturales, a partir de la reflexi6n basada en observaciones y teorias que permiten construir 
modelos cientificos escolares. 

Comprender el lenguaje y simbologfa propios de las ciencias naturales para la produccion y 
analisis de textos orales y escritos en los procesos decomunicaci6n de la ciencia escolar, con 
el fin de manejar un vocabulario tecnico mas amplio que incluya terminos mas precisos, 
.simbologia apropiada, graficos y ot(os recursos tipicos dellenguaje cientffico. 

Interpretar sltuaciones problematicas socialmente relevantes, en las que la conceptualizaci6n y 
la modelizacion sobre los fen6menos naturales involUCrados promuevan observaciones y 
registros, descripciones, preguntas investigables, anticipaciones y diseno de dispositivos 
sencillos orientados a la posibilidad de efectuar abstracciones, con el fin de aportar elementos 
de analisis que permitan favorecer una mirada sobre la actividad cientifica epistemol6gicamente 
actualizada. 

Ejes de contenidos: 

Petroleo: l,fuente de combustibles 0 materia prima para la fabricaci6n de sus derivados? 

Alimentos: l,fuen.te de nutrici6n personal 0 reactivos limitantes del desarrollo social? 

Metales y Mineria: l,conservacion del recurso natural 0 utilizaci6n del recurso econ6mico? 

Industria quimica: l,promesa mundial 0 desaffo regional? 

La ensefianza de la quimica contextualizada de la Quimica en el Nivel 5ecundario. 

Orientaciones para fa ensefianza. 

La ensefianza debe promover el anal isis de las relaciones del conocimiento cientifico y su impacto social 
y tecnol6gico. Ademas, este analisis permite reflexionar sobre los modos de produccion del 
conoCimiento y su sistematizaci6n, con el fin de promover en los/as estudiantes, la interpretaci6n de la 
naturaleza del saber cientffico, su impacto social y la toma de postura ante elias como ciudadanos 
informados, criticos y transformadores. 
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Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar e capacidades que ayuden a interpretar 
fenomenos quimicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los consensuados 
por la comunidad cientifica. Para que estas expectativas se concreten, la enselianza de esta unidad 
curricular debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion historica de la 
evolucion de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que dichos 
conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicaci6n, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato Taller 
puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades ludicas, 
analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de enselianza. Sabemos que estas 
estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse de 
la formacion docente. Permiten generar un vinculo entre ellia estudiante y su futura profesion, 
vivenciando diferentes practicas de enselianza y de evaluaciOn. 

De este modo, la evaluacion puede ser com'prendida como un proceso formativo, orientado no solo a la 
aprobacion de la unidad curricular sino generando la autorreflexion sobre las practicas de enselianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su "" 
formaci6n inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado, Didactica de la Quimica, 
Laboratotio de Enselianza de la Quimica y Practica Profesional Docente; asl como con otras unidades 
curriculares de la formaci6n especifica. 

Bibliografla recomendada: 

American Chemical Society. QuimCom. Quimica en la Comunidad. Editorial Adisson Wesley. 
Estados Unidos, 2004. 

Gordillo, M.M. compilador (2009) Ciencia, tecnologia, Sociedad y Educaci6n. Madrid: OEI 

Pozo, J.; Gomez Crespo, M. (1998) Aprender y ensenar ciencia. Madrid: Morata. 

<~r;~~{~~i!m.:ie:#::~~\~~~tJ~~:,::.:·i, ,: , ::"., 

. Campo: Fo.rmaci6n Especifica 
j: I I' 05 

A ._ Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicacion en el diseno curricular: 3° ano '. 
I. 

Distribucion de la carga horaria: 4hs. catedra (2hs· 40min).- 128hs. catedra total (8Shs 20min) 

Perfil docente: Profesor/a.de Quimica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 afines con experiencia en 
enselianza de la Qurmica, preferentemente en la formacion docente de Nivel Superior. 

Designacion del docente: Shs catedra 

Finalidad formativa~ 

La Quimica Analftica aborda competencias en un nivel de complejidad orientado principalmente al 
manejo te6rico de los diferentes conceptos que danfundamento a las tecnicas analfticas. De este modo 
se propone la resolucion de problematicas que exigen la interpretacion de metodos y tecnicas 
especificas de la experimentacion analitica. 

Para ello, el desarrollo de la aSignatura esta orientado hacia el logro de capacidades tales como la , 
interpretaci6n de analisis y ensayos fisicos y/o quimicos, cuali y cuantitativos de materias 'primas, 
insumos, materiales de proceso, productos, emisiones y medio ambiente, con el acondicionamiento del 
equipamiento, de los reactivos a usar y de las muestras, para la determinacion cualitativa y cuantitativa 
de sustancias y elementos quimicos de resultados y de documel']taciones tecnicas inherentes. 

Otras capacidades que se plantean desarroilar se orientan a la fundamentacion teorica de la separacion 
e identificaci6n cualitativa y cuantitativa de sustancias y elementos quimicos; comprension del 
funcionamiento y operacion de equipos e instrumentos; interpretacion de las tecnicas y metodos de " 
analisis fisicos, quimicos y fisicoquimicos. 
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La.s actividades formativas involucradas en el desarrollo de esta catedra se centraran en la apropiaci6n 
de herramientas teoricas, que permitan al estudiante profundizar en aquellos conten-idos conceptuales 
abordados en catedras anteriores como, por ejemplo, Quimica General. 

Se sugiere acompanar el usc de las TIC con el fin de favorecer procesos de modelizaci6n y mecanismos 
de reaccion, as! como laboratorios virtuales, Tambien considerar el uso de las aulas virtuales que se 
pueden solicitar en cada uno de los ISFD. Es importante considerar que se debe mantener una profunda 
articulacion con Quimica Experimental III, con el fin de relacionar de manera eficiente la teoria y la' 
practical ' 

Se espera que eilia estudiante logre: 

Poseer una visi6n de conjunto de la Quimica Analftica, que permita relacionar los principios de 
los equilibrios quimicos con las aplicaciones de la quimica anaiftica a traves del analisis 
cualitativo y cuantitativo. 

Interpretar distintas situaciones de equilibrio en disoludon acuosa, caracterizando las • 
disoluciones y calculando la concentraci6n de las distintas especies, con el fin de aplicar los 
diversos tipos de equilibrio al estudio de la reaccionabilidad analitica de cationes y aniones. 

Diferenciar los diferentes tipos de reacciones que determinados agentes qufmicos pueden dar 
lugar con cada uno de los aniones y cationes a partir del conocimiento de sus caracteristicas 
anallticas y desarrollar diferentes metodos de analisis. 

Ejes de contenidos: 
, 

Condiciones de una reaccion para la identificaci6n y la cuantificacion. Equilibrio en qufmica .\ 
analitica. 

La constante de equilibrio. Equilibrio y termodinamica. Electrolitos. Separaci6n por precipitacion. 
Formacion de complejos. pH. Fuerza de los "acidos y de las bases. 

Reacciones de oxido-reducciOn. Estandares y calibraci6n en analisis cualitativo y cuantitativo. 

Marcha e identificacion de anlones y cationes. Propiedades analiticas peri6dicas. Color de las ., 
especies quimicas. Reactivos generales de cationes y preparaclon de las disoluciones para el 
analisis, Marchas analiticas de aniones y cationes. 

Principlos del analisis cuantitativo. Curvas de Titulacion. Complejometrfa y valoracion con
-It 05,I EDTA. Metodos de valoracion argentometricos 

Metodos de analisis: Volumetricos, gravimetricos, electroquimicos, cromatograficps, 
espectrofotometria. 

Orientaciones para /a enseflanza. 

La enseiianza debe promover la comprehsi6n de la simbologia y nomenclatura qufmica, desde las 
cuales se interpretan las reacciones y transformaciones de la materia. Ademas , estos sistemas 
simbolicos y de nomenclatura permiten reflexionar sobre los m<?dos de producci6n del conocimiento y 
su sistematizacion, con el fin de promover en los/as estudiantes la interpretaci6n de la naturaleza del,: 
saber cientrfico, su impacto social y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, criticos 
y transformadores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar capacidades'que ayuden a interpretar fen6menos 
quimicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los consensuados p~r la, 
comunidad cientifica. Para que estas expectativas se concreten, la enseiianz8 de esta unidad curricular 
debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretaci6n hist6rica de la evoluci6n de 
los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que dichos 
conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicaci6n, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades e'specfficas de esta unidad curricular, el formata 
aSignatura puede ser complementado con' actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades • 
ludicas, analoglas. modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de enserianza. Sabemos que 
estas estrategias facilitan los procesos de aprendizaje: pero adquieren una mayor importancia al tratarse 
de la formaci6n docente. Permiten generar un vinculo entre el estudiante y su futura profesi6n, 
viyenciando diferentes practicas de ensenanza y de evaluacion. 
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De este modo, la evaluaci6n puede ser comprendida como un proceso formativ~, orien'tado no solo ala 
aprobaci6n de la unidad curricular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas de enserianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su 
formaci6n inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado, Didactica de la Quimica, 
Laboratorio de Enselianza de la Quimica y Practica Profesional Docente; asi como con otras unidades 
curriculares de la formaci6n especifica. 

Bibliografia recomendada: 

Burriel Marti F, Lucena Conde F, Arribas Jimeno S & Hernandez Mendez J (1998) Quimica 
anaiftica cualitativa. 16° Edicion. Ed. Paraninfo. 

Harris DE (2001) Anillisis quimico cuantitativo. 2° Edicion. Ed. Reverte. 

