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RESOLUCIQN N“ E 1 7 l »

MINISTERIO DE EDUCACIQN, CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

VISTO, las actuaciones del rubro inediante las cuales la Direccién
General de Educacién Superior tramita la aprobacién del Diseo Curricular de la carrera

Profesorado de Educacién Especial con Orientacién en Sordos e Hipoacusicos, con

caracter jurisdiccional, para. su implementacién en unidades educativas publicas y
privadas de Nivel Superior dependientes de este Ministerio, a partir del periodo lectivo

2.019; y

CONSIDERAN DO:

Que en los ultimos aos la formacién docente en Argentina transita

un proceso de renovacién a partir de la promulgacién de la Ley dc Educacién Nacional;
en este contexto se realizaron importantes avances en relacién al fortalecimiento de la

integracién federal del curriculum de formacién docente; estos cambios apuntan a la

integracién, congruencia y complementariedad de la formacién inicial. En este sentido se

ha avanzado en asegurar niveles de formacién y resultados equivalentes-aunque no

idéntic0s- buscando para ello articular carreras y jurisdicciones;

Que mas alla de los grandes logros de las politicas nacionales y
provinciales de fonnacién docente, existen desafios pendientes en el sistema formador y
en los conocimientos y las capacidades de los egresados. En este sentido, la mirada

integral de la politica docente en la actualidad se basa en los principios de justicia
educativa, valoracién del docente, centralidad de la practica y renovacién de la enseanza

y suponen un abordaje sistémico de las distintas dimensiones que hacen a la profesién.

Implica asi, un trabajo articulado de fortalecimiento de la formacién inicial y continua. la

carrera docente, las condiciones laborales, y la valoracién social y cultural de la docencia

en la sociedad;

Que en los actuales desaos se enmarcan en considerar como punto
de partida, “que la mejora de la calidad dc la formacién docente inicial requiere de

manera insoslayable promover en todos/as los/as docentes los conocimientos y
capacidades funclamentalesrpara los desafios concretos dc la enseanza en la sociedad del

,. siglo XXI. El n ultimo es que puedaii desarrollar una enseanza ecaz y con sentido de
.-\ . . . . . . - - - .

'<§*
_]US1ZlCl8. social, que garantice los 8pI'€nCllZ21_]€:S fundamentales y la inclusion de todos/as

los/as estudiantes” (Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende.

Resolucién CFE N°285/16);

.. .///
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RESOLUCIQN N" 1 1 7
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOG1A
Ref Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Que en este sentido, los cambios operados en la Educacién Superior
consideran tres niveles de decisién y desarrollor la Regulacién Nacional, la denicién
Jurisdiccional y la denicién Institucional. Teniendo en cuenta estos- niveles, se tomaron
como referencias generales las normas y documentos: Ley de Educacién Nacional N°
26.206; las Resoluciones del CFE N° 24-O7 y Anexo; 30/07 y Anexos; 74/08 y Anexo;
83/09 y Anexos I — ll; 45/08; 183/12; 155/11; 1892/16; 330 /18; 337/18; la Ley N°
26.150: Programa Nacional de Educacién Sexual Integral;

Que, asimismo, se consideraron la Ley de Educacién de la
Provincia de Salta N° 7546; el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y
Aprende; el Plan Nacional de Formacién Docente 2016-2021; e1 Plan de Educacién
2016-2020; el Diseo Curricular Jurisdiccional de Profesorado de Educacién Especial
con Orientacién en Sordos e Hipoacusicos - Res. Ministerial N°540/O9; el Reglamento
de Practicas y Residencia en las carreras de Formacién Docente. Res. Ministerial N°
3.418/12;

Que el marco legal abordado, también, a1 efecto del tramite de

marras fue el siguiente: Regimen del Docente C0-formador. Res. Ministerial N° 2.583/13;

e1 Diseo Curricular para el Nivel lnicial. Res. Ministerial N°5.788/10; la Estructura y
Diseo Curricular para e1 Nivel de Educacién Primaria. Res. Ministerial N°8.568/10; el
Diseo Curricular para elNive1 Secundario. Res. Ministerial N°059/12;

Que en ese contexto, es necesario rescatar la' dimensién de la
formacién docente inicial, la cual es valorada como fundamental para el Consejo Federal
de Educacién cuando sostiene que: “La formacién docente inicial tiene la nalidad de

preparar projésionales capaces de ensear, generar y rransmitir los conocimientos y
valores necesarios para/aformacién integral de las personas, el desarrollo nacionaly la
construccién de zma sociedad mds justa y promoverd la construccién de una identidad
docente basada en la autonomia profesional, el vinculo con las culturas y las sociedades
contempordneas, el rrabajo en equzpo, el compromise con la igualdady la conanza en

docencza, zm I1-abayo profeszonal que tzene efectos sustantzvos, tanto en los procesos
educatzvos coma en los resultados de la erzseanva en tantozczlzta las poszbzlzdades de

desarrollo de los alumnos y genera COI'1dlClOI'l€Spd7 a la concreclon efectzva del derecho a

las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos (...) prepara para el ejercicio de la
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RESOLUCIQN N° i 2 1 7
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

"...Que para ello, requiere y reclama asumir el compromise por
garantizar el derecho que todas las personas tienen de aprender y la conanza en las
posibilidades de los que aprenden como una condicién bdsica para el desarrollo de la
educacién y de la enseanza en las escuelas. Los diseos y desarrollos curriculares que

se organicen para Iaformacién inicial, deberan considerar estos valores basicos en los
procesos y resultados de laformacién. Asimismo, debercirz considerarlos para la propia
formacidn de los esrudiantes en las distirztas carreras de profesorados” (Resolucién del
CFE n° 24/07 Anexo I, pg. 5, Apartado 12 y 13);

Que, ademés, el Plan Nacional de Formacién Docente Inicial 2016-
2021 plantea la impoancia de “Que todos los nuevos docentes cuenten con los
conocimientos, las capacidades y las actitudes fundamentales para garantizar los
aprendizajes prioritarios y la inclusion de todos los estudiantes, como medio para

asegurar el desarrollo integral de todos los nios, nias, jovenes y adultos en la
Argentina” (Plan Nacional de Formacién Docente 20l6~2021 Resolucion CFE N° 286/16.

Pig 7);

Que en este senticlo las actuales politicas curriculares ponen énfasis
en las capacidades profesionales que deben ser promovidas en quienes se forrnan como
docentes mas alla de las particularidades de cada Jurisdiccién y del profesorado de que se

trate. Asi “el sistema formador debe garantizar al menos un primer nivel de apropiacién
de las capacidades profesionales, indispensable para que los egresados estén en

condiciones de afrontar sus primeras experiencias laborales de una manera adecuada”
(Res 337/18 Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formacion Docente
lnicial);

Que resulta necesario desarrollar entonces, una propuesta formadora
que integre y articule esta pluralidad de saberes, considerando que dichas capacidades no
se desarrollan de modo espontaneo sino que requieren de un largo proceso de

construccién que comienza en la formacién inicial y se consolida a posteriori, en el
puesto de trabajo, a partir de la socializacién profesional y las experiencias de formacién
continua como parte del desarrollo profesional;

Que en relacion con lo expresado, se considera que la recuperacién
de aciertos y la revision de aspectos a mejorar en la Formacién de los Docentes de

Educacién Especial se deben realizar en el marco del respeto de los derechos de los
alumnos, el resguardo de los docentes y los avances de las politicas educativas
inclusivas. Este proceso tiene como principal nalidad mejorar la Formacién Docente y
por lo tanto, no debe implicar situaciones de inseguridad ni para los alumnos ni para los

docentes; todo ello bajo la conviccién de que todos pueden aprender y de que a todos se

les puede ensear; 1
...///
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RESOLUCIQN N“ 1 1 7
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Que "la estructura, organizacion y dinamica curricular de la
formacién docente inicial deben ser periodicamente revisadas con cl n dc mejorarlas y
adecuarlas a los desafios sociales y educativos y a los nuevos desarrollos culturales,
cientfcos y tecnolégicos” (Res. CFE N° 24/07). Esto implica, por un lado, recuperar los
aportes dc las lnstituciones dc Formacion Docente de la Provincia de Salta, en tanto
constituyan formas innovadoras para el abordaje de las problematicas educativas més
importantes y, por otro, ofrecer e impulsar propuestas que conlleven mejores condiciones
para los estudiantes, los profesores y las instituciones en su conj unto”;

Que es necesario, revisar entonces las propuestas curriculares para
la Formacién Docente Inicial, tensionandolas con las condicionesinstituciona1es,las otras
funciones de la Formacién Docente, el régimen académico de los alumnos, las
caracteristicas de los puestos de trabajo de los doccntes, los perles formadores, la
normativa, por nombrar solo algunos de los aspectos mas imporiantes. Si bien, no son
objeto de este ambito curricular, no pueden desatenderse por parte de la Jurisdiccién a la
hora de denir los Diseos Curriculares para la Formacion Docente y planicar su
implementacién;

Que los carnbios curriculares no se realizan desde un espacio vacio,
no se trata de reemplazar una propuesta curricular por otra, como si se comenzara de
cero. Existen practicas pedagogicas e institucionales, logros, dicultades, éxitos y
procesos a través de los cuales se ha tejido una historia institucional, cuestiones que son
tenidas en cuenta y anallzadas para poder pensar sobre qué bases se pueden asentar los
cambios necesarios, como recuperar, sostener y consolidar las précticas que se consideren
valiosas en los Institutos de Formacién Docente de la Provincia;

Que asi, el proceso de construccién de la actual propuesta curricular
se inicio en la Jurisdiccién a través de la constitucién de equipos de especialistas que
trabajaron sobre los aportes y sugerencias de los docentes de la Institucién formadora
que en el momento de su elaboracién ofrece dicha carrera de forrnacién inicial;

Que, ademés resulta importante destacar que en 2014 se puso en
marcha el Dispositivo de Evaluacién del Desarrollo Curricular de los Profesorados de

‘Ir.’-,:.r,’ .¢;__- Educacién Especial con orientacién en Sordos e Hipoacsicos yDiscapacidad Intelectual
"*'~@‘ON'C‘/‘*-Q» enmarcados en la Res. N° 134/11 CFE que establece la necesidad de evaluar
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RESOLUCION N° i 2 1
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° Ol20046-265623/2018-0

Que en su Articulo 5 propone evaluar “los diseos curriculares de la
formacién inicial y promover las adecuaciones para asegurar mayor profundizacién de
saberes y estrategias didacticas relacionadas con la alfabetizacién inicial, la enseanza de
la maternatica y de las ciencias” (Informe Jurisdiccional de Evaluacién del Desarrollo
Curricular dc los Profesorados de Educacién Especial con Orientacién en Sordos e

Hipoacusicos. Salta (2014); '

Que el mencionado dispositivo de evaluacién permitié indagar
acerca de las caracteristicas de la implementacién del Diseo Curricular del
Profesorado de Educacién Especial con orientacién en Sordos e Hipoacusicos a través de
la habilitacién de las voces de sus protagonistasz equipos directives, docentes y
estudiantes;

Que en este sentido, la voz y reexién en'torno a dicho Diseo
Curricular y su proceso de implementacién aportaron elementos fundamentales para
comprender el desarrollo de acciones de mejora a nivel institucional, jurisdiccional y
nacional identicando logros que contribuyen a una buena formacién y evidenciando
las dicultades y obstaculos que requieren superarse. Por ello, la evaluacién del
desarrollo curricular de la fonnacién docente inicial de los Profesorados de Educacién
Especial constituyé un aporte central para la construccién de la actual propuesta
formativa;

Que, asimismo, las recomendaciones contenidas en Acta de
Dictamen dc la Cornisién Federal de Evaluacién (CoFEv) y el lnforme Técnico
Preliminar elaborado por el Area de Desanollo Curricular del Instituto Nacional de
Formacién Docente constituyen insumos importantes que orientaron la construccién del
presente documento;

Que el Diseo Curricular traduce entonces decisiones de orden
epistemolégico, pedagégico y politico que conguran las particulares formas de
presentar, distribuir y organizar el conocimiento a ser enseado en la forrnacién de
docentes. La construccién del presente Diseo implica ademés reconocer una serie de
tensiones sobre las que se tomaron clecisiones, entre ellas se destacan: la" articulacién

‘“ "'“\ »
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entre los campos de la Formacién General, Formacién Especica y Formacién en la
Practlca Docente, la relacion teoria-practica en la demcion de los campo de la fOI‘l'1'l8.C10Il

y de las unidades curriculares; la profundidad de la formacién disciplinar y didactica en
las disciplinas especicas de enseanza; la diversidad de contextos y ambitos de

1‘=%'I‘+= actuacién del profesor de Educacién Especial y el alcance de las prescripciones de la
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Jurisdiccién y la autonomia de los Institutos;
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RESOLUCIQN N” 2 1 7
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N° 0120046-265623/2018-0

Que la formacién docente inicial, constituye una de las

oportunidades que brinda la educacién para desarrollar y fortalecer la formacién integral
de las personas promoviendo en cada una de ellas, la capacidad de denir su proyecto de

vida, basado en los valores de libenad, paz, solidaridacl, igualdad y respeto a la
diversidad, justicia, responsabilidad y bien comim;

Que pensar la formacién docente en los actuales contextos
socioculturales implica entonces pensar tanto en la transforrnacién de los diseos
curriculares como también en las dinamicas de la formacién. Esto es, pensar en la
formacién de un docente capaz de recrear el saber y estrategias para dar respuestas a

problematicas que se presentan a diario' en las instituciones del sistema educative; para
ello, la formacién debe comprender y ayudar a comprender la sociedad actual, la

fragilidad de sus vinculos, las tendencias a la individualidad, las nuevas funciones y
responsabilidades del Profesor de Educacién Especial, entre otras;

Que esta realidad impone reexionar sobre las propias acciones y
practicas profesionales de los formadores de formadores y de los institutos de fonnacién,
que lleve a constmir un sistema educativo inclusivo, situado en una concepcién de

igualdad diferente al de las pedagogias homogeneizantes;

i Que, entonces, la igualdad requiere pensarse como una “igualdad
compleja, como una igualdad que habilita y valora las diferencias que cada uno porta
como ser humano, sin por eso convalide la desigualdad y la injusticia”, en particular,
cuando se forma a futuros formadores;

Que considerar ademas que las diferencias en educacién son lo
cornun y no la excepcién, y la inclusién consiste precisamente en transformar los sisternas

educativos y otros entomos de aprendizaje para responder a las diferentes caracteristicas
de los estudiantes, en relacién a los estilos, ritrnos y modos de aprendizaje;

Que la carrera del Profesorado de Fonnacién Docente de Educacién
Especial tiene su fundamento legal en el Art.71 de la Ley Nacional de Educacién N°
26.206 en la que se formula: “La formacién docente tiene la nalidad de preparar
profesionales capaces de ensear, generar y transmitir los conocimientos y valores
necesarios para la formacién integral de las personas, el desarrollo nacional y la

‘I

4% construccién de una sociedad mas justa. Promovera la construccién de una identidad
g ' docente basada en la autonomia profesional, el vinculo con la cultura y la sociedad
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RESOLUCION N° 1 7
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Que la Educacién Especial es la modalidad del Sistema Educativo
destinada a asegurar el derecho a la educacién de las personas con discapacidades,
temporales 0 permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema. Se rige por el
principio de inclusion educativa y brinda atencién educativa en todas aquellas
problematicas especicas que no puedan ser abordadas por la educacion comn. Debe
garantizar la integracion de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y
modalidades segn las posibilidades do cada persona (Ley de Educacion Nacional, Art.
42),

Que, en este sentido, la norma nacional avanza centrandose en los
aspectos pedagogicos de las practicas a desarrollar, apoyando cl criterio de educabilidad
dc las personas con discapacidades y extendiendo su campo de accion a todas aquellas
problematicas que no puedan ser abordadas por la educacion comim, armando que se

requiere: ,

0 Contar con procedimientos y recursos para iclenticar tempranamente la
discapacidad 0 de trastomos en el desarrollo.

0 Brindar atencién interdisciplinaria y educativa para propiciar la inclusion en el

sistema educativo.
v Contar con normativas que garanticen una trayectoria educativa integral.
~ Contar con instancias institucionales y técnicas para la orientacién de la

trayectoria escolar mas adecuacla para los alumnos con discapacidades temporales
0 permanentes, en todos los niveles de enseanza obligatoria: Inicial, Primario y
Secundario.

0 Contar con normas que regiran los procesos de evaluacion y certicacién escolar.

v Prornover la articulacion entre distintos organismos del Estado que atienden a las

personas con discapacidades temporales 0 permanentes, a n de garantizar un
servicio eciente y de mayor calidad.

Que, asimismo, desde la normativa provincial se plantea la
necesidad de incl uir en todos los niveles y modalidades del sistema Educativo Provincial,
contenidos de Educaciénz Ambiental, Sexual Integral Responsable, Violencia de Género,

0;?“-3-.__ Vial, para la no violencia, para la Paz, para la Salud y otros, los que tendran la nalidad
de promover valores, comportarnientos y actitudes que sean acordes con un ambiente
equilibrado, la eclucacién integral y la dignidad de la persona_(Ley de Educacién de la
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Q RESOLUCION N° 1 2 1 7
. 5‘

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2013-0

- Que, de todo lo expuesto anteriormente, se puede inferir la compleja
labor educativa que debe abordar la educacion especial, por ser una tarea que adquiere

caracteristicas propias, y cierta especicidad en cada una de las especialidades que debe

atender, ya sea problemas visuales, auditivos, intelectuales, neuromotora 0 multiple y
~ porque ademas, seré el sujeto destinatario de esta educacion argentina quien determinaré

la caracteristica y la especicidad de la educacion que deba recibir;

Que, desde esta perspectiva, la atencion a la demanda educativa dara
lugar al cumplimiento de uno de los principios estipulados por la nonna aludidaz la
inclusion educativa, entendida como “un derecho de todos los sujetos, tengan 0 no

discapacidad”'1. Queda asi determinado que los ambitos educativos que dicha formacion
abordara implica la escuela especial y la escuela comun en los distintos contextos;

Que desde una perspectiva de derechos, es particularmente relevante
conocer la definicion de la Convencion sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, primera Convencion del siglo XXI. En su articulo N° 1, seala que “las
personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deciencias fisicas, rnentales,
intelectuales 0 sensoriales a largo plazo que, al interactuar con distintas barreras, puedan
impedir su participacion plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demas”. En
esta denicion se evidencia la adopcion actual de un modelo social de discapacidad, en

donde ésta es un_ resultado negativo de la interaccion entre una condicion personal (la
deciencia) y el medio (debido a sus barreras);

Que la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) dene la inclusion como “una estrategia dinamica para
responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias
individuales no como problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje”;

Que la inclusion es, por tanto, una nueva vision cle la educacion
basada en la diversidad, en la que se destacan cuatro elementos fundamentales:

- La inclusion es un proceso, una busqueda pennanente de la mejor manera de

responder a las diferencias. A

~ La inclusion busca identicar y remover barreras, estar atentos a los obstaculos
if-» al aprendizaje y la participacion, y hallar la mejor manera de eliminarlos.

. todos los estudiantes.
IL! Ga ' ' . . , . . .

5543 La inclusion pone especial cuidado en aquellos grupos de estudiantes con mayor
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RESOLUCION N° 2 1 7
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2012-0

Que, en nuestro pals, la formacién docente para la modalidad de

educacién especial, reposé durante un largo tiempo en un Curriculum en el que atendia

escasamente la formacion de los procesos y condiciones propias de la tarea docente;

existiendo el predominio en los planes de estudio de formacién de profesores, de distintas

especialidades de Eclucacién Especial de asignaturas psicologicas y médico biolégicas
que aventaj aban con creces alas de caracter pedagogico didactico (RM 540/09);

Que, asimismo, se retoma lo mencionado en la norma, donde se

maniesta que es a partir de la década del 80, dedicada por Naciones Unidas a las

personas con Discapacidad, que nuestro pais comienza a considerar a la Educacion

Especial desde una perspectiva eminentemente pedagégica inclusiva, encuadrandose en

los acuerdos consensuados intemacionalmente referidos a la tematica de la discapacidad;

Que, se puede decir que esta evolucién ha ido de la mano de una

mirada que ha dejado de centrarse en el décit y se ha enfocado en la evaluacion de las

caracteristicas de aprendizaje de cada estudiante, orientado a las potencialidades del

sujeto y lo que pueda llegar a hacer mediante la eliminacién de barreras contextuales y la
denicién de los apoyos necesarios;

Que la presente propuesta curricular busca contemplar asi los

requerimientos actuales Ade la formacién del docente de Educacién Especial, como

modalidad transversal al sistema educativo, considerando los saberes y capacidades que

le permitan desempearse en los niveles obligatorios del sistema educativo y modalidades

restantes, como asi también en émbitos no fom1ales y poder enfrentarse a los contextos

de socializacion profesional, no solo con problematicas sociales y culturales

contemporaneas cada vez mas complejas, sino con un colectivo de alumnos vulnerables

cuya discapacidad se presenta cada vez con un mayor riesgo. En pos de que puedan

desan-ollar capacidades que le permitan integrar equipos de trabajo colaborativos para

construir variadas conguraciones de apoyo a los fmes de efectivizar el derecho a la
educacién;

Que considerar a la formacion docente democratica y de calidad
implica ademas un doble desao, por una parte es necesario el acompaamiento y la
decision politica de promover y controlar la calidad de la formacién de los futuros

docentes. Por otra parte, debemos ser conscientes que esta democratizacion no se asume

por reglamentacion o decretos, sino por un profundo cuestionamiento sobre nuestros

institutos y las practicas pedagégicas que en él se desarrollan. El éxito no depende tanto

de la politica educativa sino més bien de los educadores comprometidos en formar
docentes capaces de trabajar para mejorar la calidad del Sistema Educativo;

...///
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RESOLUCION N° 2 1 7 A

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Que este debe garantizar entonces la apropiacién de manera

democrética y equitativa de deterrninados saberes, donde la Formacién del Docente de

Educacién Especial apunte a brindar conocimientos y desarrollar capacidades relevantes

acordes a los cambios producidos en el orden cientico, tecnolégico, pedagogico,

psicolégico, social, etc. Por lo expresado, se fundamenta la necesidad de fonnacion de

profesionales docentes que cubran estas demandas sociales; no solo en e1 sistema de

educacion formal sino en todo el amplio espectro de educacién que se brinda en distintas
organizaciones socio-comunitarias;

Que los Lineamientos Curriculares Nacionales para la formacion
docente inicial proponen distintas orientaciones para los Profesorados de Educacién
Especial que se constituyen como espacios formativos que complementan la formaoién
especica e incluye un conjunto de saberes requeridos para dar respuestas integrales a las

caracteristicas y modos particulares de aprendizaje de una condicién de discapacidad en

particular;

Que en este sentido, la Carrera de Profesorado de Educacién
Especial con orientacion en Sordos e Hipoacusicos debe proveer las herramientas para
que los futuros docentes pueda-n atender a la particular apropiacién del conocimiento por
parte del sujeto con esta discapacidad, considerando que la poblacion de sujetos con

discapacidad auditiva, se constituye por un grupo totalmente heterogéneo de personas que

requieren de una educacion que, por sobre todo, pueda comprender sus particularidades
desde una mirada de lo que el alumno tiene y puede, para desde allf sostener los procesos
pedag6gicos(RM 540/09);

Que siguiendo lo mencionado en dicha resolucién se considera que

sujeto de aprendizaje en el caso del sujeto con discapacidad auditiva tiene un perl
estandar bien denido. Se trata de un nio ojoven con capacidades intelectuales normales
en la mayoria de las situaciones. Es portador sin embargo de una deciencia auditiva que

lo pone en una insoslayable “zona de riesgo” con un resultado esperado la dicultad de

desarrollar la lengua oral que el entorno oyente le propone. Esta discapacidad dene
claramente su perl de sujeto de aprendizaje. Ella marca lo que puede de lo que no puede,

Q5; aquello a lo que sus capacidades intrinsecas le perrnitiran acceder y aquello a lo que

2 - . accedera gracias a la escolarizacion y a la intervencion de los especialistas;
Q
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RESOLUCl(')N N° 3‘ 2 3, 7 ,

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Re Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Que dentro de las limitaciones, la auditiva es considerada una de las

mas complejas desde el punto de vista pedagégico, pues la consecuencia de esta
discapacidad es una problematica lingistica que genera grandes barreras comunicativas.
No es sencillo pensar en procesos de enseanza y de aprendizaje sin la existencia de un
canal en comunepara el docente y para el alumno que viabilice este proceso. Mas aim si

se tiene en claro que el aprendizaje de los contenidos culturales transmitidos por el

sistema educativo (primero familiar, mas tarde escolar) tiene sus bases en la
comunicacién principalmente oral y que la apropiacién individual de los saberes, el
aprendizaje, no es sino el resultado de un proceso de construccién cornpartido entre e1 que
aprende y diversos interlocutores, estas barreras lingisticas estan presentes ‘en el nio
con discapacidad auditiva mucho antes de su ingreso a una escuela;

Que entonces un nio con discapacidad auditiva es aquel que aim
equipado, no puede por si mismo construir la lengua oral (necesita la intervencién de un
especialista), pero es un nio que tiene capacidad para desarrollar una lengua no fénica, la
Lengua de Seas Argentina (LSA);

Que desde todo este marco conceptual es que surgen cambios
fundamentales en la Educacion del nio con discapacidad auditiva, sostenidos en un
paradigma diferente del de la “oralizacién”, y que promueve una propuesta pedagégica
que requiere ser analizada;

Que durante mas de cien aos la Educacién de las personas Sordas
en Argentina estuvo sostenida en un “Modelo Oralista”, que propulsaba, por todos los
medics, que el nio con discapacidad auditiva debia hablar. Esto marco la historia escolar
de todas y cada una de las personas con discapacidad auditiva que atravesaron el Sistema
escolar de nuestro pais. Y dio como resultado niveles altos de analfabetismo en esta

poblacién, que no se correspondian con el esfuerzo y aos invertidos en la escolarizacién,
tanto del alumno como cle los profesionales (RM 540/09);

Que, actualmente, la presencia de diferentes corrientes e

investigaciones sostienen la irnportancia de una formacién en el marco de una Educacién
Bilingile para nios con discapacidad auditiva. Entendiendo por bilingiiismo el fenémeno
consistente en el conocimiento y uso de dos o mas lenguas por parte de un individuo 0

comunidad. Esta situacion plantea la necesidad de una ruptura con modelos estandar de

aprendizajes. Para ello es indispensable hacer la transferencia de nuevos paradigmas
conceptuales, entendiendo que este posicionamiento en una mirada diferente no responde
a una moda 0 a una negacion del paradigma anterior;

...///
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' Que los apoyos se construiran con la participacién activa del equipo
de apoyo de la Modalidad Educacién Especial y los actores institucionales de Educacién
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RESOLUCIQN N° 2 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

Que el bilingiiismo en la educacién de las personas Sordas considera
que los estudiantes sordos son sujetos bilingties y biculturales porque son miembros
potenciales de dos comunidades, la sorda y la oyente. En consecuencia, deben ser
educados en contacto con modelos lingiiisticos tanto en Lengua de Seas Argentinas (de
ahora en mas LSA) como en la lengua de la mayoria, 0 sea de los oyentes, en este caso de
la Lengua Espaolag

Que el enfoque bilingiie parte del objetivo de desarrollar, en primer
lugar, la competencia en la lengua natural (LSA), para luego a partir de los signicados
que la LSA 1e proporcione construir la competencia de una segunda lengua, la lengua de
las personas oyentes y luego en su modalidad escrita;

Que desde esta mirada es importante que los futuros docentes
resigniquen las estrategias metodolégicas y la organizacién dc las actividades, la
utilizacién del tiempo y del espacio, considerando que las trayectorias educativas
integrales de los estudiantes con discapacidad auditiva requiere conguraciones de apoyo
en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo;

Que, asi también, considerar los medios de acceso al curriculo, la
provisién de un curriculo diversicado y la atencién al ambito donde tiene lugar la
enseanza y los apoyos que pueden tener diferentes tipos de organizacién en funcién de
las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva. Estos apoyos apuntan a

fortalecer las capacidades y potencialidades del sistema educativo y delas instituciones y
los equipos, de manera tal de favorecer la toma de decisiones para el diseo y la
orientacién de estrategias pedagégicas que permitan a los estudiantes con discapacidad
desempearse con el menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomia posible
en el contexto educativo; -

' Que se desarrollan a través de conguraciones practicas: atencién,
asesoramiento y orientacién, capacitacién, provisién de recursos, cooperacién y accién
coordinada, seguimiento e investigacién. Deben atender a la totalidad de las variables
intervinientes y serén documentadas formalrnente en cada Proyecto Pedagégico
Individual (PPI), mcluldos los acuerdos mtermstitucionales, privilegiando el interes
superior de los nios y jévenes con discapacidad;

comun, sea del Nivel y la Modalidad que corresponda, garantizando la atencién, el

seguimiento, monitoreo y evaluacién del proceso educativo y de inclusién;
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RESOLUCIQN N“ i 2
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MINISTERIO DE EDUCACIQN, CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Que en este sentido, la complejidad y variedad de émbitos de

desempeo y la especicidad de la tarea educativa del docente de Educacién Especial con
orientacién en discapacidad auditiva, hace imprescindible una formacién profesional
amplia que les permita disear, conducir y desarrollar sus précticas tanto en escuelas

especiales bilinges como en escuelas comunes de los distintos niveles y modalidades de

Sistema Educativo, apoyando procesos de inclusién; '

Que, por ello, generar e1 espacio en los Institutes Superiores de

Formacién Docente para la formacién de los Profesores de Educacién Especial con
orientacién en Sordos e Hipoacusicos es uno de los caminos a garantizar el acceso a una

“formacién integral de las personas a lo largo de toda su vida y promover en cada

educando/a la capacidad de denir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad,
paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien comun”
(L.E.N., 2006, Art.8.);

Que, por lo expresado, se fundamenta la necesidad de forrnacién de

profesionales docentes de Educacién Especial que cubran estas demandas. Este planteo
implica pensar al docente como un profesional y supone una practica docente que se

consolida y fortalece cuando esta apoyada en la reexién — accién;

Que en el marco de todo lo expuesto, se estima pertinente dar curso

favorable a lo tramitado por las actuaciones del rubro;

Por ello,

LA MINISTRA DE EDUCACIQN, CIENCIA Y TECNOLOGlA
R E s U E L v E:

ARTlCULO 1°. Aprobar, con caracter Jurisdiccional, el Diseo de la carrera. de

Profesorado de Educacién Especial con Orientacién en Sordos e I-Iipoacusicos, para su

desarrollo, a partir del periodo lectivo 2.019, en unidades educativas dependientes cle la
Direccién General de Educacién Superior y de Educacién Privada, respectivamente, el

:l"'~

,.=""1,§'-1?-=~'§'Z‘Z“~..._

5T€RO05

R1-‘=5

\-T1:

.-'.='¢.€'~.‘=-_-v '-62-‘;:. ».. 1

§"*""'3§§

")';;;"l.(%\‘r
a.;.»'*’

M;$7.‘\"_‘)\..-590*,-L~

.\ -

\' , .""" . .‘ , .
C/¢i3‘\ que como Anexo se mtegra al presente mstrumento legal; en rnerlto a las razones

expresadas en sus considerandos.
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RESOLUCION N” 1 7 '

MINISTERIO DE EDUCACl6N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

ARTlCULO 2°.- Disponer que, acorde a los criterios del planeamiento educativo

jurisdiccional de la formacién docente, cuando se decida implementar en una institucién

educativa dependiente de la Direccién General de Educacién Superior 0 Educacién

Privada, segn corresponda, la oferta del Profesorado de Educacién Especial con

Orientacién en Sordos e Hipoacsicos, el Diseo Curricular jurisdiccional que

deberé aplicar es el aprobado por el Articulo 1° de esta Resolucién.