Skoog DA, West DM, Holler FJ '&Crouch SR (2005) Fundamentos de qUimica analitica. 
8°Edicion. Ed. Thomson. 

. ,:,,, .., ~' 

Campo: Formacion Especifica 

Formato: Asignatura 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disefio curricular: 3° a'no 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs. catedra (2hs 40min) 128hs. catedra total (85hs 20min) v 

Perfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 afines con experiencia en' 
ensenanza de la Quimica, preferentemente en la formaci6n docente de Nivel Superior. 

Designaci6n del docente: 5hs catedra 

Fina/idad formativa: 

La Fisico Quimica relaciona las reacciones quimicas con la transferencia de energia que ocurre 81 
producirse las mismas. Desde esta mirada, termodinamica de las reacciones qulmicas, se propone el 
estudio de sistemas complejos relacionados con el analisis de la velocidad en que se producen y como 
la afecta la presencia de catalizadores entre otros factores quese estudiaran. 

Es interesante construir e'n los futuros profesores de quimica esta idea, con el fin de que se familiaricen 
con la teo ria de las colisiones y el estudio de la velocidad d.e reaccion, aplicandolas a los sistemas 
interfase (reacciones entre iones, gas v s6lido, Iiquidov s6Iido). 

Se sugiere acompanar el usb de las TIC con el fin de favorecer procesos de modelizacion ymecanismos 
. de reaccion, as; como laboratorios virtuales. Tambien considerar el usa de las aulas virtuales que se ' 

pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

Es importante considerar que se debe mantener una profunda articulacion con Quimica Experimental 
III, con el fin de relacionar de manera eficiente la teoria y la practica. Ademas, se sugiere la posibllidad 
de distribuir los ejes de contenidos detallados en Quimica Experimental III para que en el desarrollo de 
esta unidad se incluyan aspectos experimentales que enriquecenlos procesos de enserianza y de 
aprendizaje de la Fisico - Quimica. . 

Se espera que ellia. estudiante logre: 

Construir los conocimientos fundamentales sobre la 'estructura de la materia, mediante el 
estudio de las leyes fisicoqulmicas que analizan el comportamiento de los sistemas 
macrosc6picos y sus transformaciones. 

Oesarrollar habilidades para determinar y comprender la estructura de la materia utilizando ,los 
principios de la cinetica quimica, basados en.la interpretacion de la velocidad de las reacciones 
quimicas y la teorfa de las colisiones. 

Relacionar el estudio de los fenomenos fisicoqufmicos con la transferencia d energia 
(termoqufmica) a partir del analisis de las reacciones entre iones, entre fases y la presencia de 
catalizadores. 

64 -'.' v 



Ministerio de Educaci6n 

"'v" ::,! I t ~ 
.. - 

PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUIMICA 
ANEXO I 

Comprender los fenomenos fisicoqufmicos, a partir de la relaci6n con otras areas estudiadas de 

la quimica dando importancia al razonamiento y la reflexion crltica, 

Ejes de contenidos: 

Naturaleza de la energfa: entalpfa, calorimetrfa y termodinamica. Termoqulmica. 

Velocidad y cinetica de reacciones quimicas: teoria de las Colisiones y cinetica de las 
reacciones moleculares. Catalizadores, 

Reacciones entre iones: Conductividad e fnteracciones entre iones, 

Gases y teoria cinetica molecular, liquidos y s6lidos. Procesos en superficies s6lidas. 

Orientaciones para /a ensenanza. 

La ensenanza debe promover la comprension de la simbolog[a y nomenclatura qUimica, desde las 
cLiales se interpretan las reacciones y transformaciones, de la materia. Ademas, estos Sistemas 

simb6licos y de nomenclatura permiten reflexionar sobre los mod os de produccion del conocimiento y 

su sistematizacion, con el fin de promover en los/as estudiantes, la interpretacion de la naturaleza del 

saber cientifico, su impacto social y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, crfticos 
y transform adores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar capacidades que ayuden a interpretar fenomenos 
qufmicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los consensuados por la 
comunidad cientifica. Para que estas expectativas se concreten, la ensenanza de esta unidad curricular 
debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion hist6rica de la evolucion de 
los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que, dichos 
conocimientos participan, las cuestiones €lUcas que subyacen en su aplicacion, el impacto de esos 

saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la ,perspectiva de genero. 

Cbn el fin de dar respuesta a las necesidades especificasde'esta unidad curricular, el formato 
asignatura puede ser complementado con actividades de,laboratorio, trabajo de campo, actividades 
ludicas, analogfas, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de ensenanza. Sabemos que; 
estas estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse 
de la formacion docente. Permiten gener!i3r un vinculo entre ellia estudiante y su futura profesi6n, 

vivenciando diferentes practicas de ensenanza y de evaluacion . 

De este modo, la evaluaci6n puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no s610 ala 
aprobaci6n de la unidad curricular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas de enserianza y , 
los procesos de aprendizaje ocurridos. E~to permitira que los futuros profesores, desde su formaci6n 

inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas consu practica profesional docente. Se recomienda 
desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado, Didactica de laQUfmica, Laboratorio de 
Ensen,anza de la Quimica y Practica Prafesional Docente; asi como con otras unidades curriculares de 
la, formaci6n especifica. 

Bibliografia recomendada: 

Atkins,P. W. Qufmica Fisica. 63 Ed. EdieionesOmega S. A.' Barcelona 1999, 

Castellan G.W Fisicoquimica - Addison-Wesley. Iberoamericana, USA,1987. 

Levine, I. Fisicoqufmica, Me Graw Hill, 1989. 

Whitten, K.W. Qufmica 88 Ed.Cengage Learning.Mexieo.2009. 
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25~- Quimica Experimental UI 

Campo: Formaci6n Especffica 

Formato: Laboratorio 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el diseno curricular: 3° ario 

Distribuci6n de la carga horaria: 4hs. catedra (2hs 40min) " 128hs. catedra total (85hs 20min) 

Perfil docente: Profesor/a de Qufmica 0 Profesional de Ciencias Qufmicas 0 afines con experiencia en 
la enser'ianza de laboratorios de ·Qufmica ' 


Designacion del docente: 5hs catedra 


Finalidad formativa: 


En Qufmica Experimental III, se realizaran actividades que faciliten el analisis de las marchas de aniones 
y cationes, como asr las tecnicas analiticas, y el analisis de las variables ffsico - quimicas que 
intervienen en un proceso. Se sugiere acompar'iar el uso de las TIC con el fin de favorecer procesos de 
modelizaci6n y argumentaci6n, a traves de laboratorios virtuales y ademas considerar el uso de las 
aulas virtu ales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

Es importante considerar que se debe mantener una profunda articulaci6n con Quimica Analftica y. 
Fisico - Quimica, con el.fin de relacionar de manera eficiente la teorfa y la practica. EI proyecto del 
docente puede prever hasta un 20% del tiempo de cursada en instancias no presenciales destirwdas a 
la profundizaci6n te6rica y realizaci6n de informes de laboratorio. . 

Se espera que ellia estudiante logre: 

Reconocer ala actividad experimental como el proceso esencial de las ciencias naturales para 
la contrastaci6n de los modelos cientfficos con la realidad bajo estudio, validados a traves del 
contexto socio hist6rico. 

Desarrollar habilidades manuales y cognitivas sobre el uso de los materiales, reactivos, ' 
aparatos y tecnicas de analisis en 1a quimica analftica y analisis de procesos ffsico"quimicos, 
asf como los alcances, limitacionesy riesgos que permitan el desarrollo de experimentos .! 05 
originales quetengan una base cientifica, promoviendo la investigaci6n. 

R~lacionar en la practica los com;:eptos adquiridos en la teorfa, fomentando el desarrollo de 
habilidades de observacion, formulaci6n de preguntas y razonamiento que permitan modelizar 
argumentaciones que expliquen los fen6menos analizados experimental mente. 

Interpretar y comunicar los resultados obtenidos a traves de informes que contengan 
conclusiones finales de un trabajo de manera organizada y comprensible para terceros. 

Ejes de contenidos: 

- Velocidad de Reaccion y cinetica quimica: qufmica de superficies y polarimetria 

Calorimetria, Termometria y termodinamica 

Equilibrio y electroquimica 

Estandares y. calibraci6n en analisis cualitativo y cuantitativo. 

Reactivos analiticos:. marcha e identificaci6n de aniones y cationes. 

Formaci6n de complejos: complejometria y valoraci6n con EDT A. 

Principlos del anal isis cuantitativo: valoraciones por precipltaci6n y metodosde analisis 

Orientaciones parala ensenanza. 

La enserianza debe construir puentesargumentativos que posibiliten la comprension de los modelos y 
teorias cientificas con las que se interpretan los fen6menos en estudio. Las estrategias de enserianza 
que intentan establecer dichos puentes deben promover capacidades orientadas con el trabajo 
experimental. Se sugiere la descripcion con un vocabulario adecuado, la formulaci6n de hip6tesis, el 
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diseno de estrategias para resolver situaciones problematicas como estrategias de ensenanza de esta 
unidad curricular. fortalecien'do el pensamiento reflexivo, creativo y critico. 

La ensenanza de esta unidad curricular debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la 
interpretacion historica de la evolucion de los conocimientos. las interacciones entre ciencia. tecnologfa; 
y sociedad en las que dichos conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su 
aplicacion. el impacto de esos saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la 
perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato ' 
Laboratodo, puede ser enriquecido con explicaciones teoricas, trabajos de campo. actividades ludicas, 
analogias. modelizaciones y simulaciones ~ntre otras estrategias de ensenanza. Sabemos que estas 
estrategias facilitan los prbcesos de aprendizaje. pero adquieren una mayor importancia al tratarse de 
la formacion docente. Permiten generar un vinculo entre eilia estudiante y su futura profesion, 
vivenciando diferentes practicas de ensenanza y de evaluacion. 

Las estrategias implementadas deberan contemplar la posibilidad de disenar propuestas de trabajo, 
modelizar, corregir y volver a disef'\ar nuevas propuestas, que evidencien la profundizaci6n realizada ' 
tanto desde el marco te6rico conceptual como experimental. De este modo, la evaluaci6n puede ser 
comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo ala aprobacion de la unidad curricular sino 
generando la autoreflexion sobre las practicas de ensef'\anza y los procesos de aprendizaje ocurridos. 
Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde. su formacion inicial, fortalezcan actitudes 
reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se recomienda desarrollar propuestas de 
trabajo articulado e integrado. Didactica de la Quimica, Laboratorio de Ensenanza de la Quimica y 
Practica Profesional Docente; as! como con otras unidades curriculares de la formacion especffica. 

Bibliograffa recomendada: 

Skoog, D. A., West D. M.; Holler, F. J., Crouch R. (2005) Fundamentos de Qufmica Analitica. 8a 

ed. Ed. Thomson-Paraninfo. Madrid. 

KolthoffI.M., E.B.Sandell, E.J.Meehan, Stanley Bruckenstein (1979) AnaJisis Quimico 
Cuantitativo. 6a Edicion 

Harris D. E (2001) Ana/isis quimico cuantitativo. 2° Edici6n. Ed. Reverte. 

,;','

'.::\21t:~~~I~·:~¢(tl:&a:d~;J~)l~;iiffl;l¢~:::~L::·.i:;./'i.':, 
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Campo: Formacion Especffica 

Formato: Taller 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en e/ diseflo curricular: 3° ana 

Distribuci6n de /a carga horaria: 4hs. catedra (2hs 40min) - 128hs. catedra total (85hs 20min) 

Perfil docfmte: Se debe conformar una pareja pedagogica con un/a profesor/a de Quimica (0 Profesional 
de Ciencias Quimicas 0 afines) con experiencia en la ensenanza en la Escuela Secundaria; y un/a 
profesional en Clencias de la Education, 0 profesor/a' que acredite postitulacion en el campo de la' 
Ensenanza de las Ciencias Naturales. 

Designacion del docente: 5hs horas catedra cada uno/a (Total: 10hs) 

Finalidad formativa: 

En esta unidad curricular se profundizan y retoman los aspectos desarrollados en Didactica de la 

Quimica I y Problematicas Contextualizadas de las Ciencias Naturales. Se identifican y delimitan 
contextos de investigacion en el campo de la didactica de la quimica con la intencion de prom over 
modelos alternativos de ensenanza. Estos modelos de ensenanza de la quimica se orientan a las 
actuales modalidades que se promueven en la Educacion Secundaria. generando propuestas de 
ensenanza, aprendizaje y evaluacion coherentes con el actual Diseno Curricular de la Provincia del 
Chubut para el cicio orientado. 

Este Taller se encuentra estrechamente articulada con la Pnktica Profesional Docente III, 
particularmente en aquellos contenidos que vinculan' la teo ria y las practicas de ensenanza. Es 
importante tambien, considerar la articulacion con Laboratorio de Ensenanza de la Quimica e 
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Investigacion en Ensenanza de la Quimica, dado que aporta los contenidos. Con el fin de favorecer 
procesos de modelizacion y argumentacion, 'se sugiere ell!SO de las TIC y ademas considerar el uso de 
las aulas virtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD, 

Se espera que eilia estudiante logre: 

Adquirir habilidad en la organizacion, secuenciacion y jerarquizacion de contenidos, a partir del 
desarrollo de disenos aulicos que permitan alcanzar un cambio conceptual y metodologico para 
determinados contenidos de quimica. 

Analizar criticamente el desempeno habitual del docente en el aula y en el laboratorio de 
Qufmica, con el' fin de diseriar J3ctividades experimentales sustentadas en una vision 
constructivista y significativa del aprendizaje de la quimica. 

Propiciar la elaboracion de controversias, a partir del analisis de situaciones problematicas 
contextualizadas como forma de trabajo habitual en las clases de quimica, a partir de incorporar 
los aportes del enfoque Ciencia, Tecnologra y Sociedad como estrategia para facilitar el 
aprendizaje significativ~. 

Reflexionar sobre la necesidad de un cambio conceptual y metodologico que facilite el 
acercamiento de los alumnos hacia el aprendizaje de la quimica. 

Ejes de contenidos: 

EI conocimiento qufmico - pedagogico: diferentes estructuras de conocimiento presentes en las 
distintas ramas de la quimica. 

Planificacion de la Enserianza de la Quimica: modelizaclon y resolucion de situaciones de 
enselianza desde una perspectiva contextualizada. 

Gestion de la clase de Quimica: Estrategias de enserianza, actividades y recursos. Uso de las: 
TIC 

Las controversias como estrategia didactica en la enserianza de la quimica: articulacion con la 
resolucion de situaciones problematicas. 

Organizacion del trabajo escolar: intervenciones en la dinamica grupal 

La evaluacion de proceso: procedin;1ientos y actitudes presentes en la enserianza de la didactica 
de la quimica. Evaluacion de aprendizajes.. Construccion de criterios, indicadores e 
instrumentos. Elaboracion y uso de rubticas de evaluacion 

Elaboracion de propuestas de enserianza dela quimica a partir del analisis de situaciones 
problematicas socialmente relevantes: el uso de las controversias en la enserianza de la 
Quimica 

- Apoyo a la inclusion. Proyecto Pedag.ogico Individual 

Orientaciones para la ensefianza. 

La enserianza deb'epromover el analisis de las relaciones del conocimiento cientifico y los modelos de 
ensenanza. Ademas, este analisis permite reflexionar sabre los modos de produccion del conocimiento . 
y su sistematizacion, con el fin de promover en los/as estudiantes la interpretacion de los diferentes' 
modos de ensenar el saber cientifico, la naturaleza de su impacto social y la toma de decisiones como 
ciudadanos informados, criticos y transformadores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar en los/as futures/as profesores/as capacidades 
orientadas a construir en sus estudiantespuentes argumentativos que posibiliten la comprension de los 
mOdelos y teorias cientificas con las que se interpretan los fenomenos en estudio. Las estrategias de 
enserianza que intentan establecer dichos puentes deben promover capacidades orientadas con el 
trabajo experimental, la formulacion de hipotesis, el diselio de estrategias para resolver situaciones 
problematicas fortaleciendo asi el pensamiento reflexivo, creativo y crltico. 

Para que estas expectativas se concreten, la enselianza de esta unidad curricular debe fortalecer el ' . 
diseno de propuestas de enserianza en· contexto, que favorezca: la interpretacion historica de la 
evoluci6n de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que dichos 
conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicacion, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 
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~~, Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato Taller 
...-:..~ 	 puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades ltidicas, 

analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de enserianza. Sabemos que estas c 

estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse de, 
la formacion docente. Permiten generar un vinculo entre el estudiante y su futura profesion, vivenciando 
diferentes practicas de enserianza y de evaluacion. 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo a la 
aprobacion de la unidad c\;lrricular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas'de enserianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los futur~s profesores, desde su formaci6n 
inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practice profesional docente. Se recomienda 
desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Labdratorio de Enserianza de la Quimica y 
Practica Profesional Docente; asi como con otras unidades curriculares de la formacion especifica. 

Bibliografia recomendada: 

Caamario, A. (2011) Ffsica y Quimica. Complementos de Formaci6n Disciplinar. Editorial Grao, 
Barcelona. 

- Van Laere, F. (2011) Ffsicay Qufmica. Didactica y practica docente. Barcelona: Editorial Grao. 

Gordillo, M.M. (comp.) (2009) 'Ciencia, tecnologfa, Sociedad y Educaci6n. Madrid: OEI 

Pozo, J.; Gomez Crespo, M. (1998) Aprender y ensenar ciencia. Madrid: Morata. 

Campo: Formaci6n Especifica 

Formato: Laboratorio 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el diseno curricUlar: 30 ario 

Distribucion de /a carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 
. . 

Perfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 afines con experiencia en :.' 
Ii! 05 el Nivel Secundario y la enserianza de laboratorios de Quimica, preferentemente con Especializacion 

en el Campo de la Ensenanza de las Cie('lcias Naturales. 

Designaci6n del docente: 4hs horas 

Finalidad formativa: 

Se considera el formato de laboratorio, desde el cual se profundizan los contenidos de quimica a 
enseriar, retomando los aspectos desarr611ados en Investigacion Educativa y Didactica de la Quimica I. 
Se propone profundizar los aspectos experimentales y las tendencias actuales sobre los usos del 
laboratorio en la ensefianza de la Qufmica. Paralograrlo, eilia estudiante.debe desarrollar habilidades 
en el diseno, construccion y puesta enpracticapor medio de la experimentacion, de propuestas de. 
eriserianza de la qufmica en la Educacion Secundaria .. Este proceso requiere de poner en juego su 
hip6tesis, disenar y poner a prueba sus propios conocimientos a traves de las experiencias de 
laboratorio. 

Con el fin de favorecer procesos de experimentacion, modelizaci6n y argumentaci6n, se sugiere el uso 
de laboratorios virtuales y diferentes propuestas de el'1serianza de la qufmica a partir del uso las TIC. 
Tambien considerar el usa de las aulas vir!uales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. EI 
prbyecto del docente puede prever hasta ~n 20%) del tiempo de cursada en instancias no presenciales 
destinadas a la lectura, elaboracion de materiales didacticos y realizaci6n de propuestas de ensenanza 
de la Qufmica. 