ARTiCULO 3°.- F ijar que el mencionado Diseo deberé ser una tarea y un proceso

permanente de seguimiento y evaluacién, en forma mancomunada entre las instituciones

oferentes y este Ministerio, donde, asimismo, éste podré valorar la conveniencia de

mantener la continuidad de dicha oferta educativa, teniendo en cuenta la necesidad de

forrnacién de recursoé humanos en su érea de inuencia, el avance del conocimiento y los

requerimientos pedagégicos y académicos que resultaren dc aplicacién.

ARTlCULO 4°.- Comunicar, insertar en el Libro de Resoluciones y archivar.
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RESOLUCION N
MINISTERIO ma EDU ACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA

»l;;1?
Ref. Exptc. N° 0120046-265623/2018-0

Orden cle Titulo Pégina

1NDICE DEL DOCUMENTO

numeracién
1.

2.

.°‘P‘:*‘$"Z§°?°.\‘

Denominacién dc la carrera
Titulo a otorgar

Duracién dc la carrera
Total de horas cétedra y reloj de la carrera

Condiciones de ingreso
Marco de la Politica Educativa Nacional y Provincial

para 1a Formacién Docente
Fundamentacién de la Propuesta

Finalidadcs Formativas
Perl del Egresado

Organizacién Curricular
10.1 Denicién y Caracteristicas dc los campos dc la

formacién y sus relacioncs
10.2 Sintcsis dc los criterios que orientan la organizacién

curricular
10.3 Carga horaria por Campo
10.4 Carga Horaria por Campo de la Formacién
10.5 Cantidad de U.C. por ao, carnpo y régimen dc cursacla
10.6 Denicién dc los formatos curriculares que intcgran la

1

propuesta
Estructura Curricular

Unidades Curriculares
0.7 Campo dc la Formacién General

Campo de la Forrnacién Bspecica

Préctica Profesional
;y5§'¢,~,, ~ 1 I. Bibliograa
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19

24
31
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43

46
46
47
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54
58
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75

Campo de la Formacién en la 105

, ,_ 129

/<39 ’('4“"'\-1. 12. Equipo dc trabajo curricular 143fab 46.)» -i .1 :_’-\ $
re
\ O \



cimwzww @ $6/Mwam

-2-
lzwab» ck (ya/fa@750/U!

///...

121? J.RESOLUCION N°

' TECNOLOGiADUCACION CIENCIA YMINISTERIO DE E .

"/2018-0N° 0120046-26562:Ref. Expte.

OVINCIA DE SALTA

,.»-

GOBERNADOR DE LA PR
Dr. Juan Manuel Urtubey

VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAL
D. Miguel Angel Isa

MINISTRA DE EDUCACI()N,CIENCIA Y TECNO
Prof.Nieves Analia Berruezo Sanchez

SECRETARIA DE GESTIDN EDUCATIVA
Lic. Sandra Piccolo

TA

LOGlA

DE CIENCIA Y TECNOLOGIASECRETARIA
Dra. Maria Soledad Vicente

DMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOSARIO DE GESTIDN A
Daniel Gaudelli '

SECRET
Lic. Alejandro

SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
do FerrarioDr. Leonar

SUBSECRETARIA DE CALIDAD E INNOVACION EDUCATIVA
Prof. Gloria Ivonne Crespo Espinola

BAJO Y PRODUCCIDNSUBSECRETARIA DE INNOVACIDN TRA
Prof. Norma Olivera

~ DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIDN SUPERIOR
Prof. Ramén Enrique Jaureguis

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION PRIVADA
dicto' '+ Prof. Walter Ral Ben
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RESOLUCIGN N“ t 2 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N° 0120046-265623/2018-0

1. Denominacién de la Carrera: Profesorado de Educacién Especial con

Orientacion en Sordos e I-Iipoacusicos
2. Titulo a otorgarz Profesor/a de Educacion Especial con Orientacién en Sordos

e I-lipoacusicos
3. Duracién de la carrera: 4 Aos
4. Carga horaria total de la carrera: Horas Catedras 3472 - Horas Reloj 2604

5. Condiciones de ingresoz

E1 establecimiento de estas condiciones tiende a garantizar el ingreso

directo, la no discriminacién y la igualdad de oportunidades en el arnbito de la

Formacién Superior. A Ia vez, procuran que los futuros profesores asuman las

responsabilidades y derechos inherentes al vinculo educative que se establece en las

instituciones entre formadores y estudiantes (Res. CFE N° 072/O8 y Res Min. de

Educacién de la Provinciade Salta N° 2484/13-Régimen Académico Marco-RAM).

Podran ingresar a la Carrera de Profesor/a de Educacién Especial con

orientacién en Sordos e Hipoacusicos, los aspirantes que:

0 Posean titulo secundario 0 equivalents completo, cualquiera sea su

modalidad, emitidos por instituciones de gestion estatal 0 privada y consten

con el debido reconocimiento. (RAM Art 3).

0 No posean titulo secundario 0 equivalente, pero que scan mayores de 25

aos y que cumplimenten la reglamentacion vigente al respecto. (RAM Art
3)

v Acrediten titulo secundario completo, emitido por otro pais pero

debidarnente reconocido por el Ministerio de Relaciones Elxteriores y Culto
y el Ministerio dc Educacién de la Nacion. (RAM Art. 4)

0 Registren su inscripcién en las fechas establecidas por Calendario
Académico y presenten la documentacion personal que se solicita en la

institucion formadora. (RAM Arts. 6, 7, 8 y 9)

En todos aquellos aspectos que hacen a las Categorias de Estudiantes,

Régimen de Asistencia. Evaluacién y Promocién, Organizacién del Cursado,

Otorgamiento de Equivalencias y otros criterios referidos a la condicion de

Estudiante del Nivel Superior se regira por lo establecido en la referida norma

provincial (RAM) y aquellas otras especicas que en concordancia establezcan las

lnstituciones tanto de gestién publica como privada.
...///
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6. Marco politico de la Politica Educativa Nacional v Provincial para la

Formacién Docente

En los ultimos aos la formacién docente en Argentina transita un proccso

de rcnovacion a partir de la promulgacién de la Ley de Educacién Nacional. En este

contexto se realizaron importantes avances en relacién al fortalecimiento de la

integracion federal del curriculum de formacion docente. Estos cambios apuntan a la

integracién, congruencia y complementariedad de la formacion inicial. En "este

sentido se ha avanzado en asegurar niveles de formacion y resultados equivalentes-

aunque no idénticos- buscando para ello articular carreras y jurisclicciones.

Mas allé de los grandes logros dc‘ las politicas nacionales y provinciales de

formacion docente, existen desaos pendientes en el sistema formador y en los

conocimientos y las capacidades de los egresados.En este sentido, la mirada integral

de la politica docente en la actualidad se basa en los principios cle justicia educativa,

valoracién del docente, centralidad do la practica y renovacién de la enseanza y

suponen un abordaje sistémico de las distintas dimensiones que hacen a la

profesion. Implica asi, un trabajo articulado de fortalecimiento de la formacién

inicial y continua, la carrera docente, las condiciones laborales, y la valoracién

social y cultural dc la docencia en la sociedad.

Los actuales desafios se enmarcan en considerar como punto de partida,

“que la mejora de la calidacl de la formacién docente inicial requiere de manera

insoslayable promover en todos/as los/as docentes los conocimientos y capacidades

fundarnentales para los desafios concretos de la enseanza en la sociedad del siglo

XXI. '

El n ultimo es que puedan desarrollar una enseanza ecaz y con sentido

de justicia social, que garantice los aprendizajes fundamentales y la inclusion de
:1]

todos/as los/as estudiantes .

En este sentido, los cambios operados en la Educacion Superior consideran

tres niveles de decision y desarrollo: la Regulacién Nacional, la denicién
r

Lib
. ,.

<1“;

A

‘I w:"‘-__j- ' ’

64:)‘/\;;_-__L tomaron como referencias generales las normas y documentos:

,’\\ ///

Jurisdiccional y la denicion Institucional Teniendo en cuenta estos niveles, se
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2% ‘Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende. Resolucién CFE N°285/ l 6
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- Ley de Educacion Nacional N° 26.206.

- Las Resoluciones del CFE N° 24-07 y anexo; 30/07 y anexos; 74/08 y

anexo, 83/09 y anexos I— II,45/08, 183/12,155/11,1892 /16 , 330 /18 y

337/18.
- Ley N°26.150. Programa Nacional de Educacién Sexual Integral.

- Ley de Educacion de la Provincia de Sa1taN° 7546

- Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende

- Plan Nacional de Formacién Docente 2016-2021

- Plan de Educacién 2016-2020. Un Compromiso para el Desarrollo de la

Provincia de Salta. Ministerio de Educacién Ciencia y Tecnologia de la

Provincia de Salta. .

- Diseo Curricular Jurisdiccional de Profesorado de Educacién Especial con

orientacién en Sordos e Hipoacusicos - Resolucion 540/09- Ministerio de

Educacién de la Provincia de Salta.

- Reglamento de Practicas y Residencia en las can-eras de Formacién

Docente. Res. Ministerial N° 3.418/12. Direccion General de Educacion

Superior, Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la Provincia.

- Regimen del Docente Co-formador. Res. Ministerial N° 2.583/ 13. Direccion

General de Educacion Superior, Ibidem Ministerio.
- Diseo Curricular para el Nivel Inicial. Res. Ministerial N°5788/10. Ibidem

Ministerio.
- Estructura y Diseo Curricular para el Nivel de Educacion Primaria. Res.

Ministerial N° 8568/10. Ibidem Ministerio .

- Diseo Curricular para el Nivel Secundario. Res. Minist. N°059/12. Ibidem

Ministerio.
En este marco, es necesario rescatar la dimension de la formacion docente

inicial, la cual es valorada como fundamental para el Consejo Federal de Educacién

cuando sostiene que:
“La formacian docente inicial tiene la nalidad de preparar profesionales

capaces de ensear, generar y transmitir las conocimientos y yalores necesarios

para la formacian integral de las personas, el desarrollo nacional y la construccién

de una sociedad mas justa y promoverd la construccién de una identidad docente

basada en la autonomia profesional, el vinculo con las culturas y las sociedades

contemporcineas, el trabajo en equipo, el compromise con la igualdady la conanza

en las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos () prepara para el ejercicio de

‘;§@}j2§Z‘;~,,_ la docencia, un trabajo profesional qua tiene efectos sustantivos, tanto en los
J '
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’§‘~““\ procesos educativos coma en los resultados de la enseanza, en ranto faczlzta las\ posibilidades de desarrollo de Zos alumnos y genera condiciones para la c0ncreci0'n
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efectzva del derecho a la educaczon Pero para ello, requzere y reclama asumzr el

compromzso por garantzzar el derecho que todas las personas tzenen de
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aprender y la conanza en las posibilidades de los que apreden como una

condicién bdsica para el desarrollo de la educacién y a'e la enseanza en las

escuelas. Los diseos y desarrollos curriculares que se organicen para la f0rmaci0'n

inicial, deberan considerar estos valores bdsicos en los procesos y resultados de la

formacién. Asimismo, deberdn considerarlos para la propia for-macién de los

estudiantes en las distintas carreras de pr0fes0rad0s”2.

Ademas, el Plan Nacional de Formacién Docente Inicial 2016-2021 plantea la

importancia de “Que todos los nuevos docentes cuenten con los conocimientos, las

capacidades y las actitudes fundamentales para garantizar los aprendizajes

prioritarios y la inclusion de todos los estudiantes, como medio para asegurar el

desarrollo integral de todos los nios, nir"1as,j6venes y adultos en la Argentina”3

En este sentido, las actuales politicas curriculares ponen énfasis en las

capacidades profesionales que deben ser promovidas en quienes se forman como

docentes mas alla de las paicularidades de cada Jurisdiccién y del profesorado de

que se trate. Asi “e1 sisterna formador debe garantizar al menos un primer nivel de

apropiacion de las capacidades profesionales, indispensable para que los egresados

estén en condiciones de afrontar sus prirneras experiencias laborales de una manera

adecuada”4
Resulta necesario desarrollar entonces, una propuesta formadoraque integre y

articule esta pluralidad de saberes, considerando que dichas capacidades no se

desarrollan de modo espontaneo sino que requieren de un largo proceso cle

construccién que comienza en la formacién inicial y se consolida a posteriori, en el

puesto de trabajo, a partir de la socializacién profesional y las experiencias de

formacién continua como parte del desarrollo profesional.

En relacién con lo expresado, se considera que la recuperacién de aciertos y

la revisién de aspectos a mejorar en la Forrnacion de los Docentes de Educacion

Especial se deben realizar en el marco del respeto de los derechos de los alumnos, el

resguardo de los docentes y los avances de las politicas educativas inclusivas. Este

proceso tiene como principal nalidad rnejorar la Formacién Docente y por lo tanto,

no debe implicar situaciones de inseguridad ni para los alumnos ni para los docentes.

Y todo ello bajo la conviccién de que todos pueden aprender y de que a todos se les

-'~-’§~;>r$"'*§ puede ensear.
...///

3Plan Naclonal de Formacion Docente 2016 2021 Resoluclon CFE N“ 286/16. Pag. 7

4Res 337/18 Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Fomiacion Docente Inicial.
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7. Fundamentacién de la propuesta

"La estructura, organizacién y dinamica curricular dc la formacién docente

inicial deben ser periédicamente revisadas con el n de mejorarlas y adecuarlas a

los desafios sociales y educativos y a los nuevos dcsarrollos culturales, cienticos y

tecnologicos” (Res. CFE N° 24/07). Esto implica, por un lado, recuperar los aportes

de las Instituciones de Fonnacién Doccnte dc la Provincia dc Salta, en tanto

constituyan formas innovadoras para el abordaje de las problematicas educativas

mas importantes y, por otro, ofrecer e impulsar propuestas que conlleven mejorcs

condiciones para los estudiantes, los profesores y las instituciones en su conjunto.

Es necesario, revisar entonces las propuestas curriculares para la Formacién

Docente Inicial, tensionéndolas con las condiciones institucionales, las otras

funciones de la Forrnacién Docente, cl régimen académico de los alumnoss, las

caracteristicas de los puestos de trabajo de los docentes, los perles formadores, la

normativa, por nombrar solo algunos de los aspectos mas importantes. Si bien, no

son objeto de este ambito curricular, no pueden desatenderse por parte de la

Jurisdiccién a la hora de denir los Diseos Curriculares para la Formacién

Docente y planicar su implementacién.

Los cambios curriculares no se realizan desde un espacio vacio, no se trata

de reemplazar una propuesta curricular por otra, como si se comenzara cle cero.

Existen practicas pedagogicas e institucionales, logros, dicultades, éxitos y

procesos a través dc los cuales se ha tejido una historia institucional, cuestiones que

son fenidas en cuenta y analizadas para poder pensar sobre qué bases se pueden

asentar los cambios necesarios, como recuperar, sostener y consolidar las practicas

que se consideren valiosas en los Institutos de Formacién Docente de la Provincia.

Asi, el proceso de construccion de la actual propuesta curricular se inicio en

la Jurisdiccién a través de la constitucion de equipos dc especialistas quc trabajaron

sobre los aportes y sugerencias de los docentes de la Institucion formadora que en

el momento de su elaboracion ofrece dicha carrera de formacion inicial.
...///

N0 se desconoce la importancia dc los estudios dc género y el anélisis de. sus implicancias en el uso

de la lengua; no obstante por una cuestién de estilo y uidez para la lectura se usaré cl masculino como

genérico.
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Ademas resulta importante destacar que en 2014 se puso en marcha el

Dispositivo de Evaluacién del Desarrollo Curricular de los Profesorados de

Educacién Especial con orientacién en Sordos e I-lipoacusicos y Discapacidad

lntelectual enmarcados en la Res. N° 134/ll CFE que establece la necesidad dc

evaluar periédicamente lcs Diseos curriculares de la formacién docente como

modo de promover la rnejora de la calidad educativa. En su Articulo 5 propone

evaluar “los diseos curriculares de la formacién inicial y promover las

adecuaciones para asegurar mayor profundizacién de saberes y estrategias clidacticas

relacionadas con la alfabetizacién inicial, la enseanza de la matematica y de las

ciencias”6.

El mencionado dispositivo cle evaluacién permitié indagar acerca de las

caracteristicas de la implementacién del Diseo Curricular del Profesorado cle

Educacién Especial con orientacién en Sordos e I-Iipoacusicos a través de la

habilitacién de las voces de sus protagonistas: equipos directivos, docentes y

estudiantes.

En este sentido, la voz y reexién en tomo a dicho Diseo Curricular y su

proceso de implementacién aportaron elementos fundamentales para comprender el

desarrollo de acciones dc mejora a nivel institucional, jurisdiccional y nacional

identicanclo logros que contribuyen a una buena formacién y evidencianclo las

dicultades y obstaculos que requieren superarse. Por ello, la evaluacién del

desarrollo curricular de la formacién docente inicial de lcs Profesorados de

Educacién Especial constituyé un aporte central para la construccién de la actual

propuesta f0rmativa.7
' . . ..///

6Infon'ne Jurisdiccional dc Evaluacién del Desarrollo Curricular cle lcs Profesorados dc Educacién

Especial con Orientacién en Sordos e I-lipoacusicos. Salta ( 2014) '

7Entre algunos de los aportes propuestos en la Evaluacién del Desarrollo Curricular se destacan:

-Anualizacién del espacio Bases Neuropsicobiolégicas del Desarrollo dada la importancia de este

espacio para la forrnacién.
_. W‘ -Fortalecer los espacios para trabajar con los contenidos de las disciplinas y cada una de sus

didacticas.

Q?‘ \ "V 'c/Q; Se sugiere incorporar el espacio curricular: Etica y Deontologia Profesional
O . . . . . .

Se explicita fortalecer la articulacién entre los campus de formacion.

, _=_,_ 9- -Valoracién de la organizacién del Campo de la Practica Profesional

‘L 3°-{,5
_ ..L?-{$3
Q .5-

15511’

‘I1
“V

wsgouoal
'\I-mi,‘I_,5

;“;3“’r

-Valoracién dc la diversidad cle formatos curriculares

-Valoracién de la forma de organizacién dc los contenidos de la propuesta Curricular,

(Fuente: Informs Evaluacién del Desarrollo Curricular. Profcsorado dc Educacién Especial con

orientacién en Sordos e Hlpoacusicos. Salta -2014)
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Asimismo las recomendaciones de la Comisién Federal de Evaluacién

(COFEv) a través del Acta Dictamens y el Informe Técnico Preliminar elaborado

por el Area de Desarrollo Curricular del‘ Instituto Nacional de Formacién Docente

constituyen insumos importantes que orientaron la construccién del presente

documento.

El Diseo Curricular traduce entonces decisiones de orden epistemolégico,

pedagégico y politico que conguran las particulares formas de presentar, distribuir

y organizar el conocimiento a ser enseado en la formacién de docentes. La

construccién del presente Diseo implica ademés reconocer una serie de tensiones

sobre las que se tomaron decisiones, entre ellas se destacan: la articulacién entre los

campos de la Formacién General, Formacién Especica y Formacién en la Practica

Docente; la relacién teoria-practica en la denicién de los campo de la formacién y

de las unidades curriculares; la profundidad de la formacién disciplinar y didéctica

en las disciplinas especicas de enseanza; la diversidad de contextos y ambitos de

actuacién del profesor de Educacién Especial y el alcance de las prescripciones de

la Jurisdiccién y la autonomia de los Institutes.

La formacién docente inicial, constituye una de las oportunidades que

brinda la educacién para desarrollar y fortalecer la formacién integral de las

personas promoviendo en cada una de ellas, la capacidad dc denir su proyecto de

Vida, basado en los valores cle libertad, paz, solidaridad, igualdad y respeto a la

diversidad, justicia, responsabilidad y bien comun.

- Pensar la formacién docente en los actuales contextos socioculturales

implica entonces pensar tanto en la transformacién de los diseos curriculares como

también en las dinamicas de la formacién. Esto es, pensar en la formacién de un

docente capaz de recrear el saber y estrategias para dar respuestas a problematicas

que se presentan a diario en las instituciones del sistema educative; para ello, la

formacién debe comprender y ayudar a comprender la sociedad actual, la fragilidad

de sus vinculos, las tendencias a la individualidad, las nuevas funciones y

responsabilidades del Profesor de Educacién Especial, entre otras.
...///

\' 8Dictamen de COFEV. Acta dc lnfome n° ll/10. Profesor/a de Educacién Especial con Orientacién

' - En Sordos e Hipoacusicos lnstituto Nacional de Fonrlacién Docente. Ministerio de Educacién. (2009)

Entre sus recomendaclones se destacan

lncorporar Alfabetizacion Imcial segun Res. 24/07

-Fortalecer la formacién dc los aprendizajes pedagégicos propios de la orientacién para los distintos

mllcleos de aprendizaje de la educacién obligatoria.
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Esta realidad impone reexionar sobre las propias acciones y practicas

profesionales de los formadores de formadores y de los institutos dc formacién, que

lleve a construir un sistema educativo inclusivo, situado en una concepcion de

igualdad diferente al de las pedagogias homogeneizantes.

Entonces, la igualdad requiere pensarse como una “igualdad compleja, como

una igualdad que habilita y valora las diferencias que cada uno porta como ser

humano, sin por eso convalide la dcsigualdad y la injusticia”9 en particular, cuando

se forma a futuros formadores.Considerar ademas que las diferencias en educacién

son lo comun y no la excepcién, y la inclusion consiste precisamente en transformar

los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las

diferentes caracteristicas de los estudiantes, en relacién a los estilos, ritmos y modos

de aprendizaje.
La Carrera del Profesorado de Formacién Docente de Educacién Especial

tiene su fundamento legal en el Art.7l de la Ley Nacional de Educacién N° 26.206

en la que se formula: “La formacién docente tiene la nalidad de preparar

profesionales capaces de ensear, generar y transmitir los conocimientos y valores

necesarios para la formacién integral dc las personas, el desarrollo nacional y la

construccion de una socledad masjusta. Prornovera la construccién de una identidad

docente basada en la autonomia pr0fesional,"el vinculo con la cultura y la sociedad

contemporanea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la conanza

en las posibilidades dc aprendizqe de los/as alumnos/as”.

La Educacién Especial es la modalidad del Sistema Educatlvo destinada a

asegurar el derecho a la educacién de las personas con discapacidades, temporales 0

permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema. Se rige por el

principio de inclusion educativa y brinda atencién educativa en todas aquellas

problematicas especicas que no puedan ser abordadas por la educacién comun.

Debe garantizar la integracién de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los

niveles y modalidades segun las posibilidades de cada persona (Ley de Educacion

Nacional, arr. 42).
En este sentido, la norma nacional avanza centrandose en los aspectos

pedagogicos de las practicas a desarrollar, apoyando el criterioide educabllidad de

las personas con discapacldades y extendiendo su campo de accién a todas aquellas

problematicas que no puedan ser abordadas por la educacion comun, armando que

se requiere:
. ..///

*1)‘-¢=.\\
’!\ 9 Ministerio de Educacién, clencia y Tecnologia. Proyecto OEA-Agencia Interamerlcana para la

__\§ cooperacion y el desarrollo (AICD). (2005) Las Nuevas Tecnologias y la Educaclon Inclusiva a la

m“ capacitacion y actualizacion docente en la busqueda dc una Educaclén de Calidad. Buenos Aires,

O E Argentina.
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- Contar conprocedimientos y recursos para identicar tempranamente la

discapacidad 0 de trastomos en el desarrollo.
- Brindar atencién interdisciplinaria y educativa para propiciar la inclusion en

el sistema educativo. -

- Contar con normativas que garanticen una trayectoria educativa integral.

- Contar con instancias institucionales y técnicas para la orientacién de la

trayectoria escolar mas adecuada para los alumnos con discapacidades

temporales o permanentes, en todos los niveles de enseanza obligatoria:

Inicial, Primario y Secundario.
- Contar con normas que regiran los procesos de evaluacién y certicacién

escolar.
- Promover la articulacién entre distintos organismos del Estado que atienden

a las personas con discapacidades temporales 0 permanentes, a n de

garantizar un servicio eciente y de mayor calidad.

Asimismo desde la normativa provincial se plantea la necesidad cle incluir

en todos los niveles y modalidades del sistema Educativo Provincial, contenidos de

Educaciénz Ambiental, Sexual Integral Responsable, Violencia de Género, Vial,

para la no violencia, para la Paz, para la Salud y otros, los que tendran la nalidad

de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un

ambiente equilibrado, la educacién integral y la dignidad de la persona“).

~ De todo lo expuesto anteriormente se puede inferir la compleja labor

educativa que debe abordar la educacién especial, por ser una tarea que adquiere

caracteristicas propias, y cierta especicidad en cada una de las especialidades que

debe atender, ya sea problemas visuales, auditivos, intelectuales, neuromotora o

multiple y porque ademas, sera el sujeto destinatario de esta educacién argentina

quien determinara la caracteristica y la especicidad de la educacion que deba

recibir.

Desde esta perspectiva la atencién a la demanda educativa dara lugar al

cumplimiento de uno dc los principios estipulados por la norma aludida: la inclusion

educativa, entendida como “un derecho de todos los sujetos, tengan o no

/;>"‘»—'I'q~\,\ discapacidad”“. Queda asi determinado que los ambitos eduoativos que dicha

' X formacion abordara implica la escuela especial y la escuela comun en los distintos

contextos.
. . .///

'° Ley de Educacién de la Provincia de Salta N° 7546./m. 96
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IVHNISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Desde una perspectiva de derechos, es particulannente relevante conocer la

denicién de la Convencién sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

primera Convencion del siglo XXI. En su artioulo N° 1, seala que “las personas con

disoapacidad incluyen aquellas que tengan deciencias fisicas, mentales,

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con distintas barreras,

puedan impedir su participacién plena y efectiva en igualdad de concliciones con las

demés”. En esta denicién se evidencia la adopcion actual de un modelo social de

discapacidad, en donde ésta es un resultado negativo de la interaccion entre una

condicion personal (la deoiencia) y el medio (debido a sus barreras)‘ I.

La Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) dene la inclusion como “una estrategia dinamica para

responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las

diferencias individuales no corno problema sino corno oportunidades para enriquecer

el aprendizaj e”.‘2.

La inclusion es, por tanto, una nueva vision de la educaciéngbasada en la

diversidad, en la que se destacan cuatro elementos fundamentales:

¢ La inclusion es un proceso, una bsqueda permanente de la mejor rnanera de

responder a las diferencias.

v La inclusion busca identicar y remover barreras, estar atentos a los

obstaculos al aprendizaje y la participacion, y hallar la mejor manera de

I elirninarlos.
0 La inclusion se reere tanto a la presencia como a la participacién y el logro

de todos los estudiantes.

0 La inclusion pone especial cuidado en aquellos grupos.de estudiantes con

mayor riesgo de ser marginados, excluidos 0 de tener rendimientos menores

a los esperados.
. . .///

‘ 5- “Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de Salta. Plan de Educacion 2016-2020. Un

Compromise para el Desarrollo de la Provincia de Salta. Apartado: Educacion Especial.

'1Ministerio do Educacién de la Nacién, Educacién Especial, una modalidad del sistema educativo en

Argentina: orientaciones I / la ed. - Buenos Aires: (2009).
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En nuestro pais la formacién docente para la modalidad de educacién

especial, reposo durante un largo tiempo en un Curriculum en el que atendia

escasamente la formacién de los procesos y condiciones propias de la tarea docente;

existiendo el predominio en los planes de estudio de formacion de profesores, de

distintas especialidades de Educacién Especial de asignaturas psicologicas y médico

biologicas que aventajaban con creces a las de caracter pedagogico didactico (RM
540/09).

Asimismo, se retoma lo mencionado en la norma, donde se maniesta que

es a partir de la década del 80, dedicada por Naciones Unidas a las personas con

Discapacidad, que nuestro pais comienza a considerar a la Educacién Especial desde

una perspectiva eminenteinente pedagégica inclusiva, encuadrandose en los

acuerdos consensuados intemacionalmente referidos a la tematica de la

discapacidad.

Se puede decir que esta evolucién ha ido de la mano de una mirada que ha

dejado de centrarse en el décit y se ha enfocado en la evaluacién de las

caracteristicas de aprendizaje de cada estudiante, orientado "a las potencialidades del

sujeto y lo que pueda llegar a hacer mediante la eliminacién de barreras contextuales

y la clenicién de los apoyos necesarios. '

La presente propuesta curricular busca contemplar asi los requerimientos

actuales de la formacién del docente de Educacion Especial, como modalidad

transversal al sistema educative, considerando los saberes y capacidades que le

permitan desempearse en los niveles obligatorios del sistema educativo y

modalidades restantes, como asi también en ambitos no formales y poder

enfrentarse a los contextos de socializacién profesional, no solo con problematicas

sociales y culturales contemporaneas cada vez mas complejas, sino con un colectivo

de alumnos vulnerables cuya discapacidad se presenta cada vez con un mayor

riesgo. En pos de que puedan desarrollar capacidades que le permitan integral"

equipos de trabajo colaborativos para construir variadas conguraciones de apoyo

a los nes de efectivizar el derecho a la educacién. ~
l

Considerar a la forrnacién docente democratica y de calidad implica ademés

un doble desafio, por una parte es necesario el acompaamiento y la decision

Q39 ’O/ ‘Q13 Por otra parte, debemos ser conscientes que esta democratizacion no se asume por\ ., .