Se espera que eilia estudiante logre: 

Adquirir habilidad en el diseno y puesta en practica de propuestas de ensenanza de la quimica 
que consideren la actividad experimental como una estrategia de enserianza. 

Analizar criticamente el desempeno habitual del docente en el laboratorio de Quimica, con el 
fin de diseriar actividades experimentales sustentadas en una visi6n constructivista y 
significativa del aprendizaje de la qulmica. 
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Reflexionar sabre la necesidad de un cambio conceptual y metodol6gico que facilite el 

acercamiento de los estudiantes hacia el aprendizaje de la quimica, a partir del diseAo de 
actividades experimentales significativas. . 

Ejes de contenidos: 

Ellaboratorio como espacio del desarrollo de la creatividad: el rol del trabajb experimental en la 
enserianza de la quimica 

EI laboratorio como espacio de investigaci6n escolar: enfoques de la enserianza de la quimica 
centrados en la indagacion experimental. 

La actividad experimental y su evaluacion: analisis de protocolos, confecci6n de diagramas de 
V de Gowin, redes conceptuales, elaboraci6n de informes y guias de trabajo para estudiantes 
con fichas de instrumentacion. 

La actividad experimental y la argumentaci6n de ideas: habilidades cognitivas y comunicativas 
en el contexto de la ensefianza de la qurmica 

Orientaciones para la ensenanza. 

La ensefianza debe construir puentes argumentativos que posiblliten la comprensi6n de los modelos y 

teorfas cientificas con las que se interpretan los fen6menos en estudio y sus diferentes posibilidades de 

ensefianza. Estas estrategias deben promover capacidades orientadas con el trabajo experimental. Se 

sugiere la descripci6n con un vocabulario adecuado, la formulaci6n de hip6tesis, el diseAo de estrategias' 

para resolver situaciones problematicas como estrategias de enserianza de esta unidad curricular: 

fortaleciendo el pensamiento reflexivo. creativo y critico. 


La ensefianza de esta. unidad curricular debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la 

interpretaCion hist6rica de la evoluci6n de los conocimientos. las interacciones entre ciencia. tecnologia 

y sociedad en las que dichos conocimientos participant las cuestiones eticas que subyacen en su 

aplicaci6n. el. impacto de esos saberes e.:1 la vida cotidiana incluyendo estereotrpos sociales y la 

perspectiva de genero. ' ~ 


Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato 
~', ~ 

Laboratorio. puede ser enriquecido con explicaciones teoricas, trabajos de campo, actividades ludicas, 

analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de enserianza. Sabemos que estas 

estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse de 

la . formacion docente. Permiten generar un vinculo entre eilia estudiante y su futura profesi6n, 

vivenciando diferentes practicas de enserianza yde evaluaci6n. 


Las estrategias de ensefianza implementadas deberan contemplar la posibilidad de diseriar propuestas 
de trabajo, modelizar, corregir y'volver a disefiar nuevas propuestas, que evidencien la profundizacion 
realizada tanto desde el marco teo rico conceptual cama experimental. De este modo, la evaluacion 
puede ser comprendida como un praceso formativo, orientado na solo a la aprobacion de la unidad 
curricular sino generando la autoreflexi6n sobre las practicas de enserianza y los procesas de 
aprendizaje acurridos. Esto permitira que .Ios/as futuros/as profesares/as, desde su formaci6n inicial" 
fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica prafesional docente. Se recomienda' 
desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado can Didactica de la Quimica y Practica ' 
Profesional Docente; asi como con otras unidades curriculares de la formaci6n especifica. 

Bibliograffa recomendada: 

- American Chemical Society (2004) QuimCom. Qufmica en la Comunidad. Editorial Adissan 
Wesley. Estadas Unidos 

Porlan, R. '(1993) Constructivismo y Escue/a. Haciaun modelo de ensenanza-aprendizaje 
basado en la investigaci6n, Sevilla: Diada. 

\': . 
Caamalio, A (2011) Ffsica y Quimica. Complementos de Formaci6n Disciplinar. Editorial Grao, ' 
Barcelona. 
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Campo: Formaci6n en la Practica Profesional 

Formato: Practicas Docentes 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el disefio curricular: 3° alio 

Distribucion de la carga horaria: 8hs. catedra (5hs 20min) - 256hs. catedra total (110hs 40min). EI 60% 
de esta carga horaria corresponde a actividades formativas 'en las escuelas asociadas 

Perfil docente: Se debe conformar un equipo, con un/a prOfesor/a de la disciplina que acredite formacion 
continua en laenselianza de la Qurmica; un/a profesorl 0 licenciado/a en Ciencias de la Educaci6n; y 
uri/a profesor/a de Educaci6n Especial. En todos los casas se debe priorizar la experiencia e8 el Nivel 
Secundario. 

A los fines de garantizar un trabajo tutorial y de acompaliamiento a los estudiantes, se recomienda que 
al superar los 12 (doce) estudiantes, se incorpore un docente mas al equipo. 

Designacion del docente: 9hs horas catedra cada uno/a (Total: 27hs) 

Finalidades formativas: 

Esta unidad curricular articula la propuesta de formaci6n de tercer alio; y supone una profundizaci6n dei 
abordaje en el aula como espacio privilegiado para la ensenanza. Con una idea de recursividad, se 
propone retomar el acercamiento a las practicas docentes. focalizando en el diseno y gestion de'la ' 
enselianza como practica social e intencional. conformada de manera singular a partir de las decisiones 
que el docente toma sobre las formas de relacion con el contenido escolar. 

Eilia futurola docente construye su identidad' como un profesionar de la ensenanza, Un sujeto 
transformador que crea condiciones para el aprendizaje y produce oportunidades para la construcci6n 
del conocimiento en el aula. La experiemcia en escenarios profesionales reales es el criterio 
estructurante de esta instancia; y por ello se deben ofrecer oportunidadespara la recuperaci6n y 
articulaci6n de saberes disciplinares y didacticos con la cultura escoJar inclusiva, la complejidad del , 

~ :", 

trabajo docente, y la realidad de los adolescentes y j6venes sujetos de derecho y del aprendizaje. ,i " 05I I 

Se espera que las experie'ncias formativas esten' estructuradas a partir del diseno, la gestion y la 
evaluacion de propuestas de ensena[lza en situaciones reales. ASimismo, la practica y el estudio sobre 
la gesti6n de la clase deberfan permitir el desarrollo de estrategias comunicativas y de coordinacion de 
grupos de aprendizaje. 

E;.n el mismo sentido, es preciso recuperar el analisis y la puesta en practica de oportunidades para el 
trabajo en parejas pedag6gicas con sus companeros/as; favoreciendo una construcci6n colaborativa 
sabre la practica y el trabajo docente 

Finalmente, la reconstruccion crftica y sistematica de la experiencia, individual y colectiva, se considera 
una instancia fundamental en la formaci6n. La propuestadebe brindar el espacio para la socializacion·,. 
el analisis reflexivo y la construccioncolaborativa de significados. , 

Ejes de contenidos 

Enselianza en la diversidad y distintas modalidades de aprendizaje. Sujetos, trayectorias y 
grupos de aprendizaje en la Escuela Secundaria. Configuraciones subjetivas e identidades 
juveniles en la institucion escolar. Proyecto Pedagogico Individual: estrategias metodol6gicas y 
organizativas para enseliar a alumAos y alumnas con discapacidad. 

Planificacion de propuestas de enselianza. Diseno de' secuencias didacticas. Uso de 
herramientas y recursos TIC. 'Evaluacion de la enselianza: diagnostico, proceso y resultado. ," , 
Articulaclon con los ejes de laEducaci6n Sexual Integral 

Gesti6n de propuestas de ,enseiianza. Espacios, tiempos, recursos y comunicacion en la 
ensenanza. La enselianza en Parejas Pedag6gicas 

Reflexion sobre la practica: Escrituras pedagogicas. Sistematizacion, registro y reconstruccion 
critica de las experiencias escolares . 
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Organizacion de las experiencias formativas. 

En continuidad con el proceso de inserci6n progresiva de los/as estudiantEils en la practica profesional, 
se propone una unidad curricular en la que se articulen las experiencias en la escuela, los momentos 
dedicados al trabajo reflexivo, y todas las Unidades Curriculares que se desarrollan en el tercer ano; 
para visibilizar y analizar las multiples dime~siones que configuran la tarea docente 

Actividades a realizar en el instituto. Es el ambito que permite el desarrollo conceptual y la contrastaci6n 
de la teoria a la luz de las experiencias vivid as en la escuela. Se propone un espacio destinado a la 
articulaci6n con otras unidades curricularesque permita la reflexion sobre la practica. la socializacion, 
la discusi6n grupal y el trabajo colaborativo. En este sentido, se vuelve un aspecto muy importante el 

estudio y producci6n de propuestas y materiales que incluyan la utilizaci6n de TIC. 

Ateneos Didacticos: Se proponen como espacios de trabajo integrador entre las distintas unidades 
curricula res, e incorporando la participaci6n de las Escuelas Asociadas. Remiten a la presentaci6n de 

estudios de casos y admiten el abordaje de problematicas relacionadas con la practica profesio~al. Se 
stigiere disenar los Ateneos articulando con las unidades curriculares del cicio, y con, instancias de 
implementaci6n mensual. 

Como parte de esta actividad en el Instituto, los/as estudiantes deben trabajar en la construcci6n 
de un Cuaderno de Formacion que permita una evaluacion y autoevaluaci6n integral. Este 
instrumento deberfa facilitar la revision de su trayectoria y articular los aprendizajes de los tres, 
campos formativos, durante los cuatro anos de la carrera: Puede utilizarse como lineamiento de 
acreditacion de la unidad curricular, y constituye un recurso para articular la secuencia' y; 
progresi6n del acercamiento a la practica profesional. 

Actividades a realizar en la Escuela Asociada: Las actividades ,a realizar en la escuela deben incluir la 
elaboraci6n de evaluaciones diagn6sticas institucionales y del grupo - c1ase, experiencias de 
en'senanza en Parejas Pedag6gicas; y actividades diversas de observaci6n y ayudantias en contextos 
au/icos y/o no aulicos con un minima de 120hs catedra a 10 la'rgo del ano. 

Practicas de Ensenanza: Ademas, eilla estudiante debe completar el diseno e implementacion 
de clases 0 secuencias didacticas, tanto en el Cicio Basicocomo en el Cicio Orientado de la 
Escuela Secun,daria (se sugiere organizar el trabajo por cuatrimestres); con un minima de 10 
(diez) horas catedra en cada uno. 

Es la etapa que deberia'permitir la integraci6n de todoel recorrido formativo y el momento para cerrar 
la formaci6n inicial en el desarrollo de capacidades profesionales; pero apuntando al inicio de un nuevo 
proceso de formacion continua. La instancia de Residencia como dispositiv~ articulador de la propuesta 
curricular y experiencia significativa para la construcci6ndela identidad docente deberia dar coherencia 
al trabajo para este a rio. En ese sentido, se pueden considerar los siguientes criterios: 

EI trabajo integrado y sistematico a'lrededor de lograr una sintesis de todo el recorrido formativo, 
articulando los saberes construidos y autoevaluando el proceso. 

, 
La construcc/on de cierta identidad docente a partir de asumir en toda su complejidad la 

experiencia en escenarios profes/onales reales 

La interpelacion a la responsabilidad, el compromiso y el pensamiento crftico como factores 
necesarios para la cons.truccion de esa identidad profesional 

La identificacion con un campo laboral y academico que permita comprometerse con el propio 
proceso formativo 
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Las Unidades Curriculares que se desarrollan durante e14° ano son: 

29 Filosofia de la Educacion -. AMal' " CFG,' 3 1 4 4 

30 UDI del CFG I ( ..) Cuatr, 'CFG 3 1 4 ,, 
31 UDI del CFG II (**) 'Cuatr CFG 3 1 4 

;"'li Con, Socio tri~t: de la·QtJimica~·<~:·.·:';Atil.'lal~ ..,,',CFE· 3 ; 4 
.. 

·.. ·4 
. :" 

33, Quimica Biol6gica. lI;'!1wili > CFE 4 '1 ,5 

'3'4 Quimica Ambientaf Aflual CFE 4 1 '5 

'35' ,WI del CFE (**) .'Anu~1. : CFE 3 

(') en horas catedra 

(tt) ver capitulo IX, - Unidades de Definicion Insti/ucional 

29.- Filosofia de la Educaci6:i'1 

Campo: Formaci6n General 

Formato: Seminario 

Regimen de cursada: Anual 

I- i 05 	 Ubicaci6n en el diseflo curricular: 4°ano 

Distribuci6n de fa carga horaria: 3hs, catedra (2hs) - 96hs, catedra total (64hs) 

Perfil docente: Formaci6n especifica en Filosofia, con formaci6n continua y/o experiencia en el area de 
la educaci6n. Se recomienda' prior'izar la experiencia ,dotente en el nivel destinatario 

Designaci6n del docente: 4hs horas catedra 

Finafidad formative: 

Pensar filos6ficamente la acci6n educacional y favorecer la practica reflexiva a partir de la pregunta son', 
los estructurantes de esta unidad curricular. La organizaci6n como Seminario debe proponer el estudio 
y la reflexi6n sobre proble'maticas relacionadas con la construcci6n de la propia identidad docente y el 
sentido de las practicas pedag6gicas. Incluye el analisis critleo de los fundamentos de la educaci6n y la 
pregunta por el sentido de la accion de educar 

Ejes de contenidos: 

Filosofia, ciencia y practicaseducativas: caracterizad6n general y relaciones: Filosofia de la 
Educacion. Sus objetos de estudio y 5U relaci6n con la p'ractica educativa. 

La modernidad como proyecto educativo. Las formas de rriodernizaci6n pedagogica: 
humanismo e ilustraci6n, romanticismo y pragmatismo, positivismo y critica. Modernidad y su 
crisis. La configuraci6n del campo de la filosofia de la educacion como pensamiento critlco. 

La acci6n de educar y los fines de la educacion. La accion como campo especifico yautonomo 
. de la reflexi6n filos6fica, "Que significaensenar? "Que significa aprender? 

La cuestion del sujeto de la educacion en los plante os gnoseol6gicos y su relacion con el sujeto 
de la educaci6n; el lugar del sujeto en el pensamiento clasico, moderno y contemporaneo; 
modelos educativos 'asociados. 
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EI problema de la' legitimacion y la verdad en los saberes, en la educaciOn. Relaciones del 
conocimiento con el poder y sus legitimaciones y con la produccion y circulacion de bienes. EI 
conocimiento profesional. La cuestr6n de los criterios de legitimaci6n de los saberes objeto de 
la educaciOn. EI problema de la fundamentaci6n del curriculum. Lo publico como criterio de 
legitimaci6n. Analisis del discurso y el saber 

La atica docente. Identidad docente Concepciones eticas y practicas docentes asociadas: eticas 
formales, aticas materiales, aticas c'entradas en el otro. Universalismo I Relativismo. EI yo y el 
otro: identidad. Autonomia I Heteronomia. Universalismo, particularismo, identidad y 
participaci6n. EI debate atico en el ambito escolar. La educaci6n etica como superadora del 
escepticismo y del dogmatismo 

Dimensi6n polftica de la ensenanza. La opci6n por el compromiso con la educaci6n. La escuela 
como Instituci6n liberadora, reproductiva y uniformalizante. Relaciones del trabajo pedag6gico 
con la autonomra personal y con el dialogo racional. La educaci6n como practica etico politica. : 
La educaci6n en una sociedad democratica y pluralista. Reflexiones en el contexto actual de la 
Provincia del Chubut. 

Qrientaciones para la enseflanza 

Como unidad curricular ubicada al final de la formacion, es importante tender a g'enerar pr'opuestas que .. 
logren replantear, integrar y problematizar saberes y conocimientos trabajados en anos anteriores .. 
Resulta relevante construir fuertes vinculos con las experiencias del campo de la pn3ctica profesional y 
la 'construcci6n de la identidad docente. EI formato de seminario permite el desarrollo de debates 
asumiendo a la filosoffa de la educaci6n como una filosofla practica, y retomando la pregunta como 
motor que posibilita la sospecha.y la desnaturalizaci6n de practicas y discursos. 

Se sugiere disenar la propuesta de la unidad curricular pensando en la profundizaci6n de problemas 
relevantes y el desarrollo de habitidades vintuladas al pensamiento critico. La ensefianza puede incluir 
oportunidades para la indagaci6n, el analisis, la hipotetizaci6n, la elaboraci6n, y la exposicion; y 
promover instancias de intercambio. discusi6n y reflexi6n. Se espera la realizaci6n de producciones 
academicas con diferentes modalidades: exposiciones, coloquios, etc. 

De acuerdo con las intencionalidades de esta unidad, se debe evitar el desarrollo de propue~tas de05 
ensefianza que esUm estructuradas a partir de un recorrido conceptual y/o historico por la filosofia 
general. 

Bibliografia recomendada: 

Cullen, C. (1997) Crftica de las razones de educar. Bs.As. Paidos. 

Fernandez Moujan, I. y otras (2013) Problemas contemporaneos en Filosoffa de la Educaci6n. 
Un recorrido en 12lecciones. Novedades Educativas, Buenos Aires 

Frigerio, G. y Diker, G. (2008) Educar: posiciones acerca de 10 comUn. Del Estante, Buenos 
Aires 

Kohan, W. (2006) Teorla y Practica en Filosoffa con ninos y j6venes. Novedades Educativas, 
Buenos Aires 

Obiols, G. (1987) Problemas filos6ficos: anto/ogla Msica de filosofia, Hachette, Buenos Aires . 

.~·~~'~:~f:6rt~xt~~..·~;{)CI:?:.. ~f~.t~!~~~e~6'~~~~·)~~~~:Q~ui.m'i;ca·' :,. 
' .. 


Campo: Formacion Especifica 


Formato: Seminario 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el diseflo curricular: 40 ano 

Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Profesor/a de Qulmica. con orientacion 0 postitulacion en el campo de la Ensefianza de 
las Ciencias Naturales 0 Epistemologia de las Ciencias Naturales, y/o experiencia en la formaclon 
docente de Nivel Superior. 
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Se. considera el formato de Seminario, desde el cual se fortalece la interpretacion de la construccion de 
conocimiento cientffico, en este caso quimico, como una construccion sodal, en permanente evolucion 
y relativo a los contextos sociales en los que se producen. 

~ 

Para ello, se integran los aspectos fundamentales de la qufmica, desde los aspectos que intervienen en 
la produccion de conocimiento, la metodologia implementada y el contexto en el cual se construyeron 
esos conocimientos. Para ello se deben abordar las diferentes corrientes epistemologicas, los aportes 
de la historiografia qUfmica y las diversas corrientes teoricas que dan una explicacion quimica a los 
fenomenos estudiados. 