Q $15“? reglamentacion 0 decretos, S1I1O por un profundo cuestionamiento sobre nuestros

politica de promover y controlar la calidad de la formacion de los futures docentes.

mg» institutos y las practicas pedagogicas que en él se desarrollan. El éxito no depende

tanto de la politica educativa sino mas bien de los educadores comprometidos en

formar docentes capaces de trabajar para mejorar la calidad del Sistema Educative.
...///
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA ,

Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Este debe garantizar entonces la apropiacion dc manera democratica y

equitativa dc determinados sabcres, donde la Fonnacién del Docente de Educacion

Especial apunte a brindar conocimientos y desarrollar capacidades relcvantes

acordes a los cambios producidos en el orden cicntico, tecnolégico, pcdagégico,

psicolégico, social, etc. Por lo expresado, se fundamenta la necesidad dc formacién

de profcsionales docentes que cubran estas demandas sociales; no solo en el sistema

de educacion fonnal sino en todo el amplio espectro dc educacion que se brinda en

distintas organizaciones socimcomunitarias.

Fundamentos de la Educacién Especial con Orientacion en Sordos e

Hipoacsicos

Los Lineamientos Curricularcs Nacionalcs para la formacién docentc inicial

proponen distintas orientaciones para los Profesorados de Educacién Especial que

se constituyen como cspacios formativos que complementan la fonnacién

especica e incluye un conjunto dc saberes requeridos para dar rcspuestas integrales

a las caracteristicas y modos particulares dc aprendizaje de una condicion de

discapacidad en particular.

En este senticlo, la Carrera de Profesorado dc Educacion Especial con

orientacion en Sordos e Hipoacsicos debe proveer las herramientas para que los

futuros docentcs puedan atender a la particular apropiacién del conocimiento por

parte del sujcto con esta discapacidad, considerando que la poblacion de sujetos con

discapacidad auditiva, se constituye por un grupo totalmente heterogéneo de

pcrsonas que requieren de una educacion que, por sobrc todo, pueda comprender sus

particularidades desdc una mirada dc lo que cl alumno tiene y puede, para desde alli

sostener los procesos pedagc'>gicos(RM 540/09). '

Siguiendo lo mcncionado en dicha resolucién se considera que sujeto de

aprendizaje en el caso del sujeto con discapacidad auditiva tiene un perl estandar

bicn denido. Se trata de un nio 0 joven con capacidades intelectuales normales en

la mayoria de las situaciones. Es pofrador sin embargo dc una deciencia auditiva

que lo pone en una insoslayable “zona de ricsgo” con un resultado csperadola

dicultad de desarrollar la lengua oral que el entorno oyente le propone. Esta

discapacidad dene claramente su perl de sujeto de aprendizajc. Ella marca lo que

puede dc lo que no puede, aqucllo a lo que sus capacidades intrinsecas le pcrmitiran

acccder y aquello a lo que accedera gracias a la escolarizacién y a la intervencién dc

los espccialistas.
. . .///
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Dentro de las limitaciones, la auditiva es considerada una de las mas

complejas desde el punto de vista pedagégico, pues la consecuencia de esta

discapacidad es una problematica lingfiistica que genera grandes barreras

comunicativas. No es sencillo pensar en procesos de enseanza y de aprendizaje sin

la existencia de un canal en comun para el docente y para el alumno que viabilice

este proceso. Mas aun si se tiene en claro que el aprendizaje de los contenidos

culturales transmitidos por el sistema educativo (primero familiar, mas tarde escolar)

tiene sus bases en la comunicacién principalmente oral y que la apropiacion

individual de los saberes, el aprendizaje, no es sino el resultado de un proceso de

construccién compartido entre el que aprende y diversos interlocutores, estas

barreras lingilisticas estan presentes en el nio con discapacid auditiva mucho antes

de su ingreso a una escuela
Entonces un nio con discapacidad auditiva es aquel que aun equipado, no

puede por si mismo construir la lengua oral (necesita la intervencion de un

especialista), pero es un nio que tiene capacidad para desarrollar una lengua no

fonica, la Lengua de Seas Argentina (LSA).
Desde todo este marco conceptual es que surgen cambios fundamentales en

la Educacién del niocon discapacidad auditiva, sostenidos en un paradigma

diferente del de la “oralizacién”, y que promueve una propuesta pedagégica que

requiere ser analizada.
Durante mas de cien aos la Educacién de las personas Sordas en Argentina

estuvo sostenida en un “Modelo Oralista”, que propulsaba, por todos los medios, que

el nio con discapacidad auditiva debia hablar. Esto marco la historia escolar de

todas y cada una de las personas con discapacidad auditiva que atravesaron el

Sistema escolar de nuestro pais. Y dio como resultado niveles altos de analfabetismo

en esta poblacién, que no se correspondian con el esfuerzo y aos invertidos en la

escolarizacién, tanto del alumno como de los profesionales (RM 540/09).

Actualmente, la presencia de diferentes corrientes e investigaciones

sostienen la importancia de una formacién en el marco de una Educacién Bilinge

para nios con discapacidad auditiva. Entendiendo por bilingiiismo el fenérneno

consistente en el conocimiento y uso de dos 0 mas lenguas por parte de un individuo

0 comunidad. Esta situacién plantea la necesidad de una ruptura con modelos

estandar de aprendizajes. Para ello esllndispensable hacer la transferencia de nuevos

paradigmas conceptuales, entendiendo que este posicionamiento en una mirada

1 ‘Y: - ‘ de Sxgnos Catalogo de Educaclon B1-B1 Agosto 2005
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VALMASEDA, Marian. "Algunas reexiones acerca de la educacion bilingi1e."Biblioteca
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El bilingiiismo en la educacién de las personas Sordas considera que los

estudiantes sordos son sujetos bilingiies y biculturales porque son miembros
potenciales de dos comunidades, la sorda y la oyente. En consecuencia, deben ser

educados en contacto con modelos lingiiisticos tanto en Lengua de Seas Argentinas
(de ahora en mas LSA) como en la lengua de la mayoria, 0 sea de los oyentes, en

este caso de la Lengua Espaola.
El enfoque bilingiie parte del objetivo de desarrollar, en primer lugar, la

competencia en la lengua natural (LSA), para luego a partir de los signicados que

la LSA le proporcione construir la competencia de una segunda lengua, la lengua de

las personas oyentes y luego en su modalidad escrita.
Desde esta mirada es importante que los futuros docentes resigniquen las

estrategias metodolégicas y la organizacién dc las actividades, la utilizacién del

tiempo y del espacio, considerando que las trayectorias educativas integrales de los

estudiantes con discapacidad auditiva requiere conguraciones de apoyo en los

diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo. Asi también, considerar los

medics dc acceso al curriculo, la provisién de un curriculo diversicado y Ia

atencién al ambito donde tiene lugar la enseanza y los apoyos que pueden tener

diferentes tipos de organizacién en incién de las necesidades de los estudiantes con

discapacidad auditiva. Estos apoyos apuntan a fortalecer las capacidades y

potencialidades del sistema educativo y de las instituciones y los equipos, de manera

tal de favorecer la toma de decisiones para el diseo y la orientacién de estrategias

pedagégicas que permitan a los estudiantes con discapacidad desempearse con el

menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomia posible en el contexto
educativo. Se desarrollan a través de conguraciones practicas: atencién,
asesoramiento y orientacién, capacitacién, provisién de recursos, cooperacién y
acciéii coordinada, seguimiento e investigacién. Deben atender a la totalidad de las

variables intervinientes y seran documentadas formalmente en cada Proyecto
Pedagégico Individual (PPI), incluidos los acuerdos interinstitucionales,
privilegiando el interés superior de los nios yjévenes con discapacidad.

Los apoyos se construiran con la participacién activa del equipo de apoyo

de la Modalidad Educacién Especial y los actores institucionales de Educacién

cornun, sea del Nivel y la Modalidad que corresponda, garantizando la atencién, el

seguirniento, monitoreo y evaluacién del proceso educativo y cle inclusién.
,_,,E);;_{'_\ En este sentido, la complejidad y varieclad de ambitos de desempeo y la

P X I . I 0 1 - I -

if
especicidad dc la tarea educativa del docente de Educacion Especial con

orientacién en discapacidad auditiva, hace imprescindible una formacién profesional

' ab . amplia que les permita disear, conducir y desarrollar sus practicas tanto en escuelas
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especiales bilingiies como en escuelas comunes de los distintos niveles y

modalidades de Sistema Educative, apoyando procesos de inclusién.
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Por ello, generar el espacio en los Institutos Superiores de Formacion

Docente para la forrnacién de los Profesores de Educacién Especial con orientacién

en Sordos e Hipoacusicos es uno de los caminos a garantizar el acceso a una

“formacion integral de las personas a lo largo de toda su vida y promover en cada

educando/a la capacidad de denir su proyecto de vida, basado en los valores de

libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidacl, justicia, responsabilidad

y bien comun” (L.E.N., 2006, Art.8.)
Por lo expresado, se fundamenta la necesidad de formacion de profesionales

docentes de Educacién Especial que cubran estas demandas. Este planteo implica

pensar al docente como un profesional y supone una practica docente que se

consolida y fortalece cuando esta apoyada en la reexién - accién. La practica

educativa supone formar un profesional docente con capacidades contextuales que 1e

permitan: i

0 Ser capaz de analizar la realidad donde le corresponda actuar.

0 Ser critico y reflexivo de su propia practica.

¢ Generar propuestas alternativas ante situaciones cambiantes y cornplejas.

0 Tener solidez y dominio en los conocimientos a impartir.

v Desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo como pareja

pedagogica, para acornpaar proaotivamente trayectorias escolares

inclusivas de los estudiantes con discapacidad.

La formacién inicial y continua de los docentes constituye una de las

estrategias fundantes para hacer frente al nuevo mandato social. La propuesta

Jurisdiccional, en caracter de una politica universalista, tiene como propésito

sostener una propuesta curricular que no problematice el quantum de cada uno de los

campos de formacién, sino por e1 contrario, el modo en que estos se articulan en

diversos procesos formativos. Se propone hacer foco en el proceso de aprendizaje de

los futuros profesionales de la enseanza, identicar las comprensiones necesarias y

e1 reconocimiento de experiencias formativas vinculadas a los distintos ambitos de

desarrollo profesional de los futuros docentes de Educacién Especial, asi como

ofrecer descriptores claros que permitan acompaar los procesos mencionados.

En concordancia con esta necesidad de reexién, el presente proceso de

WM “construccién curricular” implicé también la necesidad generar espacios de

/' \ONjc;".. analisis y discusién acerca de sus virtudes y desventajas, como asi también los
\§}5’ , . . . . .

/{$2
acuerdos y desacuerdos que se generaron en la practica misma de las mstituciones

formadoras, teniendo en cuenta su contextualizacion histérica, politica y social, sin

la cual es imposible entenderlo, interpretarlo y evaluarlo en el marco de las actuales

exigencias. ...///
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Desde este analisis, se elaboran los fundamentos del presente Dlseo y se

explicita, cuestiones que resultaron bésicas al momento de elaborar el Diseo
Curricular Jurisdiccional. Al hablar de Diseo estamos hablando desde una teoria
desde la cual concebimos al Curriculum.

Se adhiere a una concepcion de Curriculum entendido desde una teoria
social interpretativa como “proyecto, proceso y construccién cultural”; esto
permite: V

- Comunicar los principios y rasgos esenciales de un proposito educativo,
de forma tal que permanezca abierto a discusién critica y puecla ser

trasladado efectivamente a la practica.
- Organizar un conjunto de précticas educativas humanas, précticas

curriculares cuyo signicado se construye desde circunstancias
historicas.

- Proporcionar un marco donde el profesor pueda desarrollar nuevas
habilidades relacionandolas con las concepciones del conocimiento y el

aprendizaje.
- Articular los diferentes campos de la formacion, es decir, los marcos

teéricos y la practica, a través del relevamiento de informacion y
actuacién en diferentes contextos educativos.

Asimismo, el marco conceptual retoma lo mencionado en la RM 540/09,
aludiendo a que “Interesa que el futuro docente se sienta motivado a utilizar lo que
aprende, se trata de “aprender a aprender” y de “aprender a pensar”, de promover el
aprendizaje responsable y autentico de contenidos signicativos. Como arma
Perrenoud se trata de disponer de los conocimientos necesarios para la actividad
profesional en diferentes escenarios y contextos y movilizarlos de un modo
apropiado y en tlempo oportuno, para identicar y resolver los problemas'4”.

' Igualmente, se menciona que “las practicas de enseanza en las aulas se

desarrollan en una trama grupal compleja y no predecible, matizada por multiples
reexiones, lntuiciones, imagenes, rutinas, sentimientos, etc., no exentas de

contradiccion y ambiguedad y desarrolladas en un ambiente atravesadopor la
nalidad de la evaluacion. En el proceso dc comunicacion dialogica entre profesores
y estudiantes existe una influencia reciproca y una permanente negociacion de

signicados en torno a los contenidos y al ritmo de aprendizaje asi como las

exigencias y el riesgo para los alumnos implicado en las tareas propuestas. La
aproximacion al estilo democrético y participativo del liderazgo docente continua

* siendo una disposicion necesaria para denir la situacién escolar como plenamente
==\@7E}\ educativa” (RM 540/09). ...///
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]4Perrenoud P. (1999) Desarrollar la practica reexiva en el ocio de ensear. Profesionalizacion y

razon pedagogica. Barcelona. Grao
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RESOLUCION N° 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACI(§N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N” 0120046-265623/2018-0

Por lo tanto, “desde esta nocién de enseanza, el conocimiento adquiere un

status episternolégico peculiar que explica la transposicién del saber ensear en

saber enseado; al mismo tiempo que requiere una comprensién del modo a través

del cual los sujetos se vinculan con el saber para producir el mundo y producirse a si

mismos; entender y entenderse; transfonnar y manipular las cosas, producir sentido

y utilizar signos. Por ello, es relevante en el marco de la formacién docente habilitar

nuevas preguntas, promover otras lecturas, incluir perspectivas de analisis‘ que

promuevan la reexién pedagégica, la construccién de saberes didacticos,

disciplinares y la formacién cultural “.

En consecuencia, el Diseo Curricularlsesta inuenciado por los enfoques

adoptados acerca del curriculo y las ideas losécas y pedagégicas cle quienes

participan en el proceso de elaboracién e involucra también una serie de problemas

practicos. Se trata de un enfoque curricular recursivo (no lineal), que tiene lugar en

un contexto socialmente construido. Es el resultado de un interjuego constante de

escisiones y acciones, de nalidades y medics. No es un resultado nal acabado,

sino exible y abierto a lo inesperado, en el cual el signicado resulta de la

interaccién entre los participantes. Se visualiza, sobre todo, la riqueza y la

recursividad, congurémdose como una sintesis provisoria, ya que su puesta en

practica en los procesos de desarrollo curricularpermitira su enriquecimiento en las

instituciones formadoras dqnde se concretice esta propuesta.

Fmalrdades formativas8 .

Pensar la formacién docente de Educacién Especial supone general" las

condiciones para que quien se forme, realice un proceso dc desarrollo personal-

profesional que le permita reconocer y comprometerse en un itinerario formativo de

los estudiantes con discapacidad que va mas alla de las experiencias escolares. Por

esta razén se observa como elemento clave en la formacién, la participacién en

émbitos de produccién cultural, cientica y tecnolégica que los habilite para poder

cornprender y actuar en diversas situaciones y contextos.

...///

“Se adopta los criterios formulados en la exposicién de Mg. Silvina Feeney y Dra. Estela Cols en Julio

de 2008, en la reunién federal para la formulacién de los DCJ. INFD
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Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La formacion docente inicial requiere los conocimientos disciplinares

propios de cada campo, que deben articularse con saberes y capacidades

imprescindibles para desempearse como profesor de Educacién Especial como los

son la formacién didéctica y pedagégica, el desempeo en espacios de produccién y

pensamiento colectivo y cooperativo, el desarrollo de buenas practicas de evaluacién

de los aprendizajes, la reflexién sobre la autoridad, la vida democratica, el respeto y

la valoracién de la ley. Asi también el conocimiento de los sujetoslde la enseanza

en la actualidad, la inclusion dc las TIC para potenciar las posibilidades de

aprendizaje de una segunda lengua, la alfabetizacién académioa, la educacién

sexual integral“, entre otros.

Entender a la fomtacién inicial en Educacion Especial como fase

introductoria de la formacion profesional, evita la saturacién de los planes de estudio

con asignaturas que pretendan cubrir las deciencias de la formacién previa 0

tiendan a satisfacer las necesidacles hipotéticas de capacitacion que los egresados

tendran en el future; 0 bien, que pretendan, en un lapso breve de formacion abarcar

de manera completa el conocimiento de un campo disciplinario.

Denir cuales son los saberes necesarios para ensear resulta, en la

actualidad, un desao central en materia de politica curricular y, a la vez, una

decision dificil. En primer lugar, porque el caracter constitutivamente complejo de la

tarea de enseanza parece haberse incrementado de manera sustantiva. La mutacion

de las nalidades educativas de la escuela bésica, la inestabilidad de los marcos de

referencia, la diversidad de los grupos de alumnos, la persistencia de desigualdades

en el acceso a los bienes culturales, la aceleracién de los cambios en las formas de

vida y en las transformaciones tecnologicas, el debilitamiento de los lazos sociales,

son solo algunos ejemplos que permiten dar cuenta de esta situacion. En este

contexto, resulta necesario interrogarse, en la formacién de docentes acerca de los

saberes y capacidades que resultan relevantes desde el punto de vista profesional sin

dejar de preguntarse, como seala Perrenoud (2001), cuéles son los rasgos que

debieran caracterizar al docente como ciudadano de este mundo. Deende asi la idea

de un profesor que sea a la vez persona creale, mediador intercultural, animador de

una comunidad eduoativa, garante de la Ley y organizador de una vida democratica

e intelectual. . . .///

16 Se considera sustancial la inclusion de los contenidos y didactica de la educacion sexual integral en

los programas de formacion de educadores de acuerdo al Art. N° 8 lnciso F) de la Ley Nacional N“

26.150.
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RESOLUCION N“ jg. i 5,
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

‘ En este sentido, no es posible reducir la tarea docente a un tipo particular de

accién, el profesor debe disponer de una variedad de saberes (provenientes de

diferentes fuentes) y capacidades que le permitan “intervenir en las situaciones

educativas, ademas de comprenderlas, interpretarlas 0 situarlas, de una manera

adecuada y ecaz, para resolver problemas caracteristicos de la c1ocencia””. El

equilibrio y la articulacién en el tratamiento de saberes didécticos y disciplinares es

fundamental y remite a la capacidad del educador de transformar los conocimientos

de contenidos que posee en formas pedagégicamente podcrosas y adaptables a las

variantes de habllidad y antecedentes presentadas por los alumnos (Shulman, 1987).

Cabe sealar que el trasfondo cultural que subyace a la formacién inicial en

la modalidad, proveniente de lo que se llaman modelos, tradicicnes, enfoques,

implica la construccion de concepciones sobre la practica a desarrollar que impactan

sobre las practicas formativas, que de acuerdo a lo establecido en la LEN, exceden al

ambito de la escuela especial como ambito exclusivo de actuacién profesional.

En este sentido la propuesta de formacién estara orientada al desarrollo de

capacidades necesarias que resulten de soporte formative para la intervencién, con

nes de enseanza y dc orientacion y asesoramiento, en los niveles obligatorios y
sus modalidades como asi también en ambitos no formales.

De esta manera, la propuesta curricular estara orientada en for-mar docentes

para el ejercicio profesional en:

'2' Escuelas de Educacién Especial;
' lnstituciones educativas de cualquier nivel obligatorio y modalidades,

como apoyo a procesos educativos de alumnos con discapacidades

temporarias 0 permanentes;
'2' lnstituciones no escolares donde se brinde atencion a personas con

discapacidad, de cualquier edad.

Se espera que los futuros profesores adquieran los saberes sucientes y

necesarios para manejar con solvencia los conocirnientos fundarnentales requeridos

para la docencia en Educacién Especial, en el marco de los principios y nalidades

educativas de nuestro pals (Ley de Educacién Nacional, Nucleos de Aprendizajes

Prioritarios, etc.).

0'0

. . .///

l7Resoluci6n del .CFE 337/18 Marco Referencial de Capacidades Profesionales dc la Formacién

Docente Inicial. Pég.2
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A parcir dc dichos conocimientos y sus correspondientes formas de

cnseanza, sera deseable que los futuros docentes sean capaces de plantear y

analizar problemas didacticos atendiendo los estilos, ritmos, modos de aprendizaje

particulares dc cada uno de los estudiantes con discapacidad, que estén cursando la

educacién Inicial, Primaria y/0 Secundaria, e identicar las barreras a el aprendizaje

y la participacién a nivel aulico e institucional que se presentan a los mismos. Asi

tarnbién disear los Proyectos Pedagégicos Individuales (PPI), lo cual implica

seleccionar, priorizar contenidos, proponcr estrategias apropiadas a los modos

particulares de aprendizaje del alumno, y recursos para la enseanza; asi como la

elaboracién de criterios de evaluacién e instrumentos coherentes con la propuesta

educativa, en cualquiera de los medics socio-culturales, grado, nivel escolar e

instituciones cducativas donde realicen su labor como docentes dc Educacién

Especial o como docentes de apoyo. l

Para un docente de Educacién Especial con orientacién en Sordos e

I-Iipoacusicos no es suciente conocer con detcrminado nivel de cornpetencia un

campo disciplinario, sino que también debe ser capaz dc entender los procesos dc

desarrollo, las capacidades y los estilos de aprendizaje mediante los cuales los nios

y los jovenes adquieren los conocimientos, las habilidades y las actitudes sealados

en el curriculum de cducacién comun, procesos que varian de acuerdo con la

individualidad de los alumnos que cuentan con alguna discapacidad, y en relacién

con el contexto escolar, familiar y social que los rodea (RM 540/09).

En funcién de lo dicho, la construccién y desarrollo cunicular del

Profesorado de Educacidn Especial con orientacién en Sordos e Hipoacésicos

estara guiado por las siguientes nalidades:

0 Preparar profesionales capaces dc ensear, generar y transmitir los

conocimientos y valores necesarios para la formacién integral de las

personas, el desarrollo nacional y la construccién dc una sociedad masjusta.

(Ley de Educacién Nacional Art. 71).

0 Producir intervencioncs pedagégicas que garanticen el derecho a la

educacién de las personas con discapacidades, a lo largo de toda la vida,

posibilitando una trayectoria educativa integral, que contemple tanto los

servicios de educacién especial como los de educacién comun, como

/;Sl'\Q"’1E;:§-E ambitos posibles para desarrollar su labor.

‘.3 .
/Q

L” V ~ 0 Favorecer la adquisicién de conocimientos y el desarrollo de capacidades
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fundamentales para los desaos concretos de la ensefianza en la sociedad

contemporanea del Siglo XXI.
...///
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Q Proporcionar una sélida formacion pedagégico-didactica que les permita

insertarse profesionalmente en el marco de la politica educativa de la

provincia en particular y de la Republica Argentina en general.

¢ Proporcionar los marcos y las herramientas conceptuales necesarias para

abordar las problematicas contemporaneas que se presentan en el campo de

la Educacion Especial y caracterizar los contextos mas especicos de

actuacién profesional.

v Proveer de conocimientos que permitan conocer y comprender al sujeto de

la Educacion Especial con una vision integral reconociendo sus

posibilidades de vinculo e interaccion con otros.

0 Brindar herramientas que le permitan intervenir pedagégicamente con nes

de enseanza, y desarrollar conguraciones de apoyo en diferentes ambitos,

en el marco de procesos de inclusion pedagogica, laboral y social.

0 Desarrollar una actitud reflexiva respecto de su rol y del sentido que cobra la

enseanza en los distintos ambitos de incidencia de la Eclucacion Especial,

con conciencia del caracter politico, social y ético de su tarea docente, en la

bsqueda de estrategias educativas adecuadas para abordar la diversidad,

con las mas altas expectativas de logro para cada uno de los alumnos y con

mira a la superacién de las desigualdadesm.

', Construir en el proceso de formacién inicial solidas comprensiones que

posibiliten un desarrollo profesional auténomo, critico y riguroso.

0 Inculcar la imponancia acerca de la capacitacién y actualizacién en la

formacion continua.

v Articular la Formacién Superior de los profesores de Educacion Especial

con las escuelas asociadas con el propésito de fortalecer vinculos con estas y

con otras instituciones y organizaciones sociales, reconociendo el aporte que

brindan a la Formacién Docente Inicial.
...///

,;i;5\~_§ ' - '8 Ministerio dc Educacion. Presidencia de la Nacion. INFD. (2007) Recomendaciones para los

Diseos Curriculares- Profesorado de Educacion ESp6Cl8.l- Buenos Anres. Argentina.
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RESOLUCION N° it 2 1 2?

MINISTERIO DE EDUCACI(')N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

9. Perl del egresado

La docencia es una profesion cuya especicidad se centra en la enseanza,

entendida como accion intencional y socialmente mediada para la transmisién de la

cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno de los contextos privilegiados

para dicha transmisién y para el desarrollo de potencialidades y capacidades de los

alumnos. Como tal, la enseanza es una accion compleja que requiere de la reexion

y comprension de las dimensiones socio-politicas, histérico-culturales, pedagégicas,

metodologicas y disciplinarias para un adecuado desempeo en las escuelas y en los

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

de importancia decisiva en su desarrollo personal.

Por ello, sera necesario preguntarse acerca de los conocimientos, saberes

que resulta relevante para el desarrollo de las capacidades y la construccién de

herramientas intelectuales necesarias, para fortalecer su identidad como profesional

y trabajador de la educacién en los diferentes niveles educativos, modalidades y

ambitos de desempeo.
Considerando que las capacidades profesionales no se desarrollan cle modo

espontaneo sino que requieren de un proceso de construccion que comienza en la

formacion inicial y se consolida a posteriori, la presente propuesta curricular se

orienta a favorecer el desarrollo de capacidades que le permitiran a los futuros

docentes de Educacion Especial comprender e interpretar las situaciones educativas

e intervenir de manera adecuada y ecaz para llevar adelante la tarea de ensear

promoviendo aprendizajes signicativos, como asi también, desarrollar capacidacles

que le permitan resolver problemas caracteristicos de la docencia.

' La docencia como practica pedagogica de mediacién cultural, reexiva y

critica requiere ademas contextualizar las intervenciones de enseanza para

encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los

estudiantes y apoyar procesos democraticos al interior de las instifcuciones educativas

y las aulas. Requiere de un trabajo institucionalizado que se lleva a cabo en el marco

de una construccién colectiva de intereses publicos, de aspiraciones compartidas y

del derecho social a la educacion,
En este sentido, se entiende al maestro no solo como un profesional de la

enseanza, sino también como un maestro pedagogo y trabajador cultural

(transmisor, movilizador y creador cultural). En todos los casos se alude a un

trabajador de la educacién, a un trabajador del campo intelectual.
., <' >1 - Q:
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Dada la trascendencia social, cultural y humana de la docenciasu formacién

implica un proceso continuo que no se agota en la formacién inicial, sino que

acompaa toda la vida profesional de los docentes. Pero la formacién inicial tiene un

peso sustantivo, desde el momento que genera las bases de este proceso, congura

los ncleos de pensamiento, conocimientos y practicas de la docencia y habilita para

el desempeo laboral en el sistema educativo. -

A través de la presente propuesta curricular se pretende formar un docente

con capacidad de:

¢ Dominar los conocimientos a ensear

Se refiere a la apropiacién de los conocimientos que se deben ensear y aquellos

que perrniten interpretar las situacioneseducativas y problematizarlas. Es necesario

para que los futuros docentes de Educacién Especial puedan transformarlos en

contenidos escolares a través de la elaboracién de versiones que sean accesibles,

construyendo diversicaciones curriculares y conguraciones de apoyo adecuadas a

los requerimientos del aprendizaje de sus futuros estudiantes con discapacidad

auditiva.

0 Actuar de acuerdo con las caracteristicas y diversos modos de aprender

de los estudiantes

Se trata de la capacidad de identicar las caracteristicas y los modos de aprender

de los sujetos de la educacién en funcién de diversos criterios como ser: sus

procesos evolutivos, las posibilidades que denen la discapacidad auditiva, las

particularidades socioculturales de las comunidades a las que pertenecen, la

especicidad dc los niveles y modalidades que los incluyen; para favorecer el logro

de aprendizajes lo mas signicativos posibles.

¢ Dirigir la enseanza y gestionar la clase.

Se reere al conjunto de acciones dirigidas a conducir las tareas cle aprendizaje en

los escenarios especicos, sea en procesos de inclusién 0 en Escuelas de Educacién

Especial, tornando decisiones sobre objetivos de trabajo, seleccién y priorizacién de

""'C>r¢ * los contenidos procedentes de distintas areas 0 disciplinas, teniendo en cuenta las
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caracteristicas de los alumnos, los estilos, ritmos y modos de aprendizaje de los

estudiantes con discapacidad, como asi también los recursos, apoyos necesarios y el

diseo del Proyecto Pedagégico Individual. Favoreciendo su integracién a través de

enfoques globalizadores, estrategias, recursos, tecnologias, tiempos, espacios y

agrupamientos de los estudiantes. lncluye las siguientes capacidades especicas:
...///
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-Planicar unidades de trabajo de distinta duracién para una disciplina, area

0 un conjunto de ellas. Construir el Proyecto Pedagégico Individual del

estudiante con discapacidad.

La capacidad de planicar constituye el primer gran ambito de la tarea del docente.