Con el fin de favorecer procesos de experimentacion, modelizacion y argumentacion, se sugiere el uso 
de los laboratorios virtuales y diferentes propuestas de ensenanza de fa quimica a partir del uso las TIC. 
Tambien considerar el uso de las aulas virtu ales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. EI. 
proyecto del docente puede prever hasta un 20% del tiempo de cursada en instancias no presenciales" 
destinadas al analisis e interpretacion de textos, elaboracion de materiales didacticos y realizacion de 
propuestas de enserianza de la qulmica. . 

Se espera que ellia estudiante logre: 

Reflexionar sobre el papel de la historia y la epistemologra en el campo de la Quimica y su 
impacto en la enserianza de las ciencias. 

Explicar desde la epistemologla y la filosoffa de la ciencia, los procesos que describen las 
actividades de indagacion y que determinan las formas del conocimiento. 

Destacar la importancia que tiene para la ensenanza de la quimica la construcci6n de una 
imagen social de la actividad cientff!ca, con el fin de elaborar secuencias didacticas coherentes 
desde los marcos conceptuales, didacticos y,epistemol6gicos actuales. 

Valorar las teorias cientificas como instrumentos indispensables para entender que los 
procesos de indagaci6n cientifica Henen como meta la interpretaci6n de fen6menos naturales. 

Ejes de contenidos: ' 
, i· 05 La Quimica como Ciencia F actica Natural: EI rol de la mujer enel desarrollo de la quimica como 

ciencia. 

EI problema del conocimiento cientifico: el rol de la Educaci6n en la construccion de las formas 
de ver el mundo desde una perspectiva de genero. " 

Principales corrientes epistemologicas en Ciencias Facticas: evoluci6n de las construcciones 
epistemol6gicas en Quimica. 

EI rol social de las Ciendas Naturales y de la Quimica: las relaciones Ciencia-Tecnologia
Sociedad en el contexto de la Quimica. 

Historia de la Quimica y de la Ens~nanza de la Quimica en Argentina, 

La funcion social de la Educacion en Quimica: el rol del Educador como acompanante de un 
proceso de modificaci6n de las visiones de mundo y de las representaciones sociales. 

Orientaciones para la ensefianza 

La ensenanza debe promover la comprensi6n de la evolucion del conocimiento cientifico, desde los 
modelos y teorias desde las cuales se interpretan las reacciones y transformaciones de la materia. ' . 
Ademas, esta unidad curricular permite reflexionar sobre los modos de producci6n del conocimiento y 
su sistematizacion, con el fin de promover en los/as estudiantes la interpretacion de la naturaleza del 
saber cientifico, su impacto social y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, criticos 
y transformadores. promoviendo un analisis,desde la perspectiva de genero. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar c'apacidades que ayuden a interpretar fenomenos 
quimicos cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los consensuados por la 
comunidad cientrfica, Para que estas expectativas se concreten, la ensefianza de esta unidad curricular 
debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretaci6n historica de la evoluci6n'de 
los conocimientos. las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que dichos 
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conocimientos participan,'las cuestiones eticas que subyacen en su aplicaci6n, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero, 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato Seminario 
puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades ludicas, 
analogias, modelizaciones y simulaciones !?ntre otras estrategias de enseiianza. Sabemos que estas 
estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse de 
la formaci6n docente, Permiten generar un vinculo entre el/la estudiarite y su futura profesi6n, 
vivenciando diferentes pn3cticas de enseiianza y de evaluacion. 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo a la 
aprobaci6n de la unidad curricular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas de enseiianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su 
formaci6n inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vincu/adas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Practica Profesional Docente 
y con otras unidades curriculares de la formaci6n especifica. 

Bibliografia recomendada: 

Gutierrez Rodil/a, B. (1998) La ciencia comienza con la palabra, Analisis e Historia dellenguaje 
cientifico, Barcelona: Editorial Peninsula. 

" 

Mosquera, C. J. (2000) Analisis hist6rico y epistemol6gico de las representaciones simMlicas 
y la termino/ogla ,qufmica, Implicaciones didacticas. Colombia: Editorial Universidad Distrital 
Francisco Jose de Caldas. 

Kreimer, P (2009) EI cientffico tarnbit;n es un ser humano: la ciencia bajo la lupa; Siglo XXI 
editores, Bs.As. 

Moledo L., Jawtuschenkol., (2008) Cavar los platos: la cienciaque no pudieron matar, Coleccion 
claves para todos, Capital cultural, Bs. As. 

. . 
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Campo: Formaci6n Especifica 

Formato: Seminario 

Regimen de cursada: Anual ' 

Ubicaci6n en el diseflo curricular: 40 ano 

Distribuci6n de la carga horaria: 4h's. catedra (2hs 40min) - 1,28hs. catedra total (85hs 20min) 

Perfil docente: Profesor/a de Quimica, Profesional de Ciencias QLilniicas, Biol6gicas 0 afines con 
experiencia en enserianza de la Quimica, preferentemente en laformad6n docente de Nivel Superior, 

Designaci6n del docente:5hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

La Quimica Biol6gica es la disciplina que estudia los procesos qUimicos que ocurren en los organismos 
vivos, la relaci6n entre la estructura de estos compuestos y la estructura y el funcionamiento celular. 
Finalmente, los distintos mecanismos por los cuales esos compuestos se sintetizan, se incorporan a las 
estructuras celulares 0 se metabolizan, tanto para pr.oducir emergia como para interconvertirse entre 
ellos. Es decir, integra la Qulmica Organica y la Biologia a nivel molecular permitiendo introducir el 
estudio de la quimica de los alimentos. 

Se propone un estudio de la Quimica Biologica entendido de un modo dinamico, dado que se refiere al 
estudio de las reacciones quimicas que caracterizan los procesos metab61icos, complementado con el 
estudio de los componentes de los alimentos: estructura, propiedades y reacciones. 

Es una asignatura dirigida a promover en los/as futuros/as docentes capacidades para atender la 
ensenanza de la disciplina, favorecer una actitud investigadora y reflexiva de su practica profesional y 
configurar un perfil profesional que les permita participar en un mundo cambiante. 

EI estudio de la inmensa cantidad de compuestos organicos y biomoleculas es fundamental para la 
comprension de los procesos naturales. EI docente de quimica necesita tener una solida base el") la 
comprensi6n de esta rama de la quimi..ca para poder transmitir conceptos claros y exactos, con alto., 

- 76



Republica Argentina 

PROVINCIA DEL CHUBUT 


Ministerio de Educaci6n 

PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN QUiMICA 
ANEXO I 

contenido didactico ya que se trata de explicar procesos moleculares, comprobables a ve'ces solamente 
p~r experiencias de laboratorio. Esto permite acercar a los futuros docentes a todos los productos y 
procesos cotidianos, fisiologicos e industriales relacionados con esta disciplina. 

Se ,sugiere acompanar el uso de las TIC con·el fin de favorecer procesos de modelizacion y mecanismos 
de'reaccion, asi como laboratorios virtuales. Tambiem considerar el uso de las aulas virtuales que se 
pueden solicitar en cad a uno de los ISFD. AI menos e120% de la carga horaria debe estar destinado al 
trabajo experimental. Por otra parte, es importante considerar que se debe mantener una profunda 
articulaci6n con Quimica General y Qulmica Organica. 

Se espera que eilia estudiante logre: 

Construir los conocimientos fundamentales sabre los principios basicos de la quimica biologica. 

Comprender a la Quimica Biologica como herramienta de interpretacion, organizacion y 
comprension de los procesos biologicos y las estructuras de los seres vivos. 

Valorar ala Qulmica Biol6gica como herramienta de int~rpretacion, organizacion y comprension 
de los procesos biologicos, ecologicos, tecnol6gicos e industriales, complementando 10 visto en 
Quimica General, Inorganica y Organica. 

Ejes de contenidos: 

Revision de las principales biomoh~cufas organic~s. 

Estructura, mecanismo de acci6n y cinetica enzimatica: bioenergetica y metabolismo. 

Procesos catabolicos y biosfntesis de las principales biomoleculas. 

Quimica de los alimentos: macro y micronutrientes, aditivos y modificaciones , . 

Orientaciones para /a enseflanza 

La enserianza debe promover la comprensi6n de la evolucion del conocimiento cientrfico, desde tes 
" 
.I 

. 

modelos y teorias desde las cuales se interpretan las reacciones biol6gicas y sus transformaciones a 
p~rtir de los alimentos. Ademas, esta unidad curricular permite reflexionar sobre los modos de 
produccion del conocimiento y su sistematlzaclon, con el fin de prom over en los/as estudiantes la05 
interpretacion de la naturaleza del saber cientifico, su impacto social y la toma de postura ante ellos .. ,,"".... 
como ciudadanos informados, criticos y transformadores, promoviendo un analisis desde la perspectiva 
de genero. 

Este tratamiento conlleva la posibilidadde desarrollar capacidades que ayuden a interpretar fen6menos 
de la quimica biologica cotidianos utilizando modelos progresivamente mas cercanos a los 
consensuados por la comunidad cientffica. Para que estas expectativas se concreten, la ensenanza de 
esta unidad curricular debe fortalecer un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion' 
historica de la evoluci6n de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en 
las que dichos conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicaci6n, el impacto 
de esos saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato Seminario 
puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades ludicas, 
analogias, modelizaciones y simulaciones. 'entre otras estrategias de ensenanza. Sabemos que estas 
estrategias facilitan los procesos de apre~dizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse de 
la formaci6n docente. Permiten generar un vinculo entre eilia estudiante y su futura profesi6n, 
vivenciando diferentes practicas de ensenanza y de evaluaci6n. 