Disear y/0 desarrollar la planicacién aulica es una tarea compleja; implica tomar

en cuenta los contenidos bésicos del nivel, el marco curricular en que se enmarca, la

propia visién de la didactica especica, las caracteristicas de los alumnos con

discapacidad, es decir de acuerdo a los_ estilos, ritmos y modos de aprendizaje, como

asi también los recursos y apoyos necesarios.

*1" Seleccionar y preparar los contenidos.

Esta capacidad esta muy relacionada con la anterior, sin embargo, por su

importancia es necesario independizarla. Seleccionar buenos contenidos signica

escoger los mas importantes para e1 ambito escolar, ajustarlos a las necesidades

fonnativas de los alumnos, adecuarlos a los tiempos y ritmos de aprendizaje de los

mismos, con la seleccién de recursos y estrategias apropiados a la diversidad de

estilos de aprendizaje de los estudiantes que conforman el grupo aulico.

Organizarlos de tal manera que sean realmente accesibles y que abran las pueftas a

aprendizajes posteriores en el sistema educativo. La importancia dc los contenidos

no se deriva sélo de sus cualidades intrinsecas sino que esta igualmente vinculada a

su presentacién didactica, especialmente en lo atinente a la signicatividad y

funcionalidad, criterios basicos para la seleccién dc contenidos.

La seleccién y priorizacién de contenidos, con la diversicacién de estrategias, la

elaboracién de criterios e instrumentos de evaluacién coherentes para cada

estudiante, en funcidn de su particular modo de aprender, constituye el nucleo

central del Proyecto Pedagégico Individual.

'2' Ofrecer experiencias signicativas, informacién y explicaciones

comprensibles y bien organizadas (habilidades comunicativas)

Se trata de una capacidad del maestro para gestionar didacticarnente la informaciénI y/0 las destrezas que se pretende desarrollar en los alumnos.

.1 4’ ' La habilidad comunicativa asume un lugar de relevancia cuando se trata de los
,/‘T45’ I’
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RESOLUCION N“ 2 i 5? 1

MINISTERIO DE EDUCACION. (ZIENCIA Y TECNOLOGTA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2012-0

Para el abordaje del estudiante con discapacidad auditiva, so debe considerar no
solo la explicacién en forma oral, sino que se debe ampliar y comprencler la
presentacién do los recursos adecuados como posibilidad de ofrecer la informacién
de manera clara, incorporando mltiples sistema de comunicacién en particular la
Lengua dc Seas Argentinas (LSA). '

'1' Seleccionar y utilizar las nuevas tecnologias de manera
contextualizada, como una alternativa valida para la apropiacién
de saberes actualizados, como potenciadoras de la enseanza en los
sujetos con discapacidad auditiva.

Las nuevas tecnologias se han convertido en una herramienta insustituible y do
indiscutible valor y efectividad en cl manejo dc las informaciones con propésitos
didacticos.

En Educacién Especial, el avance de las nuevas tecnologias ha permitido abrir las
puertas al mundo del conocimiento, a alumnos que se encontraban limitados a

acceder al mismo.

La incorporacién de las nuevas tecnologias debe constituir una nueva oportunidad
para transformar la docencia. Para hacer posibles nuevas modalidades de enseanza
se requiere igualmente de nuevas capacidades en los profesores para la preparacién
de la informacion y do las gulas del aprendizaje, a partir del dominio de las técnicas
didacticas genéricas.

'1' Disear e implementar estrategias didacticas diversas para favorecer
y fortalecer los procesos de aprendizaje y el desarrollo de
papacidades de los estudiantes de acuerdo a los _diferentes rniveles

educativos.

En esta capacidad se integran las diversas tomas de docisiones de los futuros
docentes para gestionar el desarrollo de las actividades en el aula. Bajo la
denominacién do metodologia so puede encuadrar un conjunto muy dispar dc
actuaciones que van desde la organizacién de los espacios hasta la formacion de

grupos y las estrategias docentes, para trabajar con las distintas actividacles. La
capacidad rnetodolégica forma parte de esos conocimientos y destrezas basicos que
todo docente clebe poseer.El conjunto do decisiones al respecto debe fundarse en las

caracteristicas paniculares de los estudiantes con discapacidad.
...///
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MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

Algunos aspectos mdamentales de esta capacidad docente son:

'2' Seleccionar estrategias y actividades

Otro de los aspectos imponantes de esta capacidad metodolégica tiene que ver con

la seleccién y organizacién de las tareas que debe desarrollar el docente. Las

actividades constituyen las unidades de actuacién en el proceso de enseanza y de

aprendizaje. Las actividades deben sen variadas y organizadas en forma sistemética

de manera que impliquen la demands. cognitiva de los nios y jévenes con

discapacidad que se desarrollen en el tiempo complejizando los saberes que se

ensean. Priorizar en la situacién dc enseanza la actitud de experimentar, observar

y reexionar, confrontar lo que se piensa con lo que se dice; esto es, no solo

transmitir un conocimiento sino también su forma de relacionarse con el saber y de

genera: la construocién de las habilidades metacognitivas.

Se retoma lo mencionado en la RM 540/09 donde se expresa que se deben atender

tres criterios aplicables al anélisis de las actividades de enseanza:

Criteria de valideg: si son congruerztes con los objetivos formativos que se ha

propuesto, esto es, si es previsible que a través de esa actividad se logre lo que se

intenta conseguir.
Criteria de signi[zcaci0'n: si la actividad en si misma es relevante, si tiene irzterés y

merece la pena hacer l0 que en ella se pide.

Criteria de funcionalidad: si es realizable desde la perspectiva de la sitzzacidn y las

condiciones en? que delve ser realizada y si es compatible con los componentes del

procgso didéctico.

'1' Evaluar valorando las situaciones didécticas, sus resultados, los

contextos y condiciones en que éstas se producen con la nalidad

de comprender los procesos de enseanza y de aprendizajes.

La presencia de la evaluacién en toda institucién educativa es imprescindible. Se

entiende por evaluacién la realizacién de un conjunto devacciones encaminadas a

recoger inforrnacién en tomo al proceso educative, analizarla con el n de emitir un

juicio de valor y establecer una posterior toma de decisiones para su mej ora. En este

Educacron Especlal, en la cual se reconoce que los alumnos t1enen dlferentes

~ “puntos de partida” en el aprendizaje y que requieren distintas modalidades y

sent1d0_eEl docenta debe comprender la rmportancla de la evaluaclfa pedagaglca en
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recorridos en el desarrollo dc este procesoz tiempos, estrategias y recursos entre unos

y otros para la resolucién dc situaciones probleméticas en el contexto escolar 0 en la

vida cotidiana”(RM 540/O9). ...///



‘La

l
_,¢

‘.
“ririU

19.211

!.' ,1.
- r, ,_.3:14}

Cljzahkwic» ek

giw/wad y §;wwkym’
/'-ywa/M321/c¢'cz a/e o%&a

r_ 4'“;
33- “Jr:
=./r;
:5“

KPsmomoal-‘*"?/*4

-9

121?
RESOLUCION N° V

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Identicar el punto de partida de cada u_no de los estudiantes con discapacidad es

de fundamental importancia para el diseo de la propuesta educativa individual, asi

en la misma la coherencia con los criterios dc evaluacién que se establezcan, los

cuales daran cuenta de los logros do aprendizajes alcanzados. La visibiliclad do los

logros de aprendizajes del estudiante constituira el marco para la acreditacién de los

saberes y en consecuencia la promocion al grado/ao/curso inmediato superior,

segn el nivel cducativo que se encuentre.

Reconociendo que constituye una aotividad docente que tiene una fuerce

repercusion sobre los estudiantes “es de importancia clave que los futuros docentes

puedan formarse en el analisis y diseo de estrategias, modalidades e instrumentos

de seguimiento y evaluacién de los distintos tipos do aprendizaie escolar “(RM
540/09).

Este es un proceso complejo y continuo de valoracion de las situaciones

pedagogicas, dc sus resultados y tiene como nalidad la comprensién de los

procesos de enseanza y de aprendizajes en contextos y oondiciones particulares.

Esta habilidad es el resultado no solo de la Formacion Docente sino también de la

propia biograa escolar, por tanto es muy irnportante que el futuro docente asuma

una postura reexiva sobre su valor formativo y las formas e instrumentos do

evaluacién en Educacion Especial.

I Intervenir en la dinémica grupal y organizar el trabajo escolar.

-Generar un clima favorable a la convivencia y al aprendizaje en la

institucién, en las aulas, y en espacios virtuales de aprendizaje.

' - Dominar y utilizar un repertorio do técnicas para favorecer la consolidacion

de los grupos de aprendizaj e.

-Organizar de los espacios de enseanza y aprendizaje.

Estas capacidades estén centradas en las acciones orientadas a facilitar el

funcionamiento del grupo escolar y la inclusion de los alumnos; asi también a

estableoer normas de convivencia para generar y sostener climas de respeto y

contencién a quienes aprenden y ensean, resolver conflictos y organizar el trabajo

escolar. La organizacién del espacio, como ambiente do aprendizaje, es prioritario

cuando se trabaja con nios con discapacidad, ya que el mismo va a posibilitar 0 no

la contencion y la apropiacion do diferentes saberes. En este sentido los actuales

planteamientos didacticos que, parten do fundamentos mas ecolégicos y mas

centrados en los procesos do aprendizaje, estan volviendo a otorgar una gran

importancia a las condiciones ambientales en que so desarrolla la interaccion

didactica. -
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RESOLUCION N” E 2. 7
MINISTERIO DE EDUCACI()N, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La calidad de los espacios acaba teniendo una inuencia notable para el

desempeo tanto del docente como de los alumnos, lo que lleva a comprender que

los espacios de aprendizaje son mucho mas que un lugar neutral y sin signicado.

Esto implica organizar los espacios y los recursos, de forma que lleguen a constituir

auténticos ambientes dc aprendizaje en los que los alurnnos puedan desarrollar un

estilo de aprendizaje mas auténomo, mas diversicado y con referentes situacionales

que faciliten la comprensién de los nuevos aprendizajes.

Ello implica el dominio y utilizacién dc técnicas para favorecer la construccién de

grupos de aprendizaj es, en este sentido el docente debe tener hexramientas que le

permitan intervenir en la dinamica grupal y organizar el trabajo escolar.

-Comunicarse y relacionarse con los alumnos

Esta es una capacidad transversal, ya que las relaciones interpersonales

constituyen un componente basico de las diferentes habilidades. La comunicacién

pretende actuar sobre el receptor de la comunicacién con el propésito de provocar en

él cambios de conocimientos, de conductas, de sentimientos. Pero lo propio de la

comunicacién didactica es que esa inuencia tiene un sentido formativo, que va

implicito en su intencién impregnada de lo afectivo dadas las caracteristicas propias

de la primera infancia.
‘

Ser docente de Eclucacién Especial implica un compromiso con los nios y

jévenes, que requiere de un vinculo pedagégico especial, ya que es la puerta de

entrada a las relaciones sociales y al conocirniento, al reconocimiento de las

posibilidades y de las oportunidades al aprendizaje. En este sentido es de

fundamental importancia que el docente de estudiantes con discapacidad auditiva

tenga el dominio de la Lengua cle Seas Argentina, que posibilite la comunicacién

con sus estudiantes de manera ulda en la lengua natural. Por lo tanto de esta

relacién depende que los alumnos se sientan contenidos y comprendidos para

establecer una relacién positiva con el conocimiento, con el grupo dc pares y con el

contexto escolar.

"“-1r.~tF

QM

*9»: mp,
TM“

' lntervemr en el escenario institucional y comunitario . identicarse con

la institucién y trabajar en equipo

Esta es una capacidad claramente transversal. Todas las otras se ven afectaclas

por la integracién de los maestros en la institucién escolar y por la disposicién

actitud y aptitud para trabajar coordinadamente con los colegas. ...///
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M »ri21? 1RESOLUCION N V

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La tarea en Educacién Especial requiere del acompanamiento de un equipo de

trabajo colaborativo en el cual el obj etivo central es acordar a panir de la evaluacion
inicial del estudiante con discapacidad y la identicacion de las barreras al

aprendizzje y la participacién aulicas e institucionales, asi también el Proyecto
Pedagégico Individual con las diversicaciones curriculares pertinentes y las

conguraciones de apoyo necesarias seran fundamentales para que tanto el nio
como el joven avance en sus aprendizajes.

Deben ser capaces de trabajar en equipo, de desarrollar modalidades de trabajo
colaborativo y de construir criterios compartidos. Esto es, saber y querer trabajar
juntos en un contexto institucional determinado, y reere al trabajo oooperativo
como una cualidad moral (solidaridad, apoyo mutuo, disponibilidad para la
colaboracion, etc.) en benecio de los alumnos (RM 540/09). La cooperacién y el

trabajo en equipo estan vinculados al ejercicio profesional y a la consecucién
efectiva de los nes de la institucion educativa. Pero esto no quiere decir que pueda

existir una anulacién de la propia individualidad lo importante es que cada docente

esté en condiciones de equilibrar sus cualidades personales y su pertenencia a un

grupo.
I Comprometerse con el propio proceso formative

Reere a que los estudiantes en formacién participen sistematicamente en procesos

de evaluacion de las experiencias formativas, en el Instituto y en las escuelas

asociadas; asi como en procesos de autoevaluacion de su propio desempeo. E110

implica:
- Reexionar sobre su propia practica docente revisando las estrategias

necesarias para mej orar sus intervenciones pedagégicas. A

- Resignicar la préctica a partir de una autoevaluacién permanente de su

desempeo profesional y desarrollando el sentido critico y de

' responsabilidad.
10. Organizacién Curricular

10.1. Denicion y caracterfsticas de los campos de formacion v sus

relaciones '

Campo de la Formacién General
El Campo de Formacién General en el curriculo para la forrnacion del

profesorado de Educacion Especial con orientacién en Sordos e Hipoacusicos tiene

' '~ ‘ la importante nalidad de apoyar la construccién del juicio para la accién, que no se

agota en la enseanza especica de contenidos curriculares. Porque entre el

pensamiento (representacion) y la accién practica interviene el juicio (criterios,

nonnas y valores generales para la accion), como base para las decisiones. En otros

términos, los marcos conceptuales generales deberan ser problematizados a la luz de

situaciones sociales, culturales y educativas especicas y de los desafios practicos.
...///
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MINISTERIO DE EDUCACI(§N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
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Es importante tener presente que los conocimientos de la formacién general

son un medic y no un n. Su transmisién no representa un mero ejerciclo

académico. Constituyen la mediacién necesaria para apoyar la comprensién,

valoracién e interpretacién de la educacién en el marco de la cultura y la sociedad y

dc fortalecer la construccién de criterios de accién sustantivos para orientar las

practicas docentes.
Desde esta perspectiva, la formacién general deberé. aportar los marcos

conceptuales y cuerpos de conocimiento que permitan la comprensién de las

dimensiones estructurales y dinamicas, el reconocimiento tanto de regularidades

como de especicidades contextuales, asi como la identicacion de problemas.

Como se sostiene en los Linearnientos Nacionales para la Formacién

Docente Inicial (Res. CFE N° 24/07), el Campo de la Formacién General “se

orienta a asegurar la comprensién de los fundarnentos de la profesién, dotados de

validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuacién profesional,

orientando e1 analisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una gama

de decisiones de enseanza”.
Es importante sealar que los saberes que componen la Formacién General

proceden de diversas disciplinas. Las mismas constituyen una fuente ineludible, en

la rnedida que aportan estructuras conceptuales, perspectivas y modelos, modos de

pensamiento, métodos, destrezas y valores.

Este carnpo se orienta a asegurar la comprensién de los fundamentos de la

profesién, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la

actuacién profesional, orientando el analisis de los distintos contextos socio-

educacionales y la toma de decisiones sobre los procesos de enseanza y

aprendizaje.
La enseanza desde y a través de las disciplinas, en la formacién docente,

debe poder asumir el desao de promover un trabajo sobre las concepciones,

supuestos y representaciones que los propios estudiantes tienen acerca de esos

conocimientos y campos disciplinares. Estas representaclones, amenudo, distan del

saber disciplinar y juegan un papel central en la denicién de modos de pensar y

ejercer la docencia. Por ello, la fonnacién inicial constituye un ambito privilegiado

La forrnacién general se ha pensado en torno alas siguientes cuestiones:

El trabajo docente inscripto en diferentes espacios publicos y su

respuesta a propésitos sociales.

V,,_.t-t._ para la elucidacién, el analisis, la puesta en cuestién y la revision de esas noclones y

at creencias.

._ \ I El caracter constitutivamente complejo del trabajo docente
_-$3. -
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RESOLUCION N” M
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

I La relacion entre la teoria y la practica; la reconstruccion y el valor

de lo cornun, tomando en cuenta la diversidad de situaciones y

contextos y recuperandose la comprension de las singularidades en

el marco de las regularidades.
I El fortalecimiento de la enseanza; la recuperacién de las propuestas

basadas en enfoques disciplinarios.

Como se sostiene en los Lineamientos Curriculares Nacionales para la

Formacién Docente, este campo requiere ser fortalecido, su presencia mas sélida no

solo favoreceria la comprensién e interpretacién de los fenémenos educativos

apoyando las decisiones docentes, sino que contribuiria, tarnbién, a disminuir .las

desigualdades vlnculadas a la herencia cultural resultante del origen social de los

estudiantes del Profesorado.
En térrninos de Formacién General el fortalecimiento de la enseanza,

implica dar al docente herramientas que le permitan pensar criticamente sus

précticas. A partir de reconocer la complejidad de la construccién social del

conocimiento y poder investigar criticamente sobre elloe se requiere de marcos

conceptuales, conocimientos y métodos de indagacién que den soporte a 10 que se

analiza, incluyendo el recorre mismo de los problernas sobre los que se indaga.

Se recupera las propuestas basadas en enfoques disciplinarlos, por su rigor

metodolégico, su estructura ordenada y ademas porque constituyen fuertes

organizadores del contenido académico.
Las unidades en torno a disciplinas ofrecen un orden conceptual que

conforma un conocimiento pblico, que por su validez puede transferirse a

problemas y contextos diferentes. Asimisrno, proveen a los estudiantes modos de

pensamiento (histérico, losoco, experimental, deductive) que permiten organizar

el pensamiento y la experiencia, asi como identicar nuevos problemas.

Las uniclades en torno a temas 0 problemas permiten integrar perspectivas y

focalizar cuestiones relevantes para la formacién. Su presencia en el curriculo otorga

exibilidad y orienta la reexion préctica.

Otro de los elementos pertinentes a recuperar es que si bien los tres campos

del curriculo enmarcan y clasican los contenidos de la formacién de todas las

argumentaciones epistemologlcas n1 pedagogicas que sostengan una forrnac1on

general reducida, restringida 0 abreviada segun la especialidad u orientacién de un

carreras, la formacion general constituye el carnpo comun a todas ellas. No existen
wl J I 1 u ; 1 I p 1 I I
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RESOLUCION N° g 1 W
MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N° 0120046-265623/2018-0

Considerar a este campo como cornn, tiene ademas otros efectos
importantes. Desde el punto de vista simbélico, colabora con el desarrollo cle una
comunidad profesional docente, como miembros de un colectivo que comparte una
matriz bésica de formacién, marcos de conocimiento y valoracién compartidos.
Desde el punto de vista practice, facilita la acreditacién de estudios para quienes se

forman, ante los posibles cambios de especialidad docente 0 de lugar de residencia.

En sintesis, el campo de la formacién general esté. dirigido a desarrollar una
sélida formacién humanistica y al dominio de los marcos conceptuales,
interpretativos y valorativos para el anélisis y comprensién de la cultura, el tiempo y
contexto histérico, la educacién, Ia enseanza, el aprendizaje, y a la formacién del
juicio profesional para la actuacién en contextos socio-culturales diferentes. Se

vincula a:

- La adquisicién de informacién y la construccién de conocimientos sobre la
diversidad socio-cultural y 1a.s condiciones y desafios que ella plantea para la
vida en convivencia.

- E1 abordaje de las teorias y resultados de investigacién que sustentan y permiten
comprender de mejor manera las caracterfsticas del aprendizaje y de la
enseanza en contextos diversicados.

- La apropiacién de contenidos conceptuales, interpretativos y valorativos que
pueden dotar a los futuros docentes de herramientas capaces de describir,
analizar situaciones y procesos socioculturales propios de un contexto de mayor
eomplejidad.

- E1 abordaje de contenidos disciplinares que pueden ayudar a entender los
procesos politicos que generaron las condiciones que experimentan las

sociedades.
— El tratamiento de las disciplinas pertenecientes a una formacién humanistica a

partir de un campo semantico coherente, con unidad y signicacién auténoma y
una estructura sintactica especica que favorece e1 analisis de los diferentes
métodos de produccién del conocimiento.

- La construccién de herramientas conceptuales-explieativas que permitan a los
futuros docentes proveerse de una formacién de base sélida sobre la cual
construir competencias profesionales aplicadas. V

vincular contenidos disciplinares con problemas sociales reales contribuye a la
forrnacién politica de un educador comprometido con el destino de los pueblos,

3,.-:'_::‘§€ €7‘;%'.

y cuya preocupacién trasciende la mera esfera educativa. ...///
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Campo de la Formacién Especica

Segun los Lineamientos Curriculares Nacionales para la F0rmacz'0'n

Docente Inicial (Res. CFE N° 24/O7), la Forrnacién Especica se orienta al estudio

de la/s disciplina/s especicas para la enseanza en la especialidad en que se fonna,
la didactica y las tecnologias educativas particulares, asi como de las caracteristicas

y necesidades propias dc los alumnos a nivel individual y colectivo. Se reere, por

lo tanto, a aquello que es propio -en este caso, el Profesorado de Educacién Especial

con orientacién en Sordos e HipoacL'1sic0s- y comprende el conj unto de saberes que

resultan necesarios para el desarrollo de las capacidades que denen el ejercicio de

la funcién docente en esta modalidad transversal al sistema educativo.

Este campo constituye, por 10 tanto, un aspecto crucial de la formacién del

docente, ya que junto con las experiencias forrnativas propias de los otros campos,

aporta herramientas conceptuales y metodolégicas para llevar a cabo la enseanza de

los diferentes aspectos y contenidos que integran el curriculo.

“La complejidad y variedad de ambitos de desempeo del docente de

Educacién Especial y la especicidad de su tarea clocente en las distintas

orientaciones, hacen imprescindible una formacién profesional amplia”‘9. En

consecuencia, la organizacién del campo de la formacién especica comprende

unidades curriculares que, con sus caracteristicas particulares, “posibilitaran a los

futuros docentes aproxirnaciones diversas y sucesivas- cada vez mas ricas y
complejas al objeto de conocimiento, en un proceso espiralado de redeniciones que

vayaprofundizando las signicaciones iniciales.”2°

Es importante sealar que los saberes que componen la For-macién

Especica proceden de fuentes diversas. Las disciplinas, en primer lugar,

constituyen una fuente ineludible, en la medida en que aportan estructuras

conceptuales, perspectivas y modelos, modos de pensamiento, métodos y destrezas,

valores. Los elementos de una disciplina que un docente debe aprender estén

ligados, sin duda, a los contenidos que integran el curriculo de los niveles para los

que se forma, pero éstos no lo agotan en ningun sentido. ...///

19Ministerio de Educacién. Presidencia de la Nacién. INFD. Lineamientos Curriculares Nacionales para

la Formacién Docente inicial. Documento aprobado por Resolucién N" 27/07 del Consejo Federal de

glgucacién. Buenos Aires, Argentina.

Ministerio de Educacién. Presidencia de la Nacién. INFD. Recomendaciones para la elaboracién de disenos

curriculares _Profesorado de Educacién Especial_. Buenos Aires, Argentina
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RESOLUCION N” i 1 7
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

Resulta necesario garantizar una formacién profunda sobre los aspectos que

hacen a la estructura de la disciplina y, a la vez, dotar a los estudiantes de estrategias

y categorias de pensamiento que les posibiliten la apropiacién de nuevos

conocimientos a futuro y el abordaje de nuevas problematicas y cuestiones mas alla

de la formacién inicial. La formacién disciplinar requiere, asimismo, la inclusion de

aquellos aspectos que posibiliten la comprensién de los contextos historicos dc

produccién de los conocimientos y la reexién sobre ciertos aspectos

epistemologicos que permitan dar cuenta de la naturaleza de los objetos en estudio,

del tipo de conocimiento producido en una disciplina y de los métodos y criterios

para su produccion y validacién.
La formacion especica se nutre, asimismo, del conocimiento didactico

relativo a la enseanza de contenidos especicos correspondientes a las distintas

areas curriculares, de las teorias psicolégicas necesarias para conocer los rasgos

distintivos del proceso de aprendizaje de esos contenidos y las caracteristicas

evolutivas de los alurnnos desde el punto cle vista motriz, cognitive, emocional,

moral y social. Del mismo modo, los estudios dc caracterahistorico, sociologico y

cultural constituyen una referencia curricular importante en la medida en que

posibilitan perspectivas y modos de comprensién mas amplios acerca de la infanoia

y su problematica. '

La fonnacion especica debe dar a1 futuro docente herramientas

conceptuales y practicas para programar la enseanza, poner en practica distintas

estrategias, coordinar la tarea de la clase y evaluar el proceso cle aprendizaje de los

alumnos y sus resultados. A su vez, el campo de la Formacién Especica debe estar

en estrecha articulacién con el carnpo dc la Formacién en la Practica y el campo de

la Formacion General.
La formacion de profesores en Educacién Especial con orientacion en

Sordos e I-lipoacusicos debe proveer las herramientas para que los futuros docentes

puedan atender a la particular apropiacién del conocimiento por parte del sujeto con

esa discapacidad, por lo tanto seré fundamental conocerlo y comprenderlo en su

singularidad en tanto sujeto de aprendizaje, posibilitando _asf el desarrollo dc sus

potencialidades de origen.“
Sera necesario ademas considerar tal problematica en su dimension socio-

" cultural, entendiendo que la identidad y la construccién de la subjetividad es un

proceso dinamico de caracter social que siempre asume formas diferentes en cada

sujeto en relacion con su contexto.

Ministerio de Educacion. Presidencia de la Nacioni lNFD. Recornendaciones para la elaboracién cle diseos

curriculares __Profesoxado de Educacién Especial_. Buenos Aires, Argentina.



Mlmamw c/e 75¢/WW2:/1;

%/Ieazcia y @9;0 ’w
Wwoz/¢3r1,0z'cz ck 099:;/12» _37_

.-.

,,¢»=7ff.’3'j:".(1a‘f~“T“~':'

’--;\':\\‘_“_‘§,'\ER

\-we
&,;m:_

4

.=

-»»"/'

Ixl
Q?

I .:_
+5?-?=.;"!;

146$!“

\=”*"-
/,..

\'§1T?*.i-‘
. . , .

V

<‘ -~
»Ig»_~/+. L 45/\O_‘_=::_::‘?";<

‘37ONO£l.L-“lg
''7-I“-'lw.r.aw'”m'

///...

RESOLUCION N” E 1 7
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La complejidad y variedacl de ambitos de desempeo del docente de

Educacién Especial con orientacién en Sordos e Hipoacusicos, hacen imprescindible
una formacién profesional amplia que les permita disear, conducir y desarrollar sus

practicas tanto en escuelas especiales como en escuelas comunes de los distintos
niveles del sistema educativo, apoyando procesos de inclusién. Por lo tanto el campo

de la Formacién Especica en el actual Diseo Curricular del Profesorado de

Educacién Especial incluye: -

- Didacticas de las disciplinas
- Disciplinas relativas a la Educacién Especial

- lnstancias que aborden las problematicas relativas especicas a los sujetos de

la educacién especial con discapacidad auditiva.

Campo de la Formacién en la Prctica Profesional

Las practicas docentes en Educacién Especial requieren de una formacién
docente basada en la conviccién de los derechos de las personas con discapacidad,
en particular a recibir educacién inclusiva, y que todo nio 0 joven aprende en la
medida que se proveen condiciones y oportunidades de aprendizaje. Es decir,

sostener la educabilidad del sujeto con discapacidad, considerandolo desde una

mirada integral, que no lo reduzca a su discapacidad, sino que lo habilite para la
concrecién de nuevos aprendizajes y competencias. Vale decir, se tratara entonces

de apelar a la potencia del sujeto de aprendizaje centrando las estrategias

pedagégicas en e1 desarrollo maximo de sus recursos cognitivos.

Se entiende que el futuro docente de Educacién Especial se formaria
prioritariamente en los institutos de fonnacién docente donde cursa regularmente sus

estudios, en los servicios de Eclucacién Especial y en las escuelas donde se brinda
educacién cornun. En esa medida, la observacién y la practica docente en los

servicios de educacién especial y las escuelas de los Niveles Inicial, Primario y
Secundario son actividades esenciales en su preparacién y constituyen parte

fundamental para la construccién cle una perspectiva pedagégica de su labor.

Es necesario explicitar que este campo se organiza en tomo a la préctica

profesional docente. Busca resignicar la practica educativa desde las experiencias
pedagégicas y conocimientos de los otros campos curriculares, a través de la

incorporacién progresiva de los estudiantes en distintos contextos socioeducativos.

...///
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IVHNISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Teniendo en cuenta las caracteristicas del campo, se tomaron como

referencias generales para la organizacion del mismo, las normas y documentos

vigentes como:

0%

* Reglamento de Practicas y Residencia en las carreras de Formacion

Docente. Res. Ministerial N° 3.418/12. Direccién General de Educacion

Superior, Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia cle la provincia
de Salta.

*2‘ Regimen del Docente Co-formador. Res. Ministerial N° 2.583/13.

Direccion General de Educacién Superior, Ministerio de Educacion,

Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.

'2' “Recomendaciones para la elaboracién del Campo de la Formacién en la

Practica Profesional”. Area de Desarrollo Curricular. Instituto Nacional

de Formacién Docente.

Resignicar el lugar de la préctica en la fonnacion docente (Terigi, 2004)

requiere: a

Entenderla como el eje central veftebrador que atraviesa toda la formacién

posibilitaré el abordaje del rol docente desde la comprension de los procesos que

atraviesan la practica educativa. En este sentido es posible armar que el Campo de

la Préctica Profesional es de sustantiva relevancia para la formacion en capacidades

profesionales ya que es en la practica en donde se ponen en juego la complejidad de

los procesos de enseanza y de aprendizaje, las articulaciones posibles entre la teoria

y la practica real; la trasposicién didéctica del saber disciplinar; las representaciones

y creencias de los estudiantes sobre el trabajo docente y las construcciones sociales

que circulan sobre él, entre otros procesos.