De este modo, la evaluaci6n puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo a la . 
aprobaci6n de la unidad curricular sino generando la autorreflexion sobre las practicas de ensenanza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su 
formaci6n inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su pract,ica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e· integrado con Practica Profesional Docente 
y con otras unidades curricula res de la formaci6n especifica. 

Bibliografia recomendada: 

Lehninger, AL, Nelson, D.L. y. Cox, M.M. (2005) Principios de Bioquimica. Editorial Omega, 40 

edici6n. 

Baudi, S. (2006) Quimica de los Alimentos. Editorial Pearson, 40 edici6n. Mexico. 
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,.~I' ,,~~ , Blanco, A. (2007) Qulmica Siol6gica. Editorial EI Ateneo, 8° edicion. 


~ Rembado, M., Sceni, P (2009) La Qulmica de los Alimentos. Colecci6n las Ciendas Naturales' 
y la l\J1atematica, 10 edici6n. Ministerio de Educaci6n de la Nacion. Instituto Nacional de 

.I 

Educacion Tecnologica. 
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Campo: Formaci6n Especffica 

Formato: Seminario 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicacion en el disefio curricular: 4° ana 

Distribucion de la carga horari~: 4hs. catedra (2hs 40min) • 128hs. c~tedratotal (85hs 20min) 

Perfil docente: Profesor/a de Quimica 0 Profesional de Ciencias Quimicas 0 aflnes con experiencia en 
enserianza de la QUimica, preferentemente en la formaci6n docente de Nivel Superior, 

Designacion del docente: 5hs horas catedra 

Finalidad formativa: 

Ante los avances cientificos y tecnologicos 'de nuestra epoca, se hace necesario brindar a los/as 
futuros/as profesores/as de quimica las herramientas necesarias para comprender el impacto ambiental 
que produce la actividad cientifica'. De est-e modo, la unidad curricular Qufmica Ambiental aporta'el 
estudio de los procesos naturales terrestres enel aire, agua y suelo, Este estudio se compiementa con 
el analisis del impacto ambiental que generanlos procesos de obtencionde materiales tecnologicos 
tanto tradicionales como modernos, y sus implicaciones tanto sociales como ecol6gicas de la obtenci6n 
de las materi~s primas necesarias y su posterior industria/izacion. 

Es decir, se profundiza el estudio de los aspectos,quimitos relativos a los problemas que los seres 
humanos han creado en el ambientenatural, permitiendo el estudiode la quimica de los materiales y , 
su, impacto. De este modo se amplia el estudioa los materiales comunes, que podemos observar en05 cualquier contexto: polimeros, ceramicos, metales, cementos y adhesivos entre otros, siempre desde ,: 
una perspectiva ambiental. 

Se destaca la importancia del conocimiento sabre como, cuando y por que se distribuyen los elementos 
quimicos en la Tierra, fuente de materias primas. Asimismo, la interdisciplinariedad a la que se ha 
arribado en la actualidad, por problematicas ambientales"hacen indispensables estos conocimientos en 
laJormaci6n de los futuros. profesores de quimica. 

Se sugiere acompanar el usa de las TIC con el fin de favorecer procesos de modelizaci6n y mecanismos ' 
de reaccion, as! como laboratorios virtu ales. Tambien considerar el uso de las aulas virtuales que se 
pueden solicitar encada uno de los ISFD, AI menos el 20%' de la carga horaria debe estar destinado al 
trabajo experimental. Por otra parte, es importante considerar que se debe mantener una profund<;l 
articulacion con Quimica Inorgllinica, Quimica Organica, .Quimica Analitica y Fisico - Qulmica. 

Se espera que el estudiante logre: 

Construir los conocimientos fundamentales sobre los principios basicos de la qufmica ambiental. 

Comprender a la Quimica Ambiental como herramienta de interpretacion, orgariizaci6n y 
comprensi6n de los procesos am~ientales y surelacion con los seres vivos. 

- Valorar a la Quimica Ambiental como herramienta de interpretacion, organizacion y 
. comprensi6n de los procesos ecor6gicos, tecnologicos e industriales, complementando 10 

analizado en Quimica General, Inorganica y Organica. 

Ejes de contenidos: 

Introducci6n a la quimica ambiental: combustibles fosiles y energia nuclear. 

Quimica de la Atmosfera: quimica del aire a nivel del suelo y contaminacion del aire. 

Qulmica de la Hidrosfera: aguas ni3turales, suministros, contaminaci6n de aguas y purificaci6n 
del agua contaminada. 
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Quimica de la Utosfera: cicio del carbona organico e inorganico. Oxigeno y vida: tierra aerobica. 

Quimica de la Blosfera: nitrogeno y~producci6n de alimentos. Biorremedaclon 

Efectos ambientales de la ciencla de los materiales: estructura cristaliri'a, metales, polimeros, 
ceramicas, materiales de construccion, adhesivos y derivados del petroleo. 

Orientaciones para /a ensefianza 

La enseiianza debe promover la comprensi6n desde la practica de los diferentes fen"6menos naturales 
desde los cuales se interpretan las interacciones entre seres vivos y su ambiente, EI estudio de estas 
interacciones permite realizar pequeiias investigaciones en el aula donde se pueden poner en practicas 
las diferentes metodologias cualitativas. Asi, ~e promueve en los/as estudiantes la interpretaci6n de la 
naturaleza del saber pedagogico y cientifico, su lmpacto social y la toma de postura ante ellos como 
ciudadanos informados, criticos y transform adores. 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar capacidades que ayuden a interpretar modelos 
de enseiianza fortaleciendo un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretaci6n hist6rica de la 
evoluci6n de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que dichos , 
conocimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicaci6n, el impacto de esos 
saberes en la vida cotidiana incluyendo estereotipos sociales y la perspectiva de genero. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especlficas de esta unidad curricular, el formato seminario 
puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades ludicas, 
analoglas, modelizaciones y simulaciones ·entre otras estrategias de ensenanza. Sabemos que estas 
estrategias facilitan los procesos de aprendizaje, pero adquieren una mayor importancia al tratarse de 
la formaci6n docente. Permiten generar un vinculo entre eilia estudiante y su futura profesion, 
vivenciando diferentes practicas de enserianza y de evaluaci6n .. 

De este modo, la evaluacion puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no solo a la 
aprobacion de la unidad curricular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas de enseiianza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos, Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su 
formaci6n inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Practica Profesional Docente 
y con otras unidades curriculares de la for~aci6n especifica. 

Bibliografia recomendada: 

Baird, C. (2010) Qufmica Ambiental. Editorial Reverte. Buenos Aires. 

Spiro, T. y Stigliani, W. (2004) Qulmica Medioambienta/. Pearson Educaci6n SA Madrid. 

Callister, W. (2002) Introducci6n a la ciencia e ingenierfa de losmateriales. Ed. Reverte. 

Smith, W. y Hashemi, J. (2006) Fundamentos de la ciencia e ingenierfa de los materia/es. Mc 
Graw Hill Ediciones. 

Campo: Formacion Especifica 

Formato: Seminario 

Regimen de cursada: Anual 

Ubicaci6n en el diseflo curricular: 4° aria 

Distribuci6n de la carga horaria: 3hs. catedra (2hs) - 96hs. catedra total (64hs) 

Perfil docente: Se debe conformar una pareja pedag6gica can un/a Profesor/a de Quimica 0 Profesianal 
de Ciencias Qufmicas, que acredite formaci6n continua y/a experiencia en Enseiianza de la Qufmica 
y/o Investigacion Educativa; y un/a Profesor/a de Quimica ylo Fisica, con experiencia en Nivel 
Secundario 

Designad6n del docente: 4hs haras catedra cada uno/a (Total: 8hs) 
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Finalidad formativa: 

Se considera el formato de Seminario, desde el cual se profundizan los contenidos de quimica a 
ensenar, retomando los aspectos desarrollados en las unidades curriculares Laboratorio de Enserianza 
de la Quimica, Didactica de la Quimica e Investigacion Educativa. 

Para la formaci6n de los/as futuros/as profesores/as de Quimica es necesario tener en cuenta, por un 
lado, los continuos avances que en el campo de la investigacion tiene la disciplina y por el otro, los 
profundos cambios que la investigacion epucativa ha introducido en la enserianza de las' ciencias 
naturales en los ultimos veinte arios 

Atento a todo esto, es que la seleccion de contenidos que S8 proponga y su secuencia particular, 
deberan estar orientados hacia la apropiacion de criterios practicos y metodologicos que permitan 
ge'nerar un proceso de indagacion que se pueda sistematizar, como un primer acercamiento a la 
investigacion en el campo de la Enserianza de la Quimica. AI finalizar el proceso se podra evaluar el 
impacto en los marcos conceptuales vigentes, los criterios para la seleccion y analisis de los ejes de 
contenidos, la ,contextualizacion de los contenidos a una problematica local y los criterios de evaluacion. 

~ 

Con el fin de favorecer procesos de modelizacion y argumentacion, ,se sugiere el uso de las TIC y 
ademas considerar el uso de las aulas virtuales que se pueden solicitar en cada uno de los ISFD. 

Se espera que eilia estudiante logre: 

Valorar los resultados y propuestas de trabajos de investigaci6n de una manera crltica, 
refiriemdose tanto a las fuentes de la quimica como a las de su ensenanza, a partir del analisis,. 
tecnicas y herramientas mas frecuentemente utilizadas en la Investigacion en Enserianza de la 
Quimica. 

Comprender las estructuras conceptuales de la Qulmica, asi como sus' procesos de 
modelizacion y argumentacion, con el fin de interpretar las tendencias actuales sobre la 
Investigacion en la Enserianza de la Quimica, y sus relaciones con el aprendizaje, la ensenanza, 
el curriculo, el contexto, la evaluacion, entre otros. 