La practica docente, al igual que otras practicas sociales, se dene como

altamente compleja, dado que se lleva a cabo en “escenarios singulares, bordeados y
surcados por el contexto. La multiplicidad de dimensiones que operan en ella y la
simultaneidad desde la que éstas se expresan tendrian por efecto que sus resultados

sean en gran medida imprevisibles” 22

Actualizar la historia aprendida como alumnos en el curso de la trayectoria

escolar previa, implica una disposicién personal de los estudiantes y los docentes

formadores para analizar aquellas matrices que pueden constituirse en obstaculo

necesidad de generar los dispositivos que posibiliten revisar en forma insistente la

22 Edelstein, G. y Coria, A.- obra citada.

experiencia formativa previa de los estudiantes. ...///
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RESOLUCION N° E T
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

El futuro docente debe estar preparado no solo con conocimientos

disciplinares y didacticos sino también con las capacidades, habilidades y criterios

para tornar decisiones frente a la amplia gama de situaciones que se presentan en las

Instituciones escolares en la que entran a jugar valores y decisiones éticas ~ politicas

que condicionan su accionar. Situaciones estas, para las que muchas veces no ha

sido preparado pero que tienen que ver con la cotidianeidad y complejidad de dichas

Instituciones.
“Ensear no es cuestion de irnplementar repuestas preestablecidas a

detenninadas situaciones desde un cuerpo de prescripcion teorica. Requiere hacer

juicios especiales a la luz del conocimiento local e interpretaciones particulares de

conceptos cualitativos e ideales educativos.” 23

Esta denicion de practica docente alude a diferentes dimensiones de ella e

implica diferentes responsabilidades que deben diferenciarse a1 momento de pensar

la formacion docente:

- La enseanza es una primera dimension de la préctica. Esta dimension hace

referenoia a la tarea sustantiva de la docencia, a la tarea especica a panir de la

cual se perla 1a identidad de un docente. Entran en juego, basicarnente, dos

tipos de conocimientos: el conocimiento académico 0 erudito acerca de la/s

disciplina/s a ensear y el conocimiento didactico y metodologico para tomar

decisiones acerca de como ensear.

— La docencia como trabajo. La dimension laboral de la practica esta sometida a

controles pautados normativarnente, la docencia en tanto practica laboral esta

sujeta a un contrato que establece deberes y derechos, condiciones econornicas,

materiales para el desempeo (remuneracion, horario, lugar, etc.). Requiere que

e1 profesional tenga informacion acerca de los marcos legales que regulan esa

dimension de la practica.
- La docencia como préctica socializadora. Desde esta dimension, las practicas

docentes se orientan hacia la socializacion de nios y jovenes, a quienes

contienen y acompaan en ese proceso de aprendizaje. Es una accion de

socializacion a través del conocimiento. Este aspecto del desempeo es parte

del contrato social entre la escuela y la comunidad, el docente y la farnilia.

Requiere que el docente posea conocimientos acerca de la comunidad, el

contexto y el alumno en sus distintos momentos evolutivos. ...///
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Formacion de Maestros: Teoria y préctica. En Alliaud, A. y Duschatzky, L. (compiladoras) (2003):

Maestros, Formacion, préctica y transformacion escolar. Mio y Davila editores.
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- La docencia como préctica institucional y comunitaria. Esta congurada por
mandatos socio culturales explicitos e irnplicitos, comprendidos en la cultura
institucional, por una parte, y por las caracteristicas de la comunidad en la que

se inserta la escuela. Requiere conocimientos que faciliten la comprensién de

los fenémenos institucionales, organizacionales y socio-comunitarios y saberes

acerca de la gestion institucional como area de desempeo.

El encuadre del trayecto dc la préctica docente debe tener en cucnta la
formacion simultanea de cstas dimensiones. Si bien la dimension sustantiva a

considerar es la enseanza, por ser la que da identidad a la profesion docente, no

obstante, esa priorizacion no puede desconocer cl intcrjuego con las otras

dimensiones. Este planteo implica pensar al docente como un profesional y supone

una practica docente que sc consolida y fortalece cuando esté apoyada en la
reexién - accién.

Desde el Trayccto formativo dc la Practica Docente sera fundamental
promover la insercion de las estudiantes del Profesorado en los amplios y diversos
érnbitos relacionados con su futuro desempeo docente. Esto permitira facilitar su

integracién, ampliar sus expectativas y sus experiencias, prepararse para ofrecer
respuestas, anélisis, conceptualizaciones y soluciones mas 0 menos adecuadas a

diferentes sltuaciones concretas y para ello resulta necesario tomar conciencia de

que la practica docente como préctica social, no es ajena a los signos que la denen
como altamente compleja. -

Por lo sealado, la formacion en eltrayecto dc la Practica Docente reqcuiere

una vision articulada desde los distintos espacios curriculares, lo que implica a la

vez un trabajo compartido, es decir convertir las practicas en espacios de

indagacion, debate, dialogo en un intento por superar el enfoque normativo por cl
reexivo. Se busca resaltar la articulacién entre la teorfa y la practica, basandose en

una enseanza global desde un enfoque interdisciplinario.
Por lo tanto, es menester la articulacién de éste trayecto formativo con los

otros campos que forman parte dc la caja curricular horizontal y verticalmente.
Se procura la formacion del docente como agente social, educador

constructor de conocimientos y no un mero transmisor. Por lo tanto, se hace

necesario, ofrecerle una formacion para la relacién critica y activa entre teoria y

J.--Y3 préctica.

1/ 7
’1’\ momento de reflexton cntlca desde una doble vertlente teorxca — practlca en la

\1O

4

_;; busqueda de la 8.pI‘0pl8.ClO1'l por parte de los estud1antes

Desde este trayecto curricular se propone a la préctica pedagogica como un
.. , . , ,
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RESOLUCION N° E 1
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046465623/2018-O

Expresados asi, los conocimientos propios de la profesionalizacién docente,

se situan en la interseccién dc la teoria y la practica, que incluyen “un saber y un

saber hacer”. Desde esta perspectiva, el conocirniento no es el unico atributo dc la

idoneidad profesional, su valor esta en la posibilidad de que su construccién, se

oriente a satisfacer las necesiclades actuales vinculadas a los problemas dc la practica

concreta. '

Entender la intervencion pedagogica y la practica docente en el Profesorado

desde esta perspectiva, exige situarse en un modelo en cl que el aula se congura

como un rnicrosistema denido por unos espacios, una organizacién social, unas

relaciones interactivas, etc.; y fuertemente atravesado por las variables contextuales

e institucionales.

Las instituciones educativas encargadas de formar a los futuros docentes

tienen un compromise real con la sociedad a la que sirven: el de Formar

Profesionales de la Educacion.

En este sentido, el Trayecto Curricular de Practica Docente posibilitara el

abordaje del rol docente desde la comprensién de los procesos que atraviesan la

practica educativa en diferentes contextos, tantos a nivel micro como a nivel macro

social. Es por ello, que se proponen diferentes talleres que acompaan ala Practica

Docente, conformando diferentes equipos de trabajo entre los formadores segun el

eje especico en cada ao.

En este diélogo sobre la propia experiencia dc ensear, las experiencias dc

otros, la vida cotidiana en las aulas y las teorias de la Educacion, es posible

congurar una experiencia que contribuya a consolidar la democratizacién de la

fonnacién docente en particular y de la escuela en general. Una reexién tanto

individual como colectiva, que tenga como none la formacion de profesionales

reexivos no solo desde una técnica 0 practica, sino también asumiendo un

compromise ético y politico, en tanto actores comprometidos con su tiempo en la

busqueda de practicas mas justas y democraticas.“

...///

[ “Recomendaciones para la elaboracién dc diseos curriculares. INFD
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En pos de ello sera necesario, entre otros desaos inherentes a1 desarrollo de

este Campo:
- Favorecer la integracion entre los Institutos y las Escuelas asociadas en 1as

que se realizan las practicas, como alternativa clave para e1 desarrollo de

proyectos conjuntos y de experimentar variadas alternativas de actuacion

por parte de 10s futuros docenteszs. Para ello se impone recuperar e1 trabajo

compartido con los docentes de las escuelas asooiadas anticipando qué

modicaciones son necesarias para acompaar cualquier intento de mejora.

Las instituciones educativas constituyen los ambientes reales del proceso de

fonnacién en las practioas.
- Facilitar 1a movilidad de los estudiantes en escenarios mltiples y en la

integracion de gmpos que presenten gran diversidad que permitan e1

desarrollo de précticas contextualizadas que se constituyan en vehiculo
artioulador para 1a problematizacion y reexién sobre los sujetos y e1

aprendizaje, 1a enseanza y sobre la propia profesién docente,

oompartiendo 1as reexiones personales en ambitos contenedores,

coordinaclos por los docentes involucrados.
- Asegurar que tanto las instituciones y los docentes a cargo de este Campo,

como las escuelas asociadas y 10s propios estudiantes, conozcan e1 Modelo

de Forrnacion que orienta las Practioas Docentes, de modo tal que las

experiencias escolares efectuadas en estos espacios tengan incidencia sobre

e1 posterior desempeo profesional y se conviertan en espacios para

construir y repensar la tarea docente y no simplemente para observar.

- E110 supone redenir 10s tipos de intercambios entre e1 ISFD y las escuelas

’ asociadas, implioando a un mayor niimero de docentes para mejorar la

calidad de las practicas que realizan 10s estudiantes (equipo de profesores de

Practica y docentes co-fonnadores de 1as escuelas asociadaszs).

- Concebir los procesos de Practica Profesional como acciones holisticas,

integraclas a los restantes espacios curriculares presentes en e1 Diseo, asi

como de confrontacion teorico/practica. En este sentido, también los

procesos de Practica Profesional deben ser practicas imbricadas en las

propias instituciones en las que se realizan.

...///

25 Reglarnento de Practicas y Residencia en las carreras de Fommcién Docente. Res. Ministerial N°

T1“ 3.418/12. Direccién General de Educacién Superior, Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de

“ o

M“

‘X, :5 .'§?”-"‘:/F
?~‘~iA‘— :2»- \.._.»'

la provincia de Salta.

Q7 26 Régimen del Docente Co fomiador Res Ministerial N° 2 583/13 Direccion General de Educacién

I Superior, Ministerio de Educacion, Ciencia Q Tecnologia de la provineia de Salta.

:25
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El trayecto de este Campo y el acompaamiento de talleres integradores que
se deben cursar en fonna simultanea al desarrollo de las Practicas de cada ao,
requiere no solo pensar en un Diseo integrado e integrador, sino también, prever
practicas aiculadas vertical y horizontalmente, de insercion temprana al ambito
institucional-escolar, desde una amplia concepcién. Es decir, considerando todas
aquellas tareas-funciones y responsabilidades que un docente realiza en su contexto
de trabaj o, no restringiendo solo al espacio aulico. Por ello, esta previsto:

0 Una carga horaria gradual yprogresivamente creciente, en funcion de la
distribucion global de los otros campos de formacion.

0 Una complejidad gradual y progresiva de los aprendizajes en las

practicas; abordando las particularidades institucionales y los diferentes
tipos de intervencién docente, como asi también en niveles y contextos
socio-educativos y culturales diversos.

10.2 Sintesis de los criterios que orientan la organizacién curricular

Se presenta a continuacion una sintesis de los criterios tomados en cuenta
para la elaboracion del Marco Curricular para el Profesorado de Educacién Especial,
de acuerdo con la Res. CFE 24/07:

1. Duracz'0'n total: alcanzar un minimo de 2.600 horas reloj (3.900 horas
catedra), a lo largo de 4 aos de estudio de educacion superior.

2. Denici0'njurisdz'ccz'0rzal: 80 % de la carga horaria total, como minimo.
3. Denicidn institucional: hasta un maximo de 20 % de la carga horaria

total
4. Organizacién en torno a tres campos de conocimierzto, presentes en cada

uno de los aos: l)- Formacién General 2)- Formacion Especica 3)- Formacién en

la Practica Profesional
5 . Residencia pedagégica en el 4° ao
6. Peso relative de los camposr

- Formacion General: entre el 25% y el 35% de la carga horaria total;
- Formacion Especica: entre el 50% y el 60%;
- Formacion en la Practica Profesional: entre el 15% y el 25%.

7. Campo de la Formacién General de organizacién disciplinar y unidades
‘..~- curriculares constituidas en tomo a ejes problematicos, signicativos para los

futuros docentes de Educacion Especial.
8. Campo de la Formacién Especzca: Presencia de diferentes tipos de

__;___ - contenidos:
'l';=‘=» :1‘ - Fonnacién en el estudio de los contenidos de enseanza de las didécticas
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- Una unidad curricular especica para alfabetizacién inicial.
- Formacién en los sujetos de la educacién especial.

-- Unidades curriculares constituidas en torno a ejes probleméticos especicos

para los futuros docentes de Educacién Especial con la orientacién

determinada.
- -Incluir desde los primeros aos unidades curriculares para el tratamiento de

la Educacién Especial en su conjunto.

9. Campo de la F0rmacz'o'n en la Prdctica Profesional:
- Con presencia desde el comienzo de la forrnacién, incremcntandose

progresivamente hasta culminar, en 4° ao, en la residencia pedagégica.

- Integracién de redes institucionales entre los ISFD y entre éstos y las escuelas

asociadas.
- Articulacién con otras organizaciones sociales y educativas de la comunidad.

- Desarrollo de proyectos de trabajo consensuados y articulados entre los ISFD, las

Escuelas asociadas y las organizaciones sociales.

- Desarrollo de précticas y residencia en ambitos escolares d-iversicados.

- Inclusién de las Nuevas Tecnologias Educativas y las Tecnologias de la

Comunicacién y la Informacién en las actividades de la formacién en la practica

profesional.

10. Organizacién del Diseo Curricular:

- Variedad y peftinencia de formatos diferenciados en distinto tipo dc unidades

curriculares: materias 0 asignaturas, seminarios, talleres, practicas docentes y

residencia. Orientados a que los futuros docentes tengan la posibilidad de vincularse

con los objetos de conocirniento dc modos diversos durante su formacién.
- Incorporacién de mecanismos de apertura y exibilizacién en la evaluacién y

acrcditacién de las distintas unidades curriculares.

Sintesis de los criterios que orientan tanto la organizacién, coma la

secuenciacién de unidades curriculares y corztenidos del Diseo Curricular del

Profesorado de Educacién Especial de acuerdo a las Recomendaciones para la

elaboracién de Diseos Curriculares del Profesorado de Educacién Especial y
criterios Jurisa'icci0nales:
- Los conocimientos que se pretenden ensear en el CFG (Campo de la Formacién

General) y el CFE (Campo de la Formacién Especica) deben acompaar y

andamiar el desarrollo de los contenidos y trabajos de campo dc la Practica

Profesional. ...///
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-En el CFG “no se trata de abordar todo el universo de la disciplina misma, sino de
identicar los problemas relevantes y sus principales aportes para la formacién y las
practicas de los docentes”27

-Se considera sustancial la inclusién de los contenidos y didactica de la Educacién
Sexual Integral en los programas de formacién docente. En ese sentido se incluira en
el Diseo Curricular reconociendo su caracter transversal y especico. 28

- Se entiende la relacién entre los CFG, CFE y el CFPP (Campo de la Formacién en

la Practica Profesional) de manera complementaria, constituyéndose esta relacién en

uno de los ejes para la formulacién de las unidades cuniculares en el desarrollo de la
carrera.

- Tanto en el CFG como en el CFE, las unidades curriculares deben estar
constituidas en torno a ejes problematicos, signicativos para los futuros docentes
de Educacién Especial.

- La seleceién, organizacién y desarrollo de los contenidos deberé. orientarse por el

necesario principio de transferibilidad para la actuacién profesional, integrandose y
ampliando la comprensién para las decisiones de las practicas profesionales. Asi, se

debe priorizar la reexién critica y la posibilidad del uso de los contenidos en

diferentes contextos.

- Los contenidos del CFE se articularan con el CFPP “en un doble sentido:
incluyendo, por un lado, las informaciones que provengan de las indagaciones y
observaciones que efectuen los estudiantes y que puedan ser pertinentes para
analizar y reexionar acerca de problemas especicos del nivel y, por el otro,
efectuando aportes sustantivos para las decisiones didacticas que debe tomar el

futuro docente en las instancias de practica y residencia. l

- Se tendera a fortalecer el CFPP (Campo de la Formacién en la Practica
Profesional) a través acompaamiento de talleres que se deben cursar en forma

Ministerio de Educacién, Institute Nacional de Formacién Docente, Area de Desarrollo Curricular:
Recomendaciones para la elaboracién de Disenos Curriculares. Profesorado de Educacién
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-Carga horaria gradual y progresivamente creciente en dicho campo.

-Una complejidad gradual y progresiva de los aprendizajes en las précticas

abordando las particularidades institucionales y los diferentes tipos de intervencién

docente como la diversidad de contextos socieducativos dc los niveles y sus

modalidades.

- Promover la insercién signicativa del estudiante en las instituciones educativas y

atender probleméticas vinculadas con la dimensién institucional, la relacién

institucién - comunidad, la enseanza de contenidos especicos y la coordinacién de

grupos de aprendizaje.

10.3. Carga horaria por campo (expresada en horas cétedra y horas reloj)
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10.5. Cantidad de U.C. por ao, campo y régimen de cursada
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10.6. Denicién de los formatos curriculares que integran la propuesta
Resulta ineludible que los futuros docentes tengan la posibilidad de

vincularse con los objetos dc conocimiento de modos diversos durante su formacién,
lo cual solo es posible en la medida en que atraviesen diferentes experiencias de

enseanza y aprendizaje. De esta forma, podran operar sobre los contenidos de

diferentes maneras y construir un saber pedagégico complejo capaz de ser

movilizado en funcién de los desaos que implica la docencia”. En este sentido se

plantea la importancia de brlndar la posibilidad de viverlciar una diversidad de

experiencias formativas considerando que ello se constituye como modelizadory
enriquece las cstrategias metodolégicas que construye el futuro docente a lo largo de

la formacién docente inicial.
Se han previsto en cl diseo curricular distintos formatos de unidades

cuniculares considerando la estructura conceptual, cl propésito educativo y sus

aportes a la practica docente. Entendiendo por “unidad curricular” a aquellas
instarrcias curriculares que, adoptando distintas modalidades 0 formatos
pedagégicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseanza y los

distintos contenidos dc la formacion y deben ser acreditadas por los estudiantcs.

El presente diseo contempla los siguientes formatos:

0 Materias
Deniclas por la enseanza de marcos disciplinares 0 multidisciplinares y

sus derivaciones metodolégicas para la intcrvencién educativa de valor troncal para
la formacién. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre

todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carécter provisional,
/T“ evitando todo dogmatismo, como se corresponde con cl carécter del conocimiento

- , . , -K crentrco y su evolucrén a traves del trempo. ...///

~% 29 _
Pensando la formacién en clave de capacidades Organizacién y dinémica de los dlsenos curriculares.

INFOD. Ministcrio dc Educacién dc la Nacién.
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Asimismo, ejercitan a los alumnos en el analisis dc problemas, la
investigacién documental, en la interpretacién de tablas y grécos, en la preparacién
dc informes, la elaboracién dc banco de datos y archivos bibliogracos, en el

desarrollo dc la comunicacién oral y escrita y, en general, en los métodos de trabajo
intelectual transferibles a la accién profesional.

Su duracién puede ser anual 0 cuatrimestral. Se mantiene él régimen actual
de asistencia y de examenes parciales y nales para su acreditacién.

Este formato dc materia, es una estructura disciplinar propiamente dicha, y
por lo tanto tiene un predominio marcado de la teoria en caracter de marcos
referenciales que le permitan al estudiante ej ercitar las competencias enunciadas. Sus

principales caracteristicas pedagégico-didécticas son las siguientes

O6.0

O9.0

OO’Q
0‘O

O0.9

O0.9

Por una parte la transferencia del conocimiento se plantea desde la
transposicién didéctica, por la otra, el contenido sera separado por el

docente en ncleos/ejes ternaticos denidos en los que primaré la unicidad.
Dichos ncleos/ejes ternéticos serén organizados en relaciones jerarquicas,
tanto a nivel intemo del ncleo como en la presentacién dc los ncleos entre

s1.

Las practicas evaluativas para el formato deberén estar orientadas hacia la
identicacién de conceptos y problemas genuinos de la disciplina, y hacia la
construccién y deconstruccién de conceptos y relaciones disciplinares.
Es importante la formacién no sélo del dominio de la sintaxis entre los

distintos conceptos desarrollados, sino también la posibilidad, por parte del

estudiante, de generar dicha capacidad de sintaxis.
Debemos mencionar también la importancia de evaluar el manejo de las

herramientas metodolégicas propias del sistema epistemolégico. Sin dicho
manejo mal puede realizarse la transferencia del conocimiento.
Deberé también formarse al estudiante en la torna de pbsicién frente a los

marcos teéricos desanollados, en Ia fundamentacién epistemolégica de

dicha postura y en la capacidad de defensa de la misma con argumentos

* convlncentes, blen fundado y expuesto ,de manera clara, coherente y l0g1ca.

'._~_*-:*

"(E-“3'§
£1 / "2».;_.. -_-;I 7:1
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9.

Pam ello el estudiante deberé ser capaz de tomar decisiones

epistemolégicamente bien fundadas.

...///
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¢ Talleres
Son unidades curriculares orientadas a la produccién e instrumentacién

requerida para la accién profesional. Como tales, son uniclades que promueven la

resolucién practica de situaciones de alto valor para la formacién docente. El

desarrollo de las capacidades que involucran clesempeos practicos envuelve una

diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones practicas no se

reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reexivo en el

que tanto se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia la

bsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orienfar, resolver 0

interpretar los desaos de la produccién.

Como modalidad pedagégica, el taller apunta al desarrollo de capacidades

para el analisis de casos y de alternativas de accién, la toma de decisiones y la

produccién cle soluciones e innovaciones para encararlos.

El taller ofrece el espacio para la elaboracién de proyectos concretos y

supone la ejercitacién en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y

pertinentes para la situacién, habiliclades para la seleccién de metodologias, medios

y recursos, el diseo de planes de trabajo operative y la capacidad de ponerlo en

practica.
"

Es una instancia cle experimentacién para el trabajo en equipos, lo que

constituye una de las necesidades de formacién de los docentes. En este proceso, se

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

autonomia del grupo. ...///

Se sugiere un abordaje metodolégico que promueva entonces el trabajo

colectivo y colaborativo, la vivencia, la reexién, el intercambio, la toma de

decisiones y la elaboracién de propuestas en equipos de trabajos, vinculados al

desarrollo cle la accién profeslonal. Como minirno la elaboracién de dos

producciones de orden practico, individuales y /0 grupales, que pennitan el

acornpaamiento del proceso de aprendizaje y la elaboracién Ade una produccién

nal, que segn el objeto del taller no necesariarnente debe ser escrita.

Es importante que los docentes realicen devoluciones a los estudiantes que

les permitan reconocer fortalezas y dicultades en sus procesos de aprendizaje.

Dichas producciones se iran co-evaluando (entre docente — estudiante, estucliante -

estudiante) y permitiran realizar el seguimiento de los precesos de aprendizaje de los

, ~“_<'_‘q>~
rnismos.
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Estrategrcarnente al formato, este se acredrta con un “coloquro nal”

Q '“~\°». . .
-,

¢.- '15, mdivrdual 0 grupal, para presentar la pr0ducc1on que de cuenta del proceso

realizado. Pueden considerarse como procluccién nal la elaboraclén de un infor-me

descriptive-analitico, un proyecto, el diseo de propuestas de enseanza, elaboracién

de recursos para la enseanza, entre otros.
...///



0/6 a
ck Q9?»/£‘a _50_

,:Y““"°'*'*»v

'2’6*‘:“::’?~".ADE£52/X‘

C
(.r3<€'es'~e>4-“__

4!;

~s\°

W1‘

:

1 - r
-‘Q3 <6. ‘5's,;;;Y
L‘-’/'7 -\"..~¢ ‘ \

>1 "._ 1:,
'. ‘_ ,4’
\:

\
/‘A?‘J33-1‘ .'

*"':;;.‘;‘-*-"

V

We

X

-
:1“;

“:79

///...

RESOLUCION N” t 3 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACIGN, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Los talleres plantean, como ningun otro formato, una tensién inevitable

entre teoria y practica. Un taller debera incluir- necesaria e imprescindiblemente

actividades practicas claras y completas en su unidad conceptual. "

Debe tenerse en cuenta también que todo taller debe dar por resultado una

produccién tangible.
Las practicas evaluativas de los talleres, deberan concentrarse en la

determinacién del grado de articulacién entre la teoria y la practica que se realizé

para esta instancia del tratamiento de la realidad. No existe punto de tratamiento del

conocimiento con mayor aplicacién practica a la realidad que cl formato pedagégico

de taller.
La articulacién entre la teoria y la practica puede plantearse en cualquiera de

las dos direcciones posibles: 0 bien la teoria se aplica para la resolucién practica de

un problema, 0 bien la resolucién de un problema preciso sirve para demostrar los

principios involucrados y arribar a conclusicnes teéricas.

Exigencias para las practicas evaluativas de los talleres:

'2' Articular teoria y practica como instancia de tratamiento de la realidad que

pueden plantearse en forma bidireccional.
'2' Alcanzar una produccién que puede revestir fonnas distintas: resolucién de

un problema, produccién de materiales u objetos, diseo de un proyecto.

Evaluar los procesos y resultados dc produccién.
Reexionar sobre los procesos realizados.

O0.0
O
9.0

Q Seminarios
Son instancias académicas cle estudio de problemas relevantes para la

formacién profesional. Incluye la reexién critica cle las concepciones 0 supuestos

previos sobre tales problemas, que los estudiantes tienen incorporados como

resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensién a través

de la lectura y el debate de materiales bibliogracos 0 de investigacién,

promoviendo instancias de intercambio, de discusién y de reexién entre los

estudiantes.Los seminarios se adaptan bien a la organizacién por temas/problemas.

Dicho formato curricular posibilita el despliegue de un conjunto de

capacidades propias de_la ttormacién relacicnadas con: la busriuecla, seleccién y

ut1l1zac1on de fuentes pr1mar1as de mformacion, la fundamentacion del propio punto

de vista, cl respeto por los pares, la resolucién de situaciones problematicas propias

del campo educativo y la consideracién de otras soluciories posibles.

...///
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RESOLUCION N” 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La caracteristica pedagégica — didécticas de las unidades curriculares
organizadas desde este tipo de formato, deberé ademés de ycontemplar un problema 0
tema central que da unidad a los contenidos y a las actividades, un hilo conductor
que daré unidad a 10s mltiples abordajes que se realicen del tema. El tema
constituiré una unidad de planteo y acreditacién en sf mismo.Las précticas
evaluativas del seminario exigen identicar y denir el problema, cbmo asi también
la linea de abordaje del objeto de estudio.

Deberé evaluarse también la identicacién de hilo conductor que se ha
utilizado durante el desanollo del mismo.

Dado que nonnalmente se realizarén mltiples abordajes al seminario,
deberé e1 estudiante ser capaz de identicar cada uno de dichos abordaj es, elegir el
que considere més adecuado tomando posicién respecto de ellos, y establecer las
relaciones que el abordaje por él seleccionado, tiene con respecto a las otras
alternativas posibles.

Deberé. también, realizar la articulacién interna del planteo, y ser capaz de
proponer las lineas que se derivan del tratamiento de cada uno de ellos.

OOQ
Q.O0.00.0

O9

O
0.6O0

En resumen, las précticas evaluat-ivas para los seminarios exigirén:
Identicar problema o linea de abordaje del objeto de estudio.
Identicar hilo conductor.
Revisarmltiples abordajes y tomar posicién por una linea estableciendo
relaciones con las otras altemativas.
Identicar articulacién interna deLp1anteo.
Proponer lineas derivadas cle tratamiento.

0 Przictica Docente/Residencia
Son espacios sisteméticos de sintesis e integracién de conocimientos a través

de la realizacién de trabajos de campo que implican procesos de indagacién en
terreno e intervenciones en espacios acotados (dentro de 10 diverso) para Ios cuales
se cuenta con el acompaamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastacién de
marcos conceptuales y conocimientos en émbitos reales y _el estudio de situaciones,
asi corno el desarrollo de capacidades parayla produccién de conocimientos en

.~ contextos especicos.
Es decir, apuntan a la construccién y desarrollo de capacidades para y en la

accién préctica profesional en las aulas y en las escuelas, en las distintas actividades
r en contextos socialesdocentes, en situaciones didécticamente pregu adas y

diversos. Representa la posibilidad concreta de asumir el r01 profesional del docente,
de disear proyectos de enseanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar.

.. .///
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Se trata dc articular teoria y practica y practica con teoria, ambas presentes
en toda practica educativa concreta: frente a las situaciones complejas, cl futuro
docente debe poner en juego criterios racionales de comprensién para concretar los
nes en situaciones especicas que se le presentan en la accién.

Con este formato curricular se proponen trabajos de participacion
progresiva en el ambito de la practica en las escuelas, en el aula y en otrosespacios
formativos, desde instancias de observaciones del entomo institucional, entrevistas a

actores de la comunidad escolar, analisis dc documentos y organizadores escolares,

relatos de experiencias, ayudantias iniciales. Es decir, el estudiante pasara por
practicas de enseanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia
docente con proyectos dc enseanza extendidos en el tiempo.

Acordando que la practica docente no es una reproduccién de la teoria
aplicada a la accién, sino que es dinamica y compleja requiriendo acciones

deliberadas para lograr los objetivos que se plantea, la reflexién cobra un lugar
central y necesario. Es pertinente comprender los factores que intewienen y
atraviesan las mismas; para ello es necesaria una formacién teérica, conceptual,
loséca, cultural y politica. Esto responde a la relevancia de considerar a la
Practica como eje articulador del diseo curricular.

Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad en los

trabajos de campo, por 10 cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y
conclusiones en el ejercicio de las practicas docentes. Es decir, durante el desarrollo
curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperan las reexiones y
conocimientos producidos en los periodos anteriores, pudiendo ser secuenciados y
articulados progresivamente.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar,
escuchar, documentar, relatar, argumentar, recoger y sistematizar informacion,
reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el analisis, trabajar en equipos y
elaborar informes; desarrollando procesos de indagacién en contextos delimitados
(socio-comunitario, institucional y/0 aulico)

Se ha pensado en una duracién anual. Operan como conuencia de los

aprendizajes asimilados en los campos de la formacién general y especica. Los

contenidos abordados se debieran reconceptualizar a la luz de las dimensiones de la
practica social y educativa concreta, como ambitos desde los cuales se recogen

,,._.....\_ problemas para profundizar aspectos especicos en posibles seminarios y/0 como
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espacios en los que las producciones de los talleres se someten a analisis.
Puede considerarse como produccién nal, la elaboracién de un informe

descriptivo-analitico sobre un proceso de recoleccién y analisis de informacién 0

sobre un proceso de practica aulica, 0 de extension, a parcir del cual se generen

nuevas propuestas creativas para el tratamiento cle una tematica, contenido y/0

problematica institucional y/0 curricular. . . .///
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RESOLUCICN N° E 3 i
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046—265623/2018-0

Tarnbién seria pertinente dar cuenta en ésta procluccién nal, de nuevos
interrogantes que scan retomados en los sucesivos espacios dc trabajo de campo y
recreados como disparadores de un abordaje de mayor profundidad.

Este tipo de organizacién curricular, se acredita con un “coloquio”
individual 0 grupal para presentar la produccién nal, que dé cuenta del proceso
realizado en el campo socio-educativo y/0 institucional-éulico.

Este formato plantea una tensién inevitable entre teoria y practica, lo cual
supone incluir necesaria e imprescindiblemente actividades practicas desarrolladas
desde marcos referenciales pertinentes para el trabajo articulado.

En este sentido, todos los talleres que acompaan el trayecto de la practica
docente y que sc deben desarrollar en cursada simultanea con la practica, requieren
de un trabajo en equipo de los docentes durantc todo el ciclo lectivo y una

evaluacién global de los estudiantes consensuada por equipo docente. No se podra
evaluar en forrna particular cada taller, la légica de estos es propiciar el analisis y
rcexién de los trabajos dc campo desde cl abordaje dc los contenidos teéricos y
practicos que se priorizan en los mismos; estos contenidos deben estar articulados
neccsariamente con la propuesta del trayecto de la practica docente.

Aqui, las practicas evaluativas, deberan concentrarse en la detenninacién del
grado de articulacién entre la teoria y la practica que se realizé para esta instancia
del tratamiento de la realidad.

Exigencias gcnerales para la acreditacién del Trabaj 0 de Campo y /0 Trabajo
Final:

*I~ Articular teoria y practica como instancia de tratamiento dc la realidad, que

puede plantearse en forma bidireccional.
'2' Alcanzar una produccién nal que sintetice el proceso de trabajo en cl

campo. Produccién que, desde un nivel descriptivo, avance hacia el analisis
critico argumentado, dando cuenta de posicionamientos pertinentes y
coherentes de los estudiantes.

,-- , '2' Dar cuenta dc propuestas de desarrollo institucional y/0 como curricular,
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RESOLUCION N° 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACI6N-. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

10.7. Estructura Curricular

Primer Ao
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
1.01 Materia Pedagogia - 4 -

La.)

1.02 Taller Lectura y Escritura Académica - -

I

I

L4)

1.03 Materia Didactica General
1.04 Materia Historia Argentina y Lafinoarnericana 4 - -

CAMPO DE LA FORMACION ESPECiFICA
. Educacién Especial :Perspectivas y - 31.05 Mater1a Estad0Acma1 -

1'06 Materia Bases bleuropsicoblolégicas del - - 3

ApI'6l'1d1Z8._]6

1.07 Materia Sujetos dela Educacion Especial - - 4
1.08 Materia Comunicacic'>nyLenguaje 4 - -

1.09 Taller EXP"’si9“ I.).’amé°ay - 3 -Comumcaclon .

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
1 10 Practica Practica Docente l: Contexto, 3

' Docente ComunidadyEscuela*
>»=."':w‘.:-wr1**'*'* ..;lw r =~~_<; "'""""‘1<a‘.!a 1 :~: :.»1:.<1¢="'*~e;~*-:e~.§;: M.» "2;

(*) Dentro de la Practica Docente I, se desarrollan de manera simultanea a su
cursado dos Talleres Integradores uno por cada cuatrimestre.
En el primer cuatrirnestre, el eje de la articulacién es: Taller I: Instituciones
Educativas”. En el segundo cuatrimestre, se desarrolla un segundo Taller Integrador
cuyo eje es: “Métodosy Técnicas de Indagacidn”
Se requiere la asignacién de 3 (tres) horas anuales para el responsable de Practica I
y 3 (tres) horas cuatrimestrales para cada uno de los Profesores de los Talleres. Se

O'r.‘;~'.\ _ requiere deslgnar dos perles generalistas.
fizz-?_CJ'\ -1..;;€$;.____

En el Campo de la Forrnacién de la Practica Profesional los Talleres Integradores\: ‘~ I - -
Q2‘-.‘~ que acompaan a la Practxca Docente 1 se desarrollan en el Instltuto y en el

acompaamiento del trabajo de campo, en simulténeo con ésta, como pareja
“" pedagégica.
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Segundo Ao -
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

2.11 Materia Psico10giaEducacional - 5 -

Tecnologias dc la Informacién y de la

2'12 Taller Comunicacién (TIC) 4 ' '
2'13 Materia Historia y Politica de la Educacién 4

Argentlna
CAMPO DE LA FORMACION ESPECTFICA

2.14 Materia Lengua y Literatura y su Didactica - - 4

2.15 Materia Matematica y su Didactica - - 5

2.16 Materia Alfabetizaci6n1nicial(**) - 4 -

2.17 Materia Al>0rdajePedagégico en Sujetos Sordos e 4

H1poacus1cos I
Taller Educacién Artistica y su Didactica : - 3

2.18 . .
-

Lenguaje Muslcal

2.19 Taller l Lengua de Seas Argentina I - - 3

CAMPO DE LA FORMACIDN EN LA PRACTICA PROFESIONAL

Practica Practica Docente II: Gestién Institucional, ,,

2.20 . ~ ** — - J

Docente Curnculum y Ensenanza -

i

(**)Se requiere que el perl acredite experiencia en Educacién Especial.

(***) Dentro de la Practica Docente II, se desarrollan de manera simulténea a su

cursado, dos Talleres Lntegradores, uno por cada cuatrimestre.

En e1 primer cuatrimestre el eje de la articulacién es: Taller I: "Curriculum y

Organizadares Escolares”. (A cargo de un generalista con experiencia y/0

fbrmacién en Educacién Especial) "

En el segundo cuatrimestre, se desarrolla, el Taller ll cuyo eje es: “Programacidn

de la Enseanza”. (A cargo de un generalista can experiencia y/0 formacién en

Educacién Especial)
Se requiere la asignacién de 3 (tres) horas anuales para el responsable de Practica

Docente II
Se requiere la asignacién de 3(tres)horas catedras cuatrimestrales para cada perl

' responsable de los Talleres Integradores.

'§'_‘{‘ En e1 Campo de la Formacién de la Practlca Profesional los Talleres Integradores

que acompaan a la Practica Docente II se desarrollan en el Instituto, en simulténeo

con ésta, como pareja pedagégica. ...///
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RESOLUCION N° E 2
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/20_1s-0

Tercer Ao
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CAMPO DE LA FORMACICN GENERAL
3.21 Materia Sociologia de la Educacién 5 - -

~
3.22 Seminario Educacién Sexual Integral - - 3

3.23 Serninario Inclusién Educativa - 3 -

CAMPO DE LA FORMACIQN ESPECIFICA
3.24 Materia Ciencias Naturales y su Driclactica - - 4

3.25 Materia Ciencias Sociales y su Didactica - - 4

326 Materia Abordaje Pedagaglco en Sujetos 4

Sordos e I—I1poacus1cos II
3.27 Taller Lengua de Seas Argentina II - - 4

328 Materia Alteraciones <_:lel Lengnaje en Sujetos 4

con Drscapacldad ,Aud1t1va

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
3 29 Practica Practica Docente Ill: Practica de la 6

‘ Docente Enseanza(****)
ll"=';£l*“~!{[',‘vI~*Fl‘lb?!’-felijl .11 i'1= ‘ "‘i5~“ij~"::F';£P.5“’*l‘l“'lW}'?l'W*5!!l!=‘-W1;‘l6£!l!':Q@1"P?" cl-1=v*'.'lrv‘lF“;?Wl;Fiwlllll I""“"?E-ll’-M911,1:l@i“'9l"f§"“‘

(****)Dentro de la Practica Docente III se desarrolla de manera simultanea a su

cursado el Taller Integrador I: “Evaluacién de l0sAprendizajes”.
Se requiere la asignacién cle 6 (seis) horas cétedras anuales para el Docente

responsable de Practica III. Se desarrolla en 3 (tres) horas institucionales y 3 (tres)

para el acompaamiento a los estudiantes en las escuelas asociadas.

El eje de la articulacién es el Taller I: Evaluacidn de los Aprendizajes. Para el perl

responsable, se requiere la asignacién de 2 (dos) horas caledras anuales que se

desarrollan dentro de la institucién, en las horas de Practica III.
En el Campo de la Formacién de la Practica Profesional, el Taller lntegrador se

desarrolla en el institute en simultzineo con ésta, como pareja pedagégica.

,/6 ‘~~\_ Para el acompaamiento se requlere un Auxiliar Especialista en la orientacién/ \ N

f,;,,;1*\\'@\5ER

-9',‘:;Z:>_. /
\\'"7

‘}'\‘~§;l7S

@¢\‘ designado con 4 (cuatro) horas catedras anuales, que conforme el equipo de

/63 $9 * Practica.

Lu -__'== xx
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RESOLUCION N“ E 2 1 7
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0 '

Cuarto Afro
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CAMPO DE LA FORMACIQN GENERAL

4.30 Materia Filosoa 3 - -

431 Seminario Etrca y Deontologra de la Profesion 4

Docente
CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

4.32 Seminario Educacién Temprana 3 - -

4 33 Taller Educacién Artistica y su Didéctica: .,

' Lenguaje Corporal y Teatro J

., Educacién Artistica y su Didactica: .,

4'34 Taller Lenguaje Pléstico Visual J ' '
4.35 Materia Tecnologia y su Didactica 1 - 3 -

Educacion Secundaria e Integral para

4.36 Seminario Adolescentes y Jovenes con 4 - -

Discapacidad

4_,7 Se . . Ahordaje.Pedagc'>gi_co en Sujetos con 4
3 rmnano

D1scapac1dad Multrple
CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

4.38 Residencia Docente IV: Residencia( 8

I -= 0'
‘~=.»1*‘w¢‘ "Iai=W*~‘i:*"*11wi§r y i ‘""'1~"<:r""»"»=:.*"; I .' -1'12“ M": ' "Y =":::-=* :=~"J-wr=a~ s**"§"=-Warm.-1:: ~=~1:'**'“*1,""wwmnfl I 1 ' &*L"';'"T'~“*-

(*****)Dentro de la Practica IV se desarrollan dos Taller Integradores.

Taller I: “Sistematizacién de Experiencias”. En el Campo de la Formacién de la

Practica Profesional la unidad curricular que acompaa a la Practica Docente IV se

desarrolla en el instituto en simulténeo con ésta como pareja pedagégica. Se

designan 2 (dos) horas anuales para el perl responsable del Taller que se cumplen

en el Instituto.
Taller II: “de Lengua y Literatura, Matemdtica, Ciencias Sociales y Ciencias

Naturales”, que acompaan a la Residencia. Se designa con 4 (cuatro) horas

anuales para cada perl disciplinar (Lengua y Literatura, Matemética, Ciencias

‘ON C,/' 1;: Socrales y Clenclas Naturales) de las cuales 2 (dos) se cumplen en el IFD en el

vat, . 5..

; Cl I5-f3" "‘}:~_:':
aim 1%

v

1

...I..-
,,_. .~

r_,$,§:g__r;g_,/

Y9 b\?_ . . .

_ Q: 4‘ . . . . ~ ./K horano de la Practlca, y las otras 2 (dos) para realrzar acompanamlento a los

I '55:, 7'-\ estudiantes en las escuelas asooiadas. _

51,1}? Se requiere la asignacién de 8 (ocho) horas anuales para el responsable de Préctica

‘J 3’ I“ '
IV Se desarrollan 2 (dos) horas mstltuclonales y 6 (se1s) para el acompanamrento

a los estudiantes. .. .///
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RESOLUCION N” E i 7 a

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Unidades Curriculares

"1r»w1L".*!“?“-Wm='»'W!1£+i€v=- ““‘7“»7"1i§¥§Q;.;fP“'y"“i ‘Q?Mar‘71"‘"“"'v!‘#hJ11k!‘!i:Tli2:li1F" w-"="-*:@:,*\r:*"~w"ww1rv1w~wvww|~»r~~ "*i1:m1éwi?:1:11n'"‘==1=5y=' Y1» ‘W “'=‘*.m£-M".-.w—"-I-':x‘<=||\ “ 1‘-|i1.1=~‘.1---My-w'n;m\@-..~=;;;PV.» ‘M, 1,‘-\-_'-555 M11‘ _-M‘-‘1|l‘..*r|,,.l; H. \. ,, {$4 .1‘
- ‘- ' ~ ‘N’ , . . ; .31¢L,.»»m.,;»1~.~~=.,9¢T¢"mv,--A.-;;-W: j¢1:.*__~J£u~;aJ

Cédigo 1.01
Denominacién: PEDAGOGIA
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

0 Comprender y analizar a la Educacién como una préctica social,
. , . .. , . . 1determinada por factores h1stor1cos, polmcos, economlcos, socxa e y

culturales.
0 Analizarla construccién del discurso y de las précticas pedagégicas desde

una perspectiva histérica.
corn render algunos de los debates epistemolégicos, teéricos0 Conocer y p

socio-politico-econémicos que conguran las perspectivas teéricas de la
educacién contemporénea *

0 Adquirir marcos conceptuales de la Pedagogia que amplfen la reflexién y
' ' ' ' l am 0comprensién de la complejidad de las mstltuclones educatrvas en e c p

. de las précticas, y contribuyan a la formacién profesional.

Descripto res

Sociedad, educacién y Pedagogia
V

El campo Pedagégico. Conceptualizaciones sociohistéricas. La pedagogfa como
base teérica para la interpretacién de las practicas educativas. Escuela, educacién,
conocimiento. La educacién como Transmisién. La educacién como mediacién entre

. ., ., Lla cultura y la sociedad. Tenslén entre conservaclon y transformaclon. a
' ' 1 ue" " ' t' ocial olftica, ética y cu1tural._Espac10s SOCl8. es qeducaclon como prac1ca s , p

educan.
La escuela como producto histérico. La pedagogfa en el contexto de la
Modernidad: la constitucién del estatuto del maestro, la pedagogizacién de la
infancia y la preocupacién de la educacién como derecho. El Estado como

...///educador.
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RESOLUCION N° E 1 ? .

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Teorias y Corrientes pedagégicas
La practica pedagégica en las concepciones sociales histérlcamente construidas.
Modelos clésicos y nuevos enfoques pedagégicos: La Pedagogia Tradicional, el

movimiento de la Escuela nueva. Las teorias Criticas: Teorias de la Reproduccién,
Teorias de la liberacién y de la resistencia.
Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de las teorias y
conientes pedagégicas. Los sujetos, las relaciones pedagégicas, la autoridad y el

conocirniento escolar.

Probleméticas Pedagégicas actuales.
Debates pedagégicos sobre la funcién social de la escuela. Relacién Estado-familia-
escuela. Tensiones entre homogenéidad y lo comim, entre la unidad y la

diferenciacién, entre la integracién y la exclusién, entre la enseanza y la

asistencia. El concepto de Normalidad y sus consecuencias educativas. La
construccién de las subjetividades e identidades en cl contexto actual. La escuela

como razén de lo diverso. Nuevas infancias: sentidos y signicados. Propuestas

pedagégicas altemativas. Pedagogia de la diferencia.

Cédigo 1.02
Denominaciénz LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA
Formatoz Taller
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién General
Asighacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Czit.

Finalidades Formativas

Q Desarrollar habilidades para leer, resumir, comprender y escribir textos

académicos.

0 Construir competencias de. comprensién lectora, como el analisis e

integracién de la informacién paratextual, la activacién de conocirnientos

(71% previos, la reposicién de la informacién contextual, la observacién de la

-‘W3 5’ *3 st t l bt " de l acroestructura la reduccién de

,-'((rev-
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RESOLUCION N” ‘
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MINISTERIO DE EDUCACI(§N,_CIENClA
Y TECNOLOGlA

Ref. Exgte. N° 0120046-265623/2018-Q

0 Comprender que la escritura es un proceso que se gesta en exposiciones

docentes, intercambios grupales, lectura de bibliograa, y que se sostiene

tomando decisiones que ataen a todos los niveles textuales.

Descriptores

Los siguientes descriptores deben ser entendidos en ténninos de procedimientos, es

decir, no se postula un estudio teorico sobre conceptos sino un aprendizaje orientado

a format y fortalecer précticas de lectura y escritura académica.

Précticas de lectura: Qué es leer. La lectura como préctica social. Propésitos del

lector. La dimension social, su funcion y sentido pragmético. Lectura de diferentes

géneros discursivos y diferentes secuencias textuales. Textos acadérnicos:

expositivo-explicativos
y argumentativos. Reconocimiento de funcion,

superestructura y estxategias discursivas de los textos aoadémicos.

Précticas de escritura: La escritura como préctica social. Produccion cle textos

teniendo en cuenta el proceso de escritura: planioacién, textualizacién y revision.

Textos académicos escritos: La acotacion de un tema, la bsqueda de informacion

y el chaje bibliogréco, elaboracion de chas, reseas, registro de clase, de

observacién 0 de experiencias, toma de notas, resumen, sintesis, organizadores

grécos e informes, citas. Textos de difusién cientica (resfzmenes y ponencias) y

textos cle estudio de disciplinas (guias de estudio, manuales y documentos de

cétedra)
Los textos académicos oralesz el debate, la mesa redonda, la conferencia,

repoftajes.
Funcion, situacién comunicativa: procedimientos de desarrollo textual estratégico y

téctico, estructura textual, formas estilisticas, léxico y sintaxis prototipicas de los

,,;l;__-_~...“
textos académicos orales y escritos. Reexion metacognitiva sobre las précticas de

\ON:E}?‘~k lectura y escritura. Biisqueda, seleccién e interpretacion de informacién de

diferentes fuentes. Consulta bibliogréca.
.. .///
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RESOLUCION N° E ‘

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2012-0

Codigo 1.03
Denominaciénz DIDACTICA GENERAL
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién General
Asignacion horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

v Comprender a la enseanza como una practica educativa compleja que

incluye discursos, modelos, contextos y que requiere de analisis teoricos y

resoluciones practicas.

0 Reexionar sobre las principales tensiones y desafios que afronta la

enseanza en la actualidad, con especial referencia a lo local y desde

actitudes propias dc la indagacion educativa.

v Reexionar sobre cl compromise social y ético que requiere ‘el rol docente

en el marco de los actuales contextos socio-educativos.

v Adquirir habilidades iniciales para disear procesos de enseanza desde

criterios transformadores de las practicas vigentes.

0 Reexionar criticamente sobre la programacion, las estrategias, los medios

y la evaluacién de las propuestas didécticas.

0 Desarrollar habilidades iniciales para la administracion de los tiempos,

espacios y agrupamientos de los estudiantes queafavorezcan su trayectoria

escolar.
0 Adquirir marcos conceptuales y metodologicos que se constituyan como

andamiajes para el abordaje y profundizacion de saberes en las didacticas

especicas y en el campo de la practica educativa contribuyendo a la

formacién professional.

Descriptores

/,_..__\__ La enseanza como practica docente y como préctica pedagégica/X’ La didactica como disciplina teorica. Cuestiones epistemologicas en tomo a la
o <=~ \, Q 4, \_ construccion de la teoria didactica. La dimension técnica, tecnologica, artistica cle la

if IQ €§\'~.

=-5',3» m\:_.:-_
;~ . »--._~‘§
2. I ;‘< '='

E: L’-5 ¥'£2';i‘~.'L'="‘a"§-3
2 ‘. .-- ‘i{f—Z~I;§?.?‘/

“Q aa
U "’\
§@EE4"\._,___ >0 _.,-=

‘)'1

“sa%%

-.»

,-4 _~v Didactica. La enseanza como practica social y reexiva. Enfoques de Enseanza.
9" H - ’_- ' v . . - »

ifs-' all “ ’

I 2 3 ""
Las relaciones enseanza y el &pI‘6I1dlZ9._]6. El como’ ensear en debate: valor

instrumental vs valor intrinseco. Las formas validas de transmision.
...///
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RESOLUCICN N“ H l ?

l_VHNISTERlO
DE EDUCACIOPLLCIENCIA

Y TECNOLOGlA

Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-Q

Didactica y Curriculum

La problemética curricular. Sentidos del Curriculum: como texto y como practica.

Teorias curriculares, Enfoques y Modelos didécticos. Curriculum. Niveles de

concrecién curricular. Los Diseos Curriculares de los niveles obligatorios.

Desarrollo Curricular: Sujetos, procesos y niveles.

La programacién didzictica

'

El Proyecto Curricular lnstitucional. Planicacién anual. Conguraciénr
del

Conocimiento escolar. Transposicién didactica. La clase_com0 “cruce dc culturas”

(experiencial, critica, acadérnica, social, institucional) y la tarea del docente como la

de mecliacién reflexiva entre ellas. Las intenciones educativas. Los contenidos de la

enseanza. Dimensiones.
Criterios dc seleccién, organizacién

y secuenciacién.

Modelos dc organizacién
de contenidos:

disciplinar, interdisciplinar,

globalizado/integrado
y funci0nal.La constmccién metodolégica.

Conguraciones

diclacticas. Las estrategias didacticas. Criterios de seleccién de estrategias de

enseanza. Relacién entre evaluacién y enseanza. Sentidos e irnplicancias de la

evaluacién. Tipos y funciones de la evaluacién. Relaciones entre las formas de

ensear y las formas de evaluar.

La gestién de las clases

Estrategias para disefiar y gestionar las clases. Gcstién de los tiempos y espacios.

Los agrupamientos.El
aula, las condicioncs materiales y sulojetivas cle ensenanza y

aprendizaje. Los materiales y recursos didacticos. Analisis dc experiencias de

enseanza en contextos diversos.

Cédigo 1.04

Denominaci6n:§lISTORIA
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA

Formato: Materia

Régimen de cursado: Cuatrimestral

Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° afio - Campo de la Formacién General

Asignacién horaria para el estudiante: 0 4Hs. Cat.

Finalidades Formativas

0 Favorecer el analisis de la realidad c0rn0 una construccién social,

reconociendo actores e intencionalidades
en las transformaciones

actuales,

en su vinculacién con nuestro pasado histérico.

v Advertir las distintas formas de escribir y contar la historia segun las

distintas orientaciones metoclolégicas
eideolégicas.

i

...///
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RESOLUCION N“ E E 1
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-2865623/2018-0

v Distinguir enfoques tradicionales y renovados en la historiografia argentina
y latinoamericana

0 Comprender el contexto de gestacién de las historias nacionales en e1 marco
de la construccién del estado, su transforrnacion en “Historia de bronco” y la
necesidad de nuevos abordajes teoricos y epistemolégicos para ser

trabajados en las efemérides y actosescolares.

0 Ofrecer explicaciones multicausales y en términos de proceso como
altemativa a la historia acontecimental y politica.

Descriptores

La Etapa lndigena: formas de organizacion social en e1 actual territorio americano
y argentino en relacion con el aprovechamiento de los recursos. Bandas, tribus,
jefaturas y estados. El caso de Saltaz pobladores de los valles y del Chaco.
La produccién dc conocimientos acerca de Ia etapa égrafa: el aporte de la
Arqueologia y la Etnohistoria.
La Etapa Colonial: razones de la expansion europea. La conquista: México y Peril.
La expansion al resto del continente. Resistencias y rebeliones. Los limites de la
conquista.
La época colonial: la reorganizacién del espacio y la fundacién de ciudades. Potosi y
e1 espacio peruano. Las formas de trabajo indigena. El servicio personal. La
organizacién de la sociedad. E1 comercio. Las autoridades.

Los cambios del siglo XVIII. Las reformas Borbonicas. El eje Potosi- Buenos Aires.
Economia y sociedad en el Virreinato del Rio de la Plata_ Antecedentes de la

Revolucién de Mayo.
Postliras historiogrécas sobre los procesos de conquista, los actores sociales de la
época colonial y los procesos economicos.
La Etapa Criollaz El proceso independentista en America. El caso del Rio de la

Plata. Las guerras de independencia (1810-1820): los ensayos politicos (juntas,

triunviratos, directorio), el rol de Belgrano, San Martin y Gemes, la desintegracién

del virreinato, las consecuencias economicas y sociales dc la guerra.

La etapa de las autonomias provinciales (1820-1850). Los caudillos. El proyecto

unitario y el proyecto federal. Buenos Aires: Rivadavia. y Rosas.

La Etapa Aluvional El proceso de construccién del estado argentino (1850-1880).

La sancion de la Constitucion Nacional. La separacion de Buenos Aires. El
fenomeno ohgarquico latmoamencano Los origenes del modelo agro exportador en

relacion con el contexto intemacional. Los modelos de Sarmiento y Alberdi. Las

__‘ Historiografia de la Revolucion de Mayo.

1
=.

‘ 3 presidencias liberales. Posturas historiogrécas: Mitre y V. Fidel Lopez y J.

‘J i 5 Chiararnonte .. ///
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RESOLUCION N” i ?
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Cédigo 2.1 1

Denominaciénz PSICOLOGiA EDUCACIONAL
Formatoz Materia
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en elDisef1o Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 05 Hs. Cat. (

Finalidades Formativas

0 Comprender los aportes de la Psicologia Educacional en el estudio de las

situaciones educativas. "

I Analizar y comprender los alcances, limites y efectos que ha tenido el uso de

las producciones psicolégicas en 10s ambitos educativos en general y para

el aprendizaj e en particular.
0 Reexionar sobre los criterios que llevan a denir la pertinencia, relevancia

y suciencia dc las producciones psicolégicas para un analisis y desarrollo

de practicas educativas y evaluativas en la escuela.

Q Reconocer al sujeto educative como sujeto cognoscente, cuya subjetividad

csté comprometida en el aprendizaje, y a la vez como sujeto afectivo y

social
~ Identicar caracteristicas y diversos modos de aprender de los estudiantes.

0 Reexionar la especicidad"de1 tipo de construccién dc conocirniento y del

tipo de desarrollo, aprendizaje y motivacién generados en las practicas

escolares de los sujetos de la educacién especial.

0 Adquirir marcos conceptuales para favorecer la construccién dc criterios de

accién que orienten la futura actuacién profesional, integrandose y

ampliando la comprensién en Ias practicas profesionales.

Descriptores

Psicologia y Educacién
Conguracién del campo de la Psicologia Educacional. La tensién histéricaz
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RESOLUCION N° E i ?
MINISTERIO DE EDUCACI(§N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

-

Aprendizaje y aprendizaje escolar
Factores que inuyen en el proceso de aprendizaje. Las instituciones. La Familia
como primer agente de socializacién. Las relaciones primarias. Las relaciones
secundarias. El sujeto como un ser social.
El aprendizaje como proceso complejo y diverso. La construccién del conocimiento
en la escuela. Conocimiento cotidiano, escolar y cientico. La interaccién social
como factor activante 0 formante del desarrollo. El impacto cognitivo de la
escolarizacién y su impacto en los enfoques socioculturales y cognitivos. Los
criterios de progreso en el aprendizaje escolar. Los dispositivos tipo “andamiaje” y
las trayectorias escolares. Aprendizaje Integradoi

Desarrollo, aprendizaje y enseanza
Desarrollo, aprendizaje y enseanza. La tensién entre dominio general y especico
en el desarrollo. La perspectiva psicogenética y cognitiva del aprendizaje.
Implicancias para la enseanza de las ciencias. Los procesos de aprendizaje escolar
corno experiencia “cognitiva” y social: los enfoques socioculturales sobre el
aprendizaje y el desarrollo.

»

Algunos problemas de las précticas educativas abordables desde una
perspectiva psicoeducativa
El problema de la motivacién y e1 desarrollo de estrategias de aprendizaje
autozregulado. La motivacién desde las perspectivas psicoeducativas. Las
interacciones fen elaaula y los procesos de enseanza y ‘aprendizaje. Asimetria y
autoridad. Motivacién e identicacién. El éxito y el fracaso escolar como
"cons'trucci6n".Diferencias ydesigualdades en el campo social y su atravesamiento
en el campo subjetivo. Problematicas actuales: violencia de género, violencia en la
escuela, procesos de estigmatizacién. Przicticas institucionalizadas. Problemas
actuales: trastomos en el aprendizaje.

Cédigo 2.12
Denominaciénz TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA

COMUNICACION (TIC)
Formatoz Taller

I_.

5?,»
1; "J

.-»“§7£‘?-‘“i-,-,-

"‘\{;PO

_ \Ii::.
~ "2.

__ ,___.§

~ :-J ~'-5-'Q""E5. '1"-">:=,=':'
’:-- £31 §' ' be,‘/,,::‘

ma 51‘; 5; Q1

‘Q. #
"4 \

1}:
9*

4,:
1/15

~
-|-.

rigLif
\¥\\\hq_4\¢;\

-p

1

_,+/\j'§,‘?‘“ Régimen de cursadoz Cuatrimestral
"> i' 'Ubicacion en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General

Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.
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RESOLUCION N° 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Finalidades Formativas

O Comprender Ia incidencia dc las TIC en la cultura y el conocimiento de la
sociedad actual, en la vida cotidiana de Ios sujetos y, en los procesos de
aprendizaje y de enseanza.

v Conocer los recursos TIC actuales y adquirir herramientas para desarrollar
propuestas innovadoras que fomenten la creatividad, iniciativa y la
proactividad.

I Construir rnateriales didacticos mediados por TIC adecuados para sujetos
con discapacidad.

0 Propiciar ambientes hidicos y dc resolucién de problemas a través de
lenguajes de programacién, experimentando con e1 error como parte del
proceso.

0 Disear situaciones educativas que integren recursos tecnolégicos en
diversos contextos fomqativos.

I Analizar el impacto de Ias TIC en la enseanza y el aprendizaje, en los
contextos institucionales y de aula, comprendiendo su sentido, las
posibilidades y riesgos que esta incorporacién promueve 0 limita en la
escuela.

Descriptores

Alfabetizacién digital: Nuevos escenarios para la educaciénz Las TIC corno rasgo
de la cultura y de los cédigos de comunicacién de nios y jévenes. Las nuevas
alfabetizaciones y las TIC. La comunicacién visual, audiovisual y multimedia.
Uso y posibilidades de las TIC como herramientas en el trayecto formative.
Busqueda, evaluacién y gestién de la informacién. Uso de herramientas teleméticas
e hipermediales. Procesamiento, organizacién y produccién de informacién con
herramientas ométicas.Lectura y recepcién critica de los medios audiovisuales.
Uso pedagégico de la Programacién en la escuela: Identicacién y utilizacién
bésica de dispositivos digitales para la codicacién de secuencias ordenadas de
acciones, orientadas de forma creativa al desarrollo de juegos informaticos.
Uso pedagégico de las TIC en la escuela: Medios didécticos y recursos educativos.
Diseo de estrategias de enseanza y aprendizaje. Diseo de materiales multimedia
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Juegos educatlvos. PlZ8.IT8. Digital Interactiva. Libros vrrtuales. Posiblhdades
educativas de intemet: blogs, podcast y audio—libr0s. Posibilidades educativas de
Intemet y Derechos de Autor. Evaluacién del Aprendizaje con las Tecnologias
Digitales en la escuela. Dimensiones, criterios e indicadores. ...///
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RESOLUCION N° i % 1 5?

MINISTERIO DE EDUCACI(')N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

Cédigo 2.13
Denominaciénz HISTORIA Y POLiTICA DE LA EDUCACICN ARGENTINA
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Comprender las relaciones yarticulaciones que existen entre los procesos
educativos, politicos, sociales y culturales en el devenir histérico de la
educacién argentina.

v Analizar criticamente los procesos histéricos educativos y los debates
predominantes en el proceso de conformacién y clesarrollo del sistema
educativo argentino.

¢ Analizar e1 rol del Estado en la conguracién, desarrollo y crisis del
sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron construyendo
entre los actores, los conocimientos y el campo politico a lo largo de la
historia.

0 Reexionar sobre las relaciones de los procesos histéricos y politicos que
favoreeen la comprensién de los multiples escenarios en los que se
desarrollan las préicticas escolares y de enseanza.

I Comparar diferentes politieas educativas y su relacién con las diferentes
concepciones del Estado, sociedad, poder y educacién.

0 Adquirir marcos conceptuales que enriquezcan la reflexion y comprensién
en el campo de las practicas educativas y contribuyan a la formacion
profesional.

Descriptores

Constitucién del Sistema Educativo Argentino
El sistema educativo nacional en el contexto de la consolidacién del Estaclo
Nacional. Los planteos de Domingo F. Sarmiento: civilizacion y barbaric,
democracia y exclusion. Debates de otras posiuras. Primer Congreso Pedagégico

fa-,‘____ Nacional. La organizacién del Sistema educativo. Marco Normativo del sistema:OI. ~ _’_ , . . , , .1/ av1 ?Q‘\ V, C;
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Ley 1420, Ley Lamez y la Ley Avellaneda. El Sistema de Instrucclon Pubhca
centralizado Estatal. El andarniaje legal nacional y provincial. La pedagogia
hegeménica. La formacién del magisterio.
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MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La censelidacién del poder estatal, las luchas per la educacién y crisis de la
educacién
Criticas al Sistema Educative Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas.
Movimientos reformistas.Medernizacienes sociales y educativas en el periodo de
entreguerras. El reduccienisme leséco y la “educacien integral”. Les nuevos
sujetes pelitico-edueativos y sus alternativas de inclusion. Las Peliticas educativas
del peronisme. Los libres de textos y los planes de estudios durante el peronismo.
El agotamiente del medelo fundacional. Modernizacién incluyente y modemizacién
excluyente. El debate de la educacien laiea y libre. Desarrollismo y educacien Les
proyectes educatives autoritaries en la Argentina. La descentralizacién educativa
y la transferencia de servicies a las provincias. El cambie del rel del Estado
nacienal en materia de educacien.
Reforma de los 90 y los debates actuales
Politicas Neoliberales en Argentina. Las refennas educativas de los 90.
Reconguraeién del Sistema Educative Nacional. Ley de transferencia. Ley
Federal de Educacien. Sistemas Nacionales de Evaluacien. El “pest-
I1€0lib6l‘8.llS1'1'1O”. Repesicienamiente del papel del estado come regulador y garante
de la educacién. La Ley de Educacién Nacional. La nueva conguracien del
Sistema Educative Nacional .Ley de Educacién Provincial. El sistema Educative de
la previncia de Salta. Estructura, dinamica y paitieipacién de acteres. Peliticas y
practicas educativas en la previncia y la region NOA. Politicas de formacién
decente. Participacien pelitica y social de las muj eres en Argentina.

Cédigo 3.21
Deneminacién: SOCIOLOGlA DE LA EDUCACI()N
Fermato: Materia
Régiinen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacien en el Disee Curricular: 3° ae - Campe de la Formacien General
Asignacien horaria para el estudiante: 05 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Cernprender el escenario sociocultural politico y econémico que enmarca
sus desarrolles actuales, entendiende que la profesien decente cemprende
una practica social enmareada en institucienes con una maniesta
inscripcién en el campe de lo estatal y sus regulacienes.

:_—~_..~ 0 Cenocer la realidad educativa desde una perspectiva secie-historiea que
’ contribuya a desnaturalizar el erden social y educative.

¢ Interpelar los precesos de censtruccién del cenocimiente escolar en diversos
d,:F:_==.~_§ espacios de integracion intercultural.
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0 Revisar algunas contribuciones relevantes de la secielogia elasica y
contemporanea al cenocimiente de las practicas y estructuras educativas.
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MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/201s-0

0 Realizar el anélisis de la génesis y la légica de funcionamiento de las
instituciones y las practicas educativas como un recurso inevitable para la
comprensién y transformacion del presente. '

Q Adquirir marcos conceptuales que enriquezcan la reexién y comprension
en el campo de las practicas educativas y contribuyan a la formacién
profesional.

Descriptores
Sociedad y educacién ‘ '

Conguracion del campo de la Sociologia de la Educacién. Problemazacién acerca
de los vinculos entre el campo de “lo social” y el campo de “lo educative”. Sociedad
y Educacion: su vinculacién a pair de los diferentes paradigmas: categorias
construidas en relacién a las funciones sociales _de la educacién y de los sistemas
educativos, la funcién social del conocimiento.
Estad0,educaci6n y poder
Relaciones entre Estado y educacién en el desarrollo de la sociedad capitalista.
Poder, conicto y formas de dominacién. Estado, sistema educativo y control social.
Hegemonia. Posibilidades y limites de la educacién como herrarnienta de movilidad
social. Los procesos de exclusion y discriminacién educativa. Perspectivas
neoliberales y su inipacto en las politicas sociales. Fragmentacién del sistema
educativo.
Escuela y desigualdad
Desigualdades sociales y desigualdades educativas. Capital cultural y escuela.
Tensiones entre condiciones objetivas y subjetivas. La institucién escolar como
construccién social: habitus, practices sociales y escolares. Escuela y pobreza en la
Argehtina: perspectivas actuales. Fuentes de desigualdad educativa: clase, género y
etnia. La perspectiva de género como herramienta de analisis de la desigualdad. La
socializacién diferencial de géneroz sistema patriarcal, relaciones de poder, y
jerarquizacion social. El rol de los docentes frente a la desigualdad: como agente
transforrnador 0 reproductor. Planteos teéricos acerca de la diversidad sociocultural
con relacién a la igualdad de oportunidades en la escuela. Los nios y adolescentes
como sujetos de derecho. Practicas socioculturales que reproducen la desigualdad en

las escuelas: proxemia, expectativas pedagogicas, biografias anticipadas.

Cédigo 3.22
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Denominaciénz EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
Formato: Seminario
Regimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.
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RESOLUCION no E 2 i 7
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Finalidades Formativas
0 Posibilitar a los futuros docentes la comprensién del concepto de Educacién

Sexual Integral, del rol de la escuela y de ellos mismos en la temética.
0 Proporcionar conocimientos y experiencias pedagégicas validadas y

actualizadas que permitan una comprensién integral de la salud, de la
sexualidad humana y del rol de la escuela y del docente en la tematica; asi
como de habilidades y estrategias metodolégicas apropiadas para el trabajo
de los contenidos en el aula.

v Comprender la complejidad de los procesos de construccién de la sexualidad
y sus expresiones a lo largo de cada periodo del ciclo vital.

0 Conocer el Curriculum de la Educacién Sexual Integral vigente para todo el
territorio de la Nacién Argentina, la normativa nacional e internacional que
sostiene la responsabilidad del Estado en la educacién sexual y los derechos
de las nias, nios y los adolescentes para recibir una educacién en equidad
de género.

Q Adquirir conocimientos amplios, actualizados y validados cientfcamente
sobre las distintas dimensiones de la educacién sexual en la perspectiva de
género integral, asi como estrategias de trabajos aulicos para el desarrollo de
proyectos educativos.

Descriptores
Sexualidad Humana. Deniciones de la Organizacién Mundial de la“Salud y de la
Organizacién Panamericana de la Salud. Conceptos y concepciones de la Educacién
Sexual. Rol de la familia, el estado y la escuela. Dimensiones de la Sexualidad
Integral- Marcos regulatoriosz Ley N° 26.150, de Creacién del Prograrna Nacional de
Educacién Sexual Integral (PNESI) y anexo 340/ l8. Ley 23.849, de Raticacién de
la Convencién de los Derechos del Nio. Ley 26.061, de Proteccién Integral de los
Derechos de las Nias, Nios y Adolescentes. Expectativas sociales y culturales
sobre lo femenino y lo masculino y su repercusién en la construccién de la
subjetividad e identidad. Ley 26.485 de Proteccién Integral para Prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres. Conceptos basicos de violencia de
género. (OMS, ONU). Importancia de la sensibilizacién, informacién, conocimiento
y reexién del tema desde los primeros aos de la escolarizacién. La Educacién
Sexual Integral en los niveles obligatorios y sus lineamientos curriculares.

I Resolucién CFE N° 45/O8. Responsabilidades, alcances y limites que competen a la
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escuela. Puertas de entradas de la Educacién Sexual Integral a la Escuela.
Contenidos y propuestas para el aula: el lugar de la Educacién Sexual Integral en el
curriculum de los niveles obligatorlos. ...///
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RESOLUCION N“ -E. 1
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

-

Los ejes conceptuales de la ESI. Nucleos de Aprendizajes Prioritarios para cada
nivel educativo. La ESI desde los Derechos Humanos. Perspectiva de género. Roles
de género. Socializacién diferencial de género que se realiza desde las instituciones:
Families y Escuela. Normas y roles estereotipados de género favorecedores de la
instauracién y mantenimiento de la violencia. La construccién de la identidad de
género. Afectividad: relaciones y vinculos con los otros. Diversidad: Familias y
nuevas conguraciones. Los sentimientos y su expresién. El fortalecimiento de la
autoestima y la autovaloracién. La autonomia. La salud y el cuidado del cuerpo.
Modalidades para la incorporacién de la Educacién Sexual Integral en la escuela.
Estrategias rnetodolégicas para la inclusién de ESI en el aula. La Educacién Sexual
Integral en personas con discapacidad. Recursos didacticos para trabajar en
Educacién Sexual Integral en la escuela. El caracter transversal y especico de la
ESI.

Cédigoz 3.23
Denominaciénz INCLUSICN EDUCATIVA
Formato: Seminario
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacifm horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Comprender los marcos teéricos y normativos de referencia sobre los

' procesos de integracién- inclusién.
0 Desarrollar herramientas que le permitan parcicipar comprornetidamente

como docentes inclusores en equipos de apoyo de estudiantes con
discapacidad.

0 Reflexionar sobre la importancia de trabajar en equipo para acordar criteos
sobre el diseo, implementacién y evaluacién de las propuestas de
enseanza integradoras.

' - Descriptores
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Atencién a la diversidad
La diversidad. La diferencia/diversidad como valor. Tipos de diversidad. La
discapacidad como parte de la diversidad. Concepto de discapacidad desde la CIF.
Modelo social de la discapacidad. La escuela y la diversidad. La Escuela en y para la
diversidad. Accesibilidad universal: académica, mobiliario, materiales,
comunicacién. Diseo Universal para el Aprendizaj e. ...///
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Marco normativo que sustenta la inclusién educativa
Antecedentes normativos internacionales sobre la Inclusién. Declaracién de
Salamanca, Educacién para Todos hasta la Convencién sobre los Derechos de las
personas con discapacidad. Marco normative argentino. Ley N° 26.378 Convencién
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ley de Educacién Nacional
N° 26.206. Resolucién CFE N° 174/12 “Pautas federales para el mejoramiento de la
enseanza y el aprendizaj e y las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y
modalidades, y su regulacién”. Resolucién CFE N° 155/11 Documento Base de la
Modalidad Educacién Especial”. Resolucién CFE N° 311/ I6. “Promocién,
Acreditacién, Certicacién y Titulacién de Estudiantes con Discapacidad”.
Resolucién CFE N° 2509 “Guia de Orientaciones para la aplicacién de la
Resolucién 311”. Marco Legal Provincial: Ley dc Educacién de la Provincial N°
7546. Resolucién Min. N° 1142/12 Sistema de Evaluacién, Asistencia, Calicacién,
Acreditacién y Promocién de Educacién Inicial y Primaria, del Ministerio de

Educacién; Documento de orientacién para la intervencién de los equipos de apoyo
de la modalidad de educacién especial en la trayectoria educativa del estudiante con
discapacidad. Roles y funciones-
De la Integracién Escolar a la Inclusién Educativa
Integracién escolar. Principios: normalizacién, sectorizacién e individualizacién.
Antecedentes en Argentina. Necesidades Educativas Especiales. Adaptaciones
curriculares. Tipos. Escuela Comun y Escuela Especial: diferencias y puntos de

encuentro. La Inclusién Educativa como respuesta a la diversidad. Dirnensiones de

analisis para 1a construccién de escuelas inclusivas: Escuelas comunes y Escuelas
Especiales. Corresponsabilidad en el sistema educativo. La inclusién de estudiantes
con. discapacidad. Barreras para e1 aprendizaje y la panicipacién. Conguraciones
de apoyo. Concepto. Tipos de apoyos. Prestaciones fundamentales: Provisién de

Medios de Acceso a1 Curriculum, provisién de curriculum diversicado, atencién a

la estructura y a1 clirna emocional del au1a._C0nformaci6n del Equipo de Apoyo. La
pareja pedagégica. Roles y funciones. R01 de la familia. Acuerdo interinstitucionales
Experiencia inclusiva Q

El Curriculo unico. Justicia curricular. Proyecto Pedagégico Individual. Elementos
que lo conforman. Deteccién de las barreras. El PP1 en los niveles obligatorios. La
Evaluacién idiograca y criterial. Corresponsabilidad.
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Formatoz Materia
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacion en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat. ...///
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MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Finalidades Formativas

0 Profundizar la capacidad para desarrollar el pensamiento légico-reexivo
desde la practica personal en fonna extensiva al accionar profesional.

v Reconocer el valor del conocimiento losoco para el analisis y la reflexién
de la experienoia personal, educativa y social.

0 Valorar positiva de la diversidad de ideas y posturas en el campo cle la
Filosofia.

0 Consolidar la capaoidad para producir explicaciones de procesos y
estructuras sociales que focalicen la dimension loséca de los mismos,
estableciendo las articulaciones existentes con otras dimensiones.

v Promover la capacidad de actuar con autonomia, segn criterios propios y
sin coaccion externa.

Descriptores
Filosofia y Educacién. La Filosofia a través de la historia. La Filosofia como
interpelacién. Perspectivas Filosécas. Implicancia en el anélisis y problematizacién
en la formacion clocente. Debates actuales de losoa en la educacién.
El problema del pensamiento légico. Légica tradicional. De la légica tradicional a

la logica simbélica. Teoria de la argumentacion.
El lenguaje. Lenguaje y metalenguaje. La semioticaz semantica, sintaxis y
pragmatica. Las formas de organizacion, formalizacion y uso de argumentos en el

orden escolar.
El problema del conocimiento. El conocimiento. Problemas losécos sobre el
conoeimiento. La verdad. Debates contemporaneos sobre el conocimiento y la
verdad. El conocimiento escolar. Procedimientos para acceder a lo real. Lo real, lo
racional y lo verdadero y su correlato con los conceptos de realidad, razén y verdad.
Temas y problemas especicos que estructuran su enseanza en el nivel primario.
El problema del conocimiento cientico. La Ciencia y la lreexién sobre la
Ciencia Método, lenguaje, leyes, teorias y modelos. Teorias losocas sobre el

método. El problema del Método en las Ciencias Sociales y Naturales. Debates
epistemologicos contemporéneos. El conocimiento oientico en la escuela primaria.
Legitimidad del conocimiento que se ensea y se aprende.
El problema antropolégico. Objeto y métodos. Necesidad de delimitar carnpos de

conocimientos. Comienzo de la reexién sobre el hombre. Las distintas
representaciones del hombre. El problema antropolégico y los nuevos paracligmas.

Teorias losécas. Debates contemporaneos losécos sobre el hombre.

.. .///
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Cédigo 4.31
Denominaciénz ETICA Y DEONTOLOGFA DE LA PROFESION DOCENTE
Formato: Seminario
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacion en el Dise0_Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Analizar y propiciar la apropiacion de la naturaleza y especicidad del saber
ético.

0 Favorecer la identicacion de la complejidad de la reflexién deontolégica,
especialmente la propia de la profesion docente.

0 Comprender la importancia de la reexién ética para situaciones de su
préctica profesional.

1 Aplicar conceptos y procedimientos losocos en el proceso concreto de
reflexién ética sobre diversos problemas que puedan aprehenderse como
propios de la profesién docente.

0 Contribuir a la formacién de profesionales de la Educacién Especial éticos,
moralmente auténomos, critlcos, participativos de la vida institucional y
comprometidos con su propio prooeso formativo.

Descriptores
Algunas respuestas a conictos étlcos: gcual es la nalidad de la vida y del
hombre?; @qué es la felicidad? Respuestas desde diferentes perspectiva étioas. @Qué

debo hacer? Respuestas desde la deontologia kantiana g,Qué es til y bueno?
Respuestas desde el utilitarismo y el pragmatismo. Discusion: g,C6mo entiende el
hombre actual la felicidad? Construccién de los conceptos de Etica y Moral.
Elementos de la ética profesional: caracteristicas propias de la ética profesional y
de la ética general. Etica profesional y las profesiones. La reexién sobre Ia
profesién y los profesionales. E1 deber frente a los otros. Libertad, razén, voluntad,
responsabilidad y justicia. Identidad profesional. Momentos en que el deber ser ético
es transgredido. Discusion en torno a problematicas deontologicas actuales. Valores,
tipos de valores, antivalores. Habilidades para la vida. tipos y clasicacién.
Deontologia aplicada al ejercicio de Ia profesién docente: el trabajo y las
profesiones en la vida contemporanea. La profesién docente y el enfoque ético:
perfeccionamiento propio y servicio social. Cualidades y requisites morales para el
ejercioio de la profesién. Ambitos de aplicacién de la ética docente: consigo mismo,
con los educandos, sus colegas, la familia, la sociedad. Derechos, deberes y

de género. Factores de mantenimiento de la violencia de género (invisibilizacién y
naturalizacién). Legislacion especica de la funcién docente. Discusién: gpémo es

posible pensar una deontologia profesional docente desde una mirada

A/’7;'J5\rC"";'/4c;'--L obligaciones. Deberes y obligaciones de los funcionarios pblicos ante la violencia
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Codigoz 1.05 '

Denominacién: EDUCACION ESPECIAL: PERSPECTIVAS Y ESTADO
ACTUAL

Formatoz Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas .

0 Comprender y analizar la Educacién Especial considerando una perspectiva
pedagégica, histérica, loséca, politica, social y especica del campo.

0 Adquirir herramientas que perrnitan reconocer las caracteristicas de la

poblacién de alumnos que se constituyen como sujetos de la educacién

especial.

0 Analizar y reexionar sobre las concepciones de educacién especial y su

relacién con Ia practica docente, a partir de la integracién de las instancias

implicadas en el acto educativo: Sujeto de la educacién especial, el rol
docente, la escuela, la organizacién institucional, las condiciones y los

recursos.

Descriptores
La Historia de la Educacién Especial. Paradigmas de la Educacién Especial: De la

pedagogia terapéutica a la Educacién Especial. De la Educacién Especial a la

Lntegracién Escolar. De la integracién a la inclusion. Marco normativo internacional,

nacional y provincial. Modelo Social de la Discapacidad. -

El Sujeto de la Educacién Especial: Discapacidad desde una perspectiva histc'>rico-

social. Factores que determinan las diferentes concepciones de discapacidad y de

sujeto con discapacidad. Discapacidad e ideologia. Representaciones sociales acerca

de la discapacidad. Necesidades Educativas Especiales. Clasicacién Internacional

,,,_,__ de Deciencia, Discapacidad y Minusvalia (C.I.D.D.M.). Clasicacién Intemacional/oi:
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de Funcionamiento (C.I.F.). Resolucién 155 Documento base de la rnodalidad de

Especial y la convencion de los derechos basicos de las personas con discapacidad.

Probleméticas contemporzineasz Atencién temprana. La integracién escolar.

Multidiscapacidad. Formacion laboral. Educacién permanente. Educacién Especial

en la ruralidad. Educacién Secundaria. ...///
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Cédigoz 1.06

Denominaci6n:BASES NEUROPSICOBIOLOGICAS DEL APRENDIZAJE

Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién eneel Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién Especica

Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
v Comprender el funcionamiento del organismo de los sujetos con

discapacidad.
0 Reinterpretar causas 0 etiologias de distintos trastornos de los sujetos con

discapacidad, e inferir la relacién de estas alteraciones con las dicultades

de aprendizaje, considerando siempre la interaccién permanente con el

entorno. .

Descriptores
Neuropsicologia. Concepto de Neuropsicologia. Historia, principios y objetivos de

la Neuropsicologia. Métodos de la Neuropsicologia. Neuroanatomia hurnana.

Encéfalo y médula espinal. Asimetrias cerebra1es.Ventricu1os y sistema vascular del

encéfalo. Sistema motor y sistemas sensoriales. La evaluacién neurolégica de los

sistemas sensoriales y motor. Patologias. Patologia cerebral. Accidentesvasculares.

Traumatismoscraneoencefalicos.Tumores
cerebrales. Infecciones. Epilepsias.

Neuropsicologia de la memoria. Tipos y clasicacién de la memoria. Bases

neuroanatémicas. Tipos de amnesia

Neuropsicologia" dela emociones.Te0rias sobre laemocién. Bases

neuroanatémicas. Psicopatologia y emocién.

Neuropsicologia del lenguaje. Bases neuroanatérnicas del lenguaje. Trastornos del

lenguaje hablado: TEL, las afasias. Patologia de la lectura y la escritura: alexias y

agraas.
Neuropsicologia de los trastornos de la actividad gestual y la motricidad. Bases

neuroanatémicas. Denicién y tipos de apraxias.

Neuropsicologia de la percepcién visual, auditiva y somestésica. Denicién y

tipos de agnosia. Agnosias visuales y trastornos visoespaciales. Agnosias auditivas y

sornatosensoriales.
Neuropsicologia infantil. Desarrollo del cerebro y de las funciones superiores.

Causas de las anormalidades del desarrollo. Evaluacién neuropsicolégica de nios.

$5)?‘ ' Trastornos generalizados del desarrollo.

Rehabilitacién y recuperacién dc funciones. Efectos del dao cerebral y la

recuperacién posterior a1 mismo. Mecanismos de recuperacién de funciones.

Aportes de las teorias psicolégicas vinculadas al aprendizaj e.
...///
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Cédigo: 1.07
Denominaciénz SUJETOS DE LA EDUCACION ESPECIAL
Formatoz Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

¢ Construir una mirada integral del siijeto a quien estara dedicada su
educacién, desde una perspectiva socio cultural, sin perder el desarrollo
légico-disciplinar de la psicologia, que le proveera aportes imprescindibles.

0 Adquirir conocimientos que permitan reconocer la singulariclad de los
procesos de constitucién subjetiva, y la construccién de identidades en
contextos culturales diversos que permitan tomar decisiones pedagégicas
que los reconozcan a n de propiciar aprendizajes mas signicativos.

v Reexionar acerca de los alcances y limites de las distintas perspectivas
teéricas en tomo a la comprensién de los procesos de subjetivacién.

1 Desarrollar habilidades para generar un clima favorable de convivencia en
las aulas.

0 Mudar las teorias implicitas por construcciones teéricas pertinentes y
actuales que permitan la elaboracién de dispositivos de enseanza acordes a
la realidad de cada sujeto, basadas en criterios de inclusién.

Q Desarrollar una visién holistica que permita una amplitud de criterios para
un acercamiento comprensivo no discriminativo hacia el sujeto,
desarrollando una actitud reexiva respecto de su rol y de su actuacién en
los distintos émbitos de incumbencia.

Descriptores
Sujeto, cultura y educacién. Contextos culturales y practicas educativas.
Desarrollo de las ideas y modernidad: surgimiento del concepto de sujeto y del
concepto de infancia y adolescencia. Conceptos de la evolucién del hombre: aportes
de la sociologia y la antropologia. E1 papel de la cultura en la produccién de

subjetividad. Enfoques culturalistas del desarrollo. El contexto socio cultural. La
persona con discapacidad frente a si y frente a la sociedad en cada momento
evolutivo.
Sujeto y desarrollo. Concepto de sujeto, individuo y persona. Concepto de

;?'7I_§§’ desarrollo, madurez, crecimiento y aprendizaje. Conceptualizacién de la psicologia
:,e '~ ' '
Q ,___.;3

‘oz

"9 -—_ v

tn

~._..

11-”“§:{;-

‘{We

A
7'x

§\tn.

‘--=i%;;9.wa

-\
TF1

7? del desarrollo en e1 marco de la psicologia. Aportes de diferentes teorias:
’ 'J ,( -15,“ a . . . . - , . .

experimental, asoclacionista, Gestalt Psicologia de la Personahdad; Conductismo,
Reexologia y sus derivaciones en psicologias evolutivasz Gessell, Piaget, Wallon
y Vigostky. Aportes desde el psicoanélsis. Procesos psicolégicosz funcién ...///
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MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

cerebral superior en el desarrollo. Estructuracién del psiquismo. Desarrollo afectivo.
E1 desarrollo desde la Psicologia Evolutiva: Desarrollo psicomotor, leyes del
desarrollo. Esquema e imagen corporal. La construccién de simbolos y signos.
Sujeto y familia: Los vinculos: los vinculos de apego, nio-madre; nio-familia,
adolescente-familia. Caracteristicas de los vinculos familiares. El contexto familiar:
factores constitucionales y ambientales en la conguracién de la personalidad,
expectativas y reacciones del grupo familiar ante la llegada del recién nacido
diferente.
Sujeto y Escuela. El contexto escolar. Marginalidad y la diferencia en la cultura
escolar. Vinculos sociales en la escuela especial: cornpaeros y amigos. La
grupalidad.Sujeto de la educacién especial y calidad de vida. Autodeterminacién en

la Educacién Especial. Resiliencia. '

Discapacidad y estructura Subjetiva. El sujeto con una discapacidad (congénita y
adquirida temprana 0 tardiamente): abordaje de la dimension psiquica. Diferentes
situaciones clinicas. Alteracion organica y estructuracién subjetiva. El benecio
secundario de la subjetividad. La psicopatologia como “patologia agregada” al
sindrome. Las marcas “del cuerpo” y “en el cuerpo”. Discapacidad motora. Esquema
corporal e imagen inconsciente del cuerpo. Sordera y lenguaje. El lugar de la
“mirada” en la ceguera.

Cédigoz 1.08
Denominacién: COMUNICACION Y LENGUAJE
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Cornprender los procesos del desarrollo ontogenético de la comunicacion y

el lenguaje, corno asi también la relacion de estos procesos con el desarrollo
del pensamiento y del aprendizaje en el serhumano.

0 Promover el reconocimiento del valor de la funcién simbélica en el

/~,__\\.‘_ desarrollo cognitive, comunicativo y lingistico.
»'/?_C»\‘5'\‘,¢'7,"'¢»1 0 Brindar intercambios visuales para apropiarse de un idioma visual (LSA),
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Fortalecer las competencias linguistlcas en las distmtas etapas del clesarrollo.
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RESOLUCION N” I g E
MINISTERIO DE ED A 0 . I CIAYTECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-o

Descriptores
Comunicacion: Concepto. Funcion social. Contexto paraverbal. Contexto verbal.
Contexto no verbal. Cédigos comunicativos. Comunicacién y aprendizaje.
Aprendizaje siologico. Aprendizaje pedagogico. Fundamentos. Relaciones.
E1 lenguaje. Funciones del lenguaje. Niveles del Lenguaje. Proceso de adquisicion
del lenguaje. Ontogenia del lenguaje. Estructura y organizacion del lenguaje.
Factores: antropologicos, psicologicos, cognitivos y lingiiisticos. Procesos de
comprensién y expresion. Alteraciones del lenguaje y aprendizaje. l

Cédigoz 1.09
Denominacién: EXPRESION DRAMATICA Y COMUNICACION
Formato: Taller
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacion horaria para el estucliante: 03 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

.

0 Explorar y redescubrir el placer del juego desde sus distintos lenguajes:
corporal, gestual, sensorial, verbal.

v Ser competentes en aspectos vinculados con el desarrollo personal, socio
comunitario y de la expresion y comunicacion.

0 Encontrarse en su expresién auténtica, frente a los estereotipos y
- convencionalismos.

0 Vivenciar el juego teatral como expresion artistica comunicacional que
posibilita el desarrollo de sujetos participativos, protagonistas, con poder de
decision, teniendo como metas acciones auténomas autogestionadas.