Construir propuestas de enserianza de la qulmica, considerando los aportes del proceso de 
generacion de conocimiento en la Qulmica y la actividad experimental, reivindicando lei 
construcci6n del saber escolar. 

Ejes de contenidos: 

Modelizacion en Qufmica y su impacto en la investigacion en ensenanza de la Quimica. 

Analisis critico al "metodo cientifico"; metodologlas cualitativas propias de produccion de 
conocimiento en el campo de la Ensenanza de,la Qulmica. 

Tendencias actuales de Investigaci6n en Enserianza de la Quimica. 

Perspectiva historica en la Investigaci6n en Enserianza de la Quimica: asociaciones Nacionales 
y Regionales 

Orientaciones para la ensefianza 

La enserianza debe promover la comprension desde la practica de los diferentes modelos desde los 
cuales se interpretan las reacciones y transformaciones de la materia. Ademas, estos modelos permiten 
realizar pequerias investigaciones en el aula donde se pueden poner en practicas las diferentes 
metodologias cualitativas, a partir de las cuales se produce conocimiento sobre la enserianza de la 
qurmica. De este modo, se promueve en los/as estudiantes, la interpretacion de la naturaleza del saber 
pedag6gico y cientifico, su impacto social y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, 
criticos y transformadores. ' 

Este tratamiento conlleva la posibilidad de desarrollar capacidades que ayuden a interpretar modelos 
de enserianza fortaleciendo un aprendizaje en contexto, que favorezca la interpretacion hist6rica de la 
evoluci6n de los conocimientos, las interacciones entre ciencia, tecnologia y sociedad en las que dichos 
conOcimientos participan, las cuestiones eticas que subyacen en su aplicacion, el impacto de esos 
saberesen la vida cotidiana incluyendo 'estereotipos sociales y la perspectiva de, genero. 

~ , 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades especificas de esta unidad curricular, el formato seminario 
puede ser complementado con actividades de laboratorio, trabajo de campo, actividades ludicas, 
analogias, modelizaciones y simulaciones entre otras estrategias de ensenanza. Sabemos que estas', 
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la formaci6n docente. Permiten generar un vinculo entre ellia estudiante y su futura profesi6n, 
vivenclando diferentes pn3cticas de ensefianza y de evaluaci6n. 

De este modo, la evaluaci6n puede ser comprendida como un proceso formativ~, orientado no s610 a la 
ajJrobaci6n de la unidad curricular sino generando la autorreflexi6n sobre las practicas de ensenanza y 
los procesos de aprendizaje ocurridos. Esto permitira que los/as futuros/as profesores/as, desde su 
formaci6n inicial, fortalezcan actitudes reflexivas vinculadas con su practica profesional docente. Se 
recomienda desarrollar propuestas de trabajo articulado e integrado con Practica Profesional Docente 
y con otras unidades curriculares de la formaci6n especifica. 

Bibliograffa recomendada: 

Aduriz - Bravo, A. (2005). Una introduccion a la naturaleza de la ciencia. La epistemologia en 
la ensenanza de las ciencias naturales. Fondo de Cultura Econ6mica, Buenos Aires. 

Caamano, A. (2011) Fisica y Quimica. Complementos de Formaci6n Disciplinar. Editorial Grao, 
Barcelona. . 

Ca~as Luque, M. et al. (2011) Fisica y Quimica. Investigaci6n, innovaci6n y buenas practicas. 
Barcelona: Editorial Grao. 

,,', . 
..... ':.'.. , ..\~~.:l"{~f~.~~i'~~:~T~~~~~~~I:~~~~~i~~~.~I¥:ty·;:~e~i:d~·n::i~:':::::·.· ..:::· ':. ~./, 

Campo: Formacion en la Practica Profesional 

Formato: Practicas Docentes 

Regimen de cursada: Anual 

Vbicaci6n en el diseno curricular: 4 0 ana 

Distribuci6n de la carga horaria: 1Ohs. catedra (6hs 40min) - 320hs. catedra total (213hs 20min). E160% 
de esta carga horaria corresponde a actividades formativas en las escuelas asociadas 

05 
Perfil docente: Se debe conformar un equipo, con un/aprofesor/a de la disciplina que acredite formaci6n 
continua en la ense~anza de la Quimica; unJa profesor/ 0 licenciado/a en Ciencias de la Educaci6n; y 
un/a profesor/a de Educaci6n Especial. En todos los casos se debe priorizar la experiencia en el Nivel 
Secundario. 

A los fines de garantizar un trabajo tutorial y de acompanami·ento a los estudiantes, se recomienda que 
alsuperar los 12 (doce) estudiantes, se incorpore un docente mas al equipo. 

Designacion del docente: 11 hs horas catedra cada uno/a (Total: 33hs) 

Fina/idades formativas: 

EI proceso de acercamiento e inserci6n a la instituci6n escolar Ilega en esta unidad curricular a un 
momento de integraci6n de todo el recorrido formativo. La experiencia en escenarios profesionales 
reales es el criterio estructurante de esta instancia; y por ello se deben ofrecer oportunidades para la 
recuperaci6n y articulaci6n de saberes disciplinares y didacticos con la cultura escolar inclusiva, la ' 
complejidad del trabajo docente, y la realidad de los adolescentes y jovenes, sujetos de derecho y del 
aprendizaje. 

En el proceso de vinculacion con la escuela desde una visi6npedag6gica, eilia estudiante comienza a 
a.sumir la construccion de su identidad docente. La reflexi6n sobre determinados modos de ser, actuar, 
pensar y sentir la docenCia es una finalidad ineludible de esta unidad; as! como la necesaria 
interpelaci6n sobre la responsabilidad que Ie toca asumir desde el desempefio del rol. 

Ademas, la reconstrucci6n critica de la propia experiencia formativa, individual y colectiva; tambiEln es 
una intencionalidad en este momento. La construcci6n de una actitud investigativa a 10 largo de la 
carrera deberia permitir poner en tensi6n supuestos, y construir interpretaciones desde una mirada 
profesional 

Ejes de contenidos 

Planificaci6n y gesti6n de la enserianza. Diseno de proyectos, unidades didacticas. secuencias, 
clases. Integraci6n de saberes disciplinares y didacticos. Gesti6n de la ensenanza: mediaci6n 
con el contenido, formas y recur~os, coordinaci6n del grupo clase, comunicaci6n y vihculos, 
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autoridad, normas y valores en la clase. EI abordaje transversal de la ESI desde sus diferentes 
puertas de entrada. 

Rol y funci6n docente. Practica, identidad y profesionalidad. Dimensi6n etico - politica de las 
practicas docentes en la Educaci6n Secundaria. Desarrollo profesional. 

Analisis y sistematizaci6n de la experiencia formativa: estudiante, practicante y docente. 
Escrituras y narrativas pedag6gicas. EI docente como investigador de su practica 

Organizacion de las experiencias formativas. 

La propuesta de la unidad curricular debe ria tender a lograr una s61ida articulaci6n entre la experiencia 
en la escuela, las instancias de reflexi6n sobre la practica y todas las Unidades Curriculares que se 
desarrollan en el cuarto ario, que permitan un anal isis integral y multidimensional del rol y la tarea 
docente como profesional de la ensefianza. 

Actividades a realizar en el Instituto. Tal como se viene desarrollando a 10 largo de las experiencias 
formativas en este campo; la socializaci6n, la reflexi6n, y el analisis de la experiencia con marcos. 
conceptuales son dimensiones fundamentales en la actividad del/de laestudiante. Eneste caso, y 
teniendo en cuenta que la unidad cierra un cicio de formaci6n inicial; se considera importante pensar • 
instancias que articulen las Unidades Curriculares e integrensaberes y aprendizajes logrados a 10 largo' 
de la carrera. 

Ateneos Did;kticos: Se proponen como espacios de trabajo integrador entre las distintas unidades 
curriculares, e incorporando la participacior) de las Escuelas Asociadas. Remiten a la presentacion de 
estudios de cas os y admiten el abordaje de problematicas relacionadas con la practica profesional. Se 
sugiere disefiar los' Ateneos articulando con las unidades 'curriculares del cicio, y con instancias de 
implementaci6n mensual. 

Como parte de esta actividad en ellnstituto. los/as estudiantes deben trabajar en la construccion 
de un Cuaderno de Formaci6n que permita una· evaluacion y autoevaluacion integral. Este 
instrumento deberfa facilitar la revisi6n de su trayectoria y articular los aprendizajes de los tres 
campos formativos, durante los cuatro anos de la carrera. Puede utilizarse como lineamiento de 
acreditacion de la unidad curricular, y constituye un recur so para articular la secuencia y 
progresion del acercamiento a la practica profesiona/. 05 

Actividades a realizar en /a Escuela Asociada: Las actividades en la escuela suponen una permanencia 
del estudiante a 10 largo de todo el ario, propiciando la continuidad y el seguimiento de la tarea en el 
aula. Estas pueden incluir experiencias de ensenanza en parejas pedag6gicas, elaboraci6n de 
evaluaciones diagn6sticas institucionales y del grupo - clase; y actividades diversas de observaci6n y 
ayudantias en contextos aulicos y/o no aulico con un minimo de 150hs catedra a 10 largo del ano 

Residencia: Ademas, e/lla estudiante'debe comp/etar el diseno y desarrollo .de experiencias de 
ensenanza durante periodos prolong ados, tanto en el Cicio 'Basic a como en el Cicio Orientado' 
de la Escuela Secundaria; can un minima de 20 (veinte) horas catedra en cada uno,(se sugiere 

organizar el trabajo por cuatrimestres) 
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