0 Vivenciar mediante la accion y la reexion, la actitud pedagogica necesaria
para coordinar creativamente grupos de distintos niveles y contextos, para
conocer sus cédigos y compartir el crecimiento.

Descriptores
Uso de los instrumentos del lenguaje teatral como herramientas en el trayecto
formativo. Socializacién. Comunicacién. Desinhibicién. Autoestima. Autonomia y
conanza en las posibilidades corporales y vocales. Valoracién de las normas de
convivencia como condicion necesaria para el cumplimiento de derechos y

\

Q?’'

2

0bllg8.ClOl'1€S. Aceptaclon respetuosa de personas y culturas drferentes. Uso de
lenguajes y simbolos como elementos que permiten la comunicacion humana.
Posibilidades y dicultades expresivas en sf mismos y de los otros. Cooperacién en
la produccion, por encima de la competencia. Exteriorizacion de afectos, ideas y

g;;;~*>>;;~,§§ Q32, sensaclones desde los recursos estetlcos expreswos que bnnda el teatro. ...///r ‘ B .4 '
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RESOLUCION N° 2 1 ? 3

MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Elementos del lenguaje teatral. Organizacién de los elernentos de la estructura
dramética. Experimentacién y Socializacién. Representacién. Comunicacién y
Expresién. Manifestacién de lo percibido y 10 reflexionado. Percepcién visual,
auditiva y kinestésica. Superacién de los estereotipos. Realizacién de producciones
especicas. Incorporacién de recursos técnicos: méscaras, muecos, banda sonora,
coreograa, pantomima.
El juego teatral. Elementos del Cédigo: La improvisacién como proceso
estructurante. El juego dramético: imitacién, dramatizacién, reproduccién e
intervencién en situaciones draméticas. La voz. Articulacién. Diccién.

Cédigo: 2.14
Denominaciénz LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDACTICA
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Disefio Curricular: 2° ao - Campo de la'F0rmaci6n Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Dominar el conocimiento a ensear desde marcos teéricos especicos en
articulacién con saberes provenientes dc otras» unidades curriculares que
enriquezcan su abordaje.

0 Conocer, analizar y comprender las condiciones concretas de educacién
lingistica y literaria de sus alumnos, con el n de disear, poner en
préctica, evaluar y ajustar las estrategias dc su intervencién didéctica.

0 Analizar modelos de enseanza de la Lengua y Literatura, sus fortalezas y
' debilidades y las condiciones que exigen la seleccién, evaluacién y

peninencia de su empleo en aulas inclusivas.
0 Desarrollar habilidades generales y bésicas para la escucha, el habla, la

lectura y la escritura, y la consideracién dc las especicidades de la lengua y
de la literatura en funcién de las propuestas didécticas para su enseanza de
acuerdo a diversos modos y ritmos de aprendizajes.

Q Conocer el proceso de escritura y de lectura y valorarlos como procesos
independientes pero intimamente relacionados.

~~,__;_._ 0 Identicar el desarrollo lector y escritor como productores de textos,
/,%§>:v,¢"r_.
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atendiendo la lingistica textual en todas sus dimensiones.
0 Disear y poner a prueba situaciones de enseanza analizando

reflexivamente, en forma individual 0 con sus pares, desde los marcos
teéricos, el diseo de las propuestas; anticipando posibles cursos de accién y
las intervenciones del docente durante la puesta en aula. ...///
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RESOLUCI(§N N” E. g i ?
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

¢ Desarrollar habilidades para diversicar las tareas a resolver por los
estudiantes de acuerdo a sus distintos ritmos y grados de avance.

0 Adquirir herramientas teéricas y metodolégicas dc la Lengua y Literatura y
su Didéctica para la construccién de criterios de accién que orienten la
actuacién profesional, integréndose y ampliando la comprensién en las
précticas profesionales.

Descriptores
El campo de la Lengua y Literatura y su Didéctica. Las lineas de investigacién
educativa. Diferentes paradigmas de enseanza.
Unidades de nivel fonolégico-grafeméticoz cl fonerna, el grafema, la silaba y el
acento.
Unidades de nivel morfolégico: el morfema, la palabra y los procesos de exién,
derivacién y composicién.
Unidades de nivel sintéctico: la incoordinacién, la coordirracién, la subordinacién,
la concordancia y la correlacién como relaciones entre unidades, y el sintagma, la
proposicién y la oracién como estructuras.
Unidades de nivel seméntico: el sema, el lexema y el semerna, y las relaciones de
sinonimia, homonimia y polisemia.
El objeto texto, sus propiedadesz cohesién y coherencia, intencionalidad y
aceptabilidad, inforrnatividad, situacionalidad e intertextualidad. Estrategias para su
comprensién y producciénz codicacién-descodicacién, en el caso del contenido
explicito, y ostensién inferencial, en el del contenido implicito como los
presupuestos y sobreentendldos. Praicticas literarias dc tradicién oral y textos
literarios d_e autor. La escuela como comunidad de hablantes.
Diversicacién curricular en el érea de Lengua y Literatura: criterios para la
seleccién y organizacién de contenidos de los Diseos Curricula.re_s teniendo en
cuenta los distintos ritmos, modos y grados de avances dc los alumnos con
discapacidad.
Anélisis de propuestas curriculares para el airea: cuadernos NAP, documentos
curriculares provinciales, documentos curriculares nacionales, libros de textos de
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ll. Diseos curriculares, lectura y seleccién de contenidos para la elaboracién de

S6CLl€l'1Cl8.S d1dact1cas Plamcacron de secuenclas dldacncas que respeten y
recuperen la diversidad, incluyendo la literatura. Criterios de evaluacién dc la
oralidad.
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RESOLUCION N° 1 1 7
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGLA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

~Pi;.;,_,q,,

Cédigo: 2.15
Denominacién: MATEMATICA Y su DIDACTICA
Formatoz Materia
Régimen deacursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 05 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Dominar el conocimiento a ensear desde marcos teéricos especicos en

articulacién con saberes provenientes dc otras unidades curriculares que
enriquezcan su abordaj e.

0 Conocer, analizar y comprender las condiciones concretas de Ia Matematica
y su didactica, con el n dc disear, poner en practica, evaluar y ajustar las
estrategias de su intervencién didéctica.

0 Analizar modelos de enseanza de la Matemética, sus fortalezas y
debilidades y las condiciones que exigen la seleccién, evaluacién y
pertinencia de su empleo en aulas inclusivas.

0 Resignicar sus conocimientos mateméticos en términos de objetos de
enseanza, estableciendo las caracteristicas y las relaciones entre contenidos
que se abordan en los niveles obligatorios analizando el sentido de su
enseanza en la escuela de hoy.

0 Reconocer la imponancia de desarrollar estrategias de pensamiento
matematico en los alumnos con discapacidad.

0, Ampliar 10s conocimientos acerca dc la problematica de la enseanza,
partiendo de algunas cuestiones claves: aproximaciones espontaneas de 10s
nios a conocimientos ligados a la matematica escolar, cl analisis del “error”
dentro del proceso de enseanza, el juego en el aprendizaje escolar de
contenidos de matematica.

-

v Disear y poner a prueba situaciones de enseanza analizando
reexivamente, en forma individual 0 con sus pares, desde los rnarcos
teéricos, el diseo de las propuestas; anticipando posibles cursos dc accién y
Ias intervenciones del docente durante la puesta en aula.

Q Desarrollar habilidades para diversicar las tareas a resolver por los
estudiantes dc acuerdo a sus distintos ritmos y grados de avance.

0 Adquirir henamientas teéricas y metodolégicas de la Matemética y su
Didactica para la construccién de criterios de accién que orienten la
actuacién profesional, integréndose y ampliando la comprensién en las
précticas profesionales. ...///
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RESOLUCION N
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Descriptores
El campo de la Matematica y su Didactica: Valores que se le reconoce a la
Matematica: instrumental, social, formative. Problemaz diferentes concepciones. El
rol de los problemas en la enseanza y el aprendizaje de la Matematica.
Caracteristicas propias para que una situacién sea considerada un problema.
Procedimientos necesarios para resolver un problema. Los problemas como
condicién necesaria pero no suciente para promover aprendizajes matematicos.
Paradigmas de enseanza de la Matematica.
Conjuntos numéricos: clasicacién. Propiedades.
Nmero y sistema de numeracién. Funciones del niunero. ' Tratamiento y
comprensién de nuestro sistema numeracién en las relaciones con las operaciones
que permitan el desarrollo de las estrategias de calculo mental.
Actividades de enseanza para promover conocimientos numéricos vinculados al
sistema dc numeracién.
Operaciones en el campo de los enteros y de los nmeros fraccionarios. Sentido
de las operaciones. Variedad de problemas: los datos que se presentan y la forma de
organizar esos datos para producir calculos pertinentes en la resolucién de
problemas.
Actividades de enseanza para promover conocimientos vineulados con las
operaciones y sus propiedades.
Divisibilidad "en el conjunto de los nlimeros enteros: mltiplos y divisores.
Nmeros primos. Criterios de divisibilidad. Maximo comn divisor y minimo
comiln mltiplo. Teorema fundamental del A1gebra.
Actividades de enseanza para promover conocimientos vinculados a divisibilidad,
criterios, divisién entera, congruencia, expresiones algebraicas.
Proporcionalidad y funciones. Caonceptos. Propiedades. Problemas. Proceso de
resolucién de situaciones de proporcionalidad directa e inversa. Ecuaciones.
Propiedades que permiten la resolucién de las mismas. Modelizacién de situaciones
problematicas de proporcionalidad y de funciones lineales.
Actividades de enseanza para promover conocimientos vinculados a

proporcionalidad, funciones, propiedades, formas de representacién.
Lectura y escritura de la apropiacién conceptual-metodoléglica de las practicas
discursivas propias del area y de su enseanza.
Diversificacién curricular en el area de la Matematica: criterios para la
seleccién y organizacién de contenidos de los Diseos Curriculares teniendo en

cuenta los distintos ritmos, modos y grados de avances de los alumnos con
discapacidad.
La auto-evaluacién, la co-evaluacién y la hetero-evaluacién, como una de las

.1 "~ . . . .
» .?,e\¢’N,¢;;?, mstancias permanentes en su tarea de apI'€l'l(llZ8.]€.
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cumculares provmciales, documentos curriculares nacionales, libros de textos de

diferentes editoriales. ...///
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RESOLUCION N° i E W W

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOG1A
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Cédigo: 2.16 '

Denom inaciénz ALFABETIZACION INICIAL
Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

Promover la apropiacién de los marcos teéricos sobre las perspectivas
actuales de alfabetizacién inicial desde un enfoque socioconstructivista, las
condiciones para el aprendizaje y las intervenciones clel maestro en el marco
de un contexto alfabetizador.

0 Favorecer la construccién de marcos teéricos para la diversicacién
curricular y la promocién de medios de acceso a la alfabetizacién inicial de
los estudiantes con discapacidad auditiva.

0 Adquirir herramientas teéricas y metodolégicas de ‘la Alfabetizacién Inicial
que sustenten la construccién de criterios de accién para orientar la
actuacién profesional, integrandose y ampliando la comprensién en las
précticas profesionales.

La alfabetizacién inicial

Perspectivas de alfabetizacién inicial en e1 contexto argentino. Marco normativoz
Res. 154/11, Res. 174/12 CFE. Enfoques: Alfabetizacién intercultuxal,
Constructivista y Equilibrado. La alfabetizacién inicial como objeto de estudio. Las
précticas

Situacio

sociales de lectura y escrimra. La Escuela como espacio alfabetizador.

nes didzicticas en la alfabetizacién inicial

Situaciones didacticas fundamentales. Condiciones generales de las situaciones
didacticas: los nios leen a través del maestro y los nios escriben a través del

/,~~\.b_ maestro, los nios leen por s1’ mismos y los nios escriben por si mismos.N '~...

en el tiempo escolar: los proyectos, las actividades habituales y secuencias de
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situacién

// »<.‘%_;;_ Intervenciones del docente. Modalidades organizativas de las situaciones didécticas
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RESOLUCION N“ E 3 ?
. ,MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA

Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La alfabezacién inicial en estudiantes con discapacidad auditiva
La importancia de la concepcién, fundamento y enseanza de la lengua escrita como
segunda 1engua.El uso y desuso del pictograma, su importancia en cl proceso de
escrituz"a.Manipulacic'>n del_ diccionario de palabras.Diversicacién curricular;
campos semanticos.Desarrollo dc actitud lectora. Desarrollo de la L.S.A. para el
sustento semantico del desarrollo dc otras lenguas (lengua escrita). Logogenia.

Cédigoz 2.17
~

Denominacién: ABORDAJE PEDAGQGICO EN SUJETOS SORDOS E
HIPOACUSICOS 1

Formato: Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.
Finalidades Formativas

0 Adquirir los conocimientos necesarios que permitan identificar las
principales necesidades derivadas de la discapacidad dc los alumnos desde
cl punto de vista de la comunicacién, del acccso al curriculum y las
interrelaciones sociales.

Q Impulsar el anélisis dc la realidad educativa del nio con discapacidad
auditiva clcsde difercntes modelos educativos a través de marcos teéricos
que permitan una intervencién pedagégica propulsora de procesos de
enseanza y dc aprendizajes creativos.

0 Identicar barrcras para el aprendizaje, presencia y participacién que se
I plantea a los alumnos con discapacidad auditiva.

0 Promover la investigacién sobrc la problernatica comunicativa y educativa
de los sujetos con discapacidad auditiva.

0 Adquirir herramientas que les permita una apreciacién critica del trabajo en
educacién temprana, de la clidactica especica del nivcl Inicial y Primario
en nios con discapacidad auditiva, desdc un enfoque educativo bilinge
(lengua dc seas y lengua oral) y de acuerdo a las particularidadcs dc cada
caso, por ejemplos en los alumnos con discapacidad auditiva unilateral,
bilateral lcve 0 moderada.

0 Conocer las conguraciones dc apoyo necesarias que hagan posible laFm 1- ., .~ . .
J '5'/.$~. educacion de los nmos con esta discapacldad.

‘>/"*'*z . ,_, . .
€',>.\' 0 Discnar apoyos, prcstaciones fundamentales y conguraciones dc apoyo

— ‘s
_,_?__?_§:»6 para el acompaamiento de los alumnos con discapacidad durante los

primeros aos de vida. - ...///
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RESOLUCION N° 3 E 7
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

Descriptores ,

Las instituciones de Educacién Especial. Caracteristicas. Redenicién de sus
funciones y servicios. El Equipo de Trabajo Escolar. El rol del Profesor de
Educacion Especial. Ambitos de desempeo e incumbencias. Redes
interinstitucionales e intersectoriales. La Educacién Especial como modalidad que
articula las politicas en los niveles obligatorios del sistema educativo: Inicial,
Primariay Secundaria. »

Factores Educatlvos. Historia de la Educacién de las personas sordas.
Controversias. Modelos de adquisicién de la Lengua. Modelos educativos. La
propuesta oralista en relacion con los planteos lingisticos. La propuesta de
educacién bilingiie desde la perspectiva soci0-antropologico-cultural. Situacién
educativa en nuestra region. Escuelas de sordos. Anexos de sordos
El lenguaje y de la comunicacién en el sujeto con discapacidad auditiva, desde una
mirada pedagogica. Sordera y lenguaje. Diferentes ambientes lingiiisticos. Padres
Sordos. Padres Oyentes. Memoria y representacion. Areas de evaluacién. El
informe.
Caracteristicas del aprendizaje del sujeto con discapacidad auditiva: tipos de
hipoacusia, equipamientos auditivos, atencién dividida, estrategias visuales.
Diferentes abordajes: Metodologias de intervencién. Marcos Teoricos. Barreras para
el aprendizaj e, presencia y participacién.
El Equipo de Trabajo Escolar. Miembros que lo integran: roles y funciones.
Modelos de equipo: multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar.
Enfoque Bilingiie. Marcos teéricos. Rol de la persona con discapacidad auditiva
adulta en la escuela especial. Rol de la Lengua de Seas en las transformaciones de
las propuestas educativas para las personas sordas. Organizacién. Funcion de los
profesionales. Funcién educativa y social.
Diversificaciones curriuclares segn el nivel educativo y condiciones auditivas del
alumno. La Lengua de seas. La lengua oral. La lengua escrita.
Intervencién Pedagégica: Estimulacién Temprana. Determinacion de la lengua
natural del suj eto. Estimulacién sensorial.
Intervencién Pedagégica en el Nivel Inicial. Inmersién lingiiistica. Lengua de Seas.
Lengua escrita. Lengua oral.

Cédigoz 2.18
Denominacién: EDUCACION ARTlSTICA Y SU DIDACTICA: LENGUAJE

Formato: Taller
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cét. » ...///

MUSICAL
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RESOLUCION N° i ?
MINISTERIO DE EDUCACIéN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N° 0120046-265623/2018-0

Finalidades Formativas
0 Iniciarse en la valoracion y comprensién de lenguaje musical y la

importancia de su enseanza.
0 Vivenciar actividades musicales que contengan aprendizajes melodicos,

rftrnicos y deaactividad corporal.
0 Construir conocirnientos para percibir las posibilidades y necesidades de los

alumnos con discapacidad, con respecto al lenguaje musical.
v Adquirir habilidades y saberes para la intervencién didactica en los niveles

obligatorios en sujetos con discapacidad auditiva.

Descriptores
La musica. La musica y su triple impacto: sico mental y emocional. La msica y el
cerebro. Aportes de las Neorociencias. La msica presente en todos. La actividad
musical, una actividad innata. Los aspectos naturales del ritmo y la melodia. La
experiencia ritmica: una vivencia natural. El metodo Diacroze y el movimiento: el
movimiento y el ritmo. La actividad catartica. Percusion con seas, un método al
alcance de todos.
La msica en diverentes niveles educativos . La musica en el desarrollo evolutivo
del sujetc. La musica en la estimulacion temprana, en el nivel inicial y preescolar.
La musica en relacion con el cuerpo y el movimiento. Vivencia corporal de la
musica. La musica y el lenguaje: desarrollo dc la comunicacion.
La musica en la Educacion Especial con orientacién en Sordos e Hipoacsicos
Acercamiento al mundo sonoro a través de los receptores tactiles. Actividades
especicas: Secuencias progresivas al nio o joven con dicultades auditivas a la
experiencia sonora. Deteccion del sonido, discrirninacién auditiva, identicacién,
reconocimiento, comprcnsién, produccion y reproduccion, composicion.

*

Cédigoz 2.19
Denominacionz LENGUA DE SENAS ARGENTINA I
Formato: Taller
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la. Formacion Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

0 Cornprender a la comunidad sorda como rninoria lingistica y la lengua que
la atraviesa desde marcos teéricos provenientes de la sociologia y la
psicolingistica. ...///
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RESOLUCI(')NN° 1 2 i ?
MINISTERIO DE EDUCACIC3N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-Q

Q Reexionar sobre el respeto y la valoracién de las personas sordas.
0 Proponer espacios de uso y conocimiento de la Lengua de SeasArgentinas.
1 Facilitar la comunicacién -con la poblacién de sujetos sordos a través del

estudio de la Lengua de Sef1asArgentina.
'

Descriptores

Historia y origenes de la Lengua de Seas. La lengua de Seas como lengua natural
de las personas sordas. Comunidad de Personas Sordas. Valor lingistico y cultural
de vla Lengua de Seas Argentina. Lingiiistica de la LSA. Aspectos estructurales:
Elementos que la conforman. Sintaxis, semantica, morfologia y pragmatica. El
alfabeto manual argentino. Practica comunicativa de la LSA. Vocabularioz familia,
momentos clel dia, lugares, escuela, etc. Decodicacién y codicacién de estructuras
gramaticales complejizando eada vez mas su estructura. Descripciones. Textos
sencillos. El Himno Nacional Argentino. Nivel Léxico: Vocabulario desarrollado
por categorias: la escuela, la casa, los animales, los lugares, las partes del cuerpo,
prendas de vestir, artefactos del hogar medics de transports, ciencias escolares,
estados del tiempo, vocabulario ocasional, otros. Decodicacién y codicacién de
Diélogos, Textos, Cuentos seneillos, Explicacién de temas cada vez mas complejos.
Vocabulario escolar. Fechas acontecimientos histéricos.

Cédigoz 3.24
Denominaci6n:CIENCIAS NATURALES Y SU DIDACTICA
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubic/acién en elDiser'1o Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas

0 Dominar el conocimiento a ensear desde marcos teéricos especicos en
articulacién con saberes provenientes de otras unidades cuniculares que
enriquezcan su abordaje.

0 Comprender coneeptos y marcos didacticos que permitan desarrollar la
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clencra y la tecn0log1a

6‘; indagacién de pre-concepciones y conocimientos cristalizados en tomo a la, ~._> . . ,g) C9 .

2/51 ,;1_;~—-h ' 0 Desarrollar una amplia disposicién del conocimiento acerca del area de‘1 - . . . , - - ,. rum‘;
Cl€l'lCl8.S Naturales, la constrtucron de su campo y las fonnas de artlculacron
0 mtegracron con otras areas del currlculo. ...///
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RESOLUCION N°
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TEC'NOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

~ Analizar modelos de enseanza de las Ciencias Naturales, sus fortalezas y
debilidades y las condiciones que exigen la seleccién, evaluacién y
pertinencia de su ernpleo en aulas inclusivas.

0 Trascender el mero experimentalismo de la “enseanza basada en los
sentidos” para pasar a la forrnulacién y sistematizacién de hipétesis; el
debate mdado; e1 anélisis y reexién critica de postulados, estrategias y
resultados y la posibilidad de elaborar nuevas formulaciones de caracter
provisorio, susceptibles de ser confrontadas y analizadas desde mltiples
perspectivas.

v Construir de una mirada compleja acerca de las relaciones entre Ciencia,
Tecnologia, Sociedad y Ambiente.

Q Adquirir habilidades para diversicar las tareas a resolver por los
estudiantes de acuerdo a sus distintos ritmos y grados de avance.

0 Favorecer un acercamiento estimulante entre e1 alumno y los temas propios
de la ciencia y fcecnologia, que incentiven acciones de indagacién. A

I Adquirir herramientas teéricas y metodolégicas de las Ciencias Naturales y
su Didactica para la construccién de criterios de accién que orienten la.

actuacién profesional, integrandose y ampliando la comprensién en las
précticas profesionales.

Descriptores —

El campo de las Ciencias Naturales y su Didéctica Epistemologia de las Ciencias.
Concepto de ciencia y la evolucién de los modelos cienticos a través de la historia.
Historia y Filosoa de las Ciencias. Alfabetizacién cientica. La resolucién de
problemas como estrategia de investigacién y didéctica. La enseanza en Ciencias
Naturales desde un enfoque sistémico. Las Actividades de iniciacién cientica y su
relacién con las otras areas de Aprendizaje. Analisis de los obstaculos para la
enseanza de los diversos contenidos. Criterios para su seleccién, secuenciaoién y
organizacién. Los temas transversales. Las estrategias metodolégicas para el
abordaje de los contenidos de Ciencias Naturales.
Ejes nucleares de Ciencias Naturales
Organismo humano y la salud. Unidad y diversidad de los seres vivos desde un
enfoque sistémico. Seres vivos. Caracteristicas. Funciones. Clases. Niveles de
organizacién. El mundo sico. Energia. Propiedades. Formas. Tipos. Propagacién.
Energias alternativas. Estructura y cambios de la materia. Fuerzas. Inuencia en los
cuerpos. Materia. Materiales. Clases. Propiedades. Interacciones entre sustancias y
mezclas.El Universe y el Planeta Tierra. Recursos. Renovables y no ren0vab1es..
Tipos, aprovechamiento y alternativas. E1 agua E1 aire. El suelo. Composicién.

Q Clases. Propiedades. Espacio y tiempo. Anélisis y comparacién de los modelos mas
irnportantes del Universo que la humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia.
Planicacién y realizacién dc investigaciones para observar la inuencia de algunos
factores en los seres vivos en el medio natural o en terrarios y acuarios. ...///
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 RESOLUCION N ‘

IVIINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-o

Diversificacién curricular en el area de Ciencias Naturales: criterios para la
seleccién y organizacion de contenidos de los Diseos Curriculares teniendo en

-cuenta los distintos ritrnos, modos y grados de avances do 10s alumnos con
discapacidad.
Anzilisis de propuestas curriculares para el area: cuademos NAP, documentos
curriculares provinciales, documentos curriculares nacionales, libros de textos de
diferentes editoriales.

Cddigoz 3.25
Denominacién: CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDACTICA
Formatoz Materia

A

Régimen de cursacloz Anual
'

Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

v Dominar el conocimiento a ensear desde marcos teéricos especicos en
articulacién con saberes provenientes de otras unidades curriculares que
enriquezcan su abordaje.

v Reexionar sobre los propositos de la inclusion del area de conocimiento en
la escuela en diferentes momentos, en distintas sociedades, con el objeto de
identicar las relaciones entre los supuestos éticos-politicos y los
enfoques/propuestas de saberes de la Historia, la Geograa y las Ciencias
Sociales que los denieron/denen.

0 Analizar modelos de enseanza de las Ciencias Sociales, sus fortalezas y
debilidades y las condiciones que exigen la seleccién, evaluacién y
pertinencia de su empleo en aulas inclusivas.

0 Brindar conocimientos acerca de la realidad social a partir de conceptos
estructurantes del area atendiendo a enfoques disciplinares y
episternolégicos actualizados.

0 Reexionar sobre los aspectos economicos, sociales y politicos que denen
elyobjeto de estudio y enseanza de las Ciencias Sociales.

0 Adquirir habilidades para diversicar las tareas a resolver por los
estudiantes de acuerdo a los distintos ritmos y grados de avance.

I Promover la aplicacién de conceptos y procedimientos en la produccién de
estrategias didacticas especicas para la Educacién Especial.

0 Desarrollar una actitud reexiva respecto de su rol y del sentido que cobra. la
enseanza en los distintos ambitos dc incidencia de la educacion especial, con
conciencia del caracter politico, social y ético dc su tarea docente, en la bilsqueda de
estrategias educativas adecuadas para abordar la diversidad con las mas altas
expectativas de logro para cada uno dc los alumnos y con miras a la superacién de
las desigualdades. ...///
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RESOLUCION N
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

0 Adquirir herramientas teoricas y metodologicas de las Ciencias Sociales y su

Didactica para la construccién de criterios de accion que orienten la
actuacién profesional, integréndose y ampliando la comprensién en las

practicas profesionales.
Descriptores
El campo de las Ciencias Sociales y su Didzictica. Las lineas de investigacién
educativa. Los aportes desde las dimensiones teoricas, propositiva y practica.
Modelos de enseanza en ciencias sociales. Diferentes paradigmas de enseanza

La construccion de las nociones de espacio y tiempo. Investigaciones de

Hannoun, Castorina, Del Val. Los aportes de Calvani y Egan.

Los ambientes y las probleméticas ambientales. Las diferentes deniciones de

“ambiente” y los multiples discursos en tomo a las probleméticas ambientales en el

marco dc la mundializacion. La relatividad del concepto de “recurso natural”. La
apropiacién desigual de los recursos, el deterioro ambiental, las racionalidades
tecnologicas y econérnicas en la produccién. Las manifestaciones extremas do la

naturaleza y los desastres “naturales”: riesgo y vulnerabiliclad social, econornica,

politica.
La globalizacién, el mundo “en red” y en “regiones La complejidad politica,
econérnica, social, cultural y territorial de la globalizacién y la fragmentacién. La
globalizacién como momento del capitalismo, sus manifestaciones y su construccién
desde los lugares de comando y los lugares comandados.
Los estados y los territorios en el mundo global. La construccién historica de los

estados, algunos procesos recientes, el cambio en la concepcién de frontera. Los

estados y la conformacién de bloques regionales con nes econémicos o multiples.
El mapa politico de la Argentina a diferentes escalas.

La urbanizacién acelerada en las sociedades actuales: .Diferentes modos de

concébir la creciente expansion de lo urbano sobre lo rural en el capitalismo global.
Las ciudades actuales. Las condiciones de trabajo y de vida de diferentes grupos

sociales urbanos. Los movimientos sociales urbanos.
Cambios y permanencias en los espacios rurales. Los mercados de la produccién
rural. a) El mercado mundial dc commodities: productores y consumidores, el

incrernento de la produccién, comercializacion y transporte. Los procesos de cambio
tecnologico y organizacional en las producciones rurales ligadas a los mercados

mundiales. La concentracién en la tenencia de la tierra. Los agentes involucradosz

las grandes empresas biotecnolégicas, los productores del sector primario de la

/,._~,~¢_ economia, exportadoras-impoitadoras, empresas industriales, los estados nacionales,
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1//€<;~5\o""'<i;g;'_ _ los trabajadores rurales. b) Las producciones tradicionales con mercados
Q / ‘ - . - - , - ~ - - .

I restringidos. Prmcipales problematicas denvados de la competitividad y la

eciencia. El abandono de las producciones primarias tradicionales y su sustitucién
por las mismas u otras capital-intensivas. c) La crisis de los productores de

subsistencia. Los movimientos sociales rurales. .. .///
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RESOLUCION N” E 2 i ?
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La programacidn de la enseanza y de las actividades de aprendizaje: responds

a los interrogantes con respecto a la transposicién didéctica: formulacién de

propésitos de la enseanza, seleccién y secuenciaciénde contenidos en base a

distintos criterios, la organizacién de las actividades de enseanza y aprendizaje, la

problernatica en torno a qué y cémo evaluar, etc.

Los NAP de los diferentes niveles: fundamentacién acerca de su implementacién.

Organizacién y propuesta de ncleos de aprendizaj es prioritarios.

Cédigoz 3.26 '

Denominaciénz ABORDAJE PEDAGGGICO EN SUJETOS SORDOS E

HFPOACUSICOS 11

Formatoz Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3er ao - Campo de la Formacién
Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas -

0 Elaborar estrategias para una intervencién pedagégica adecuada tantos para

nios Sordos como Hipoacsicos.
¢ Recrear la construccién de estrategias a partir dc un enfoque didéctico

especico,
0 Construir conocimientos que permitan identicar la necesidad de un analisis

especico y particular sobre Ia Lengua Escrita y la Gramatioa del Espaol.

Q Identicar barreras para el aprendizaje, presencia y participacién que se

plantea a los alumnos con discapacidad auditiva.

0 Incorporar una prestacién especica que se trasforrna en una diversicacién

curricular donde se podra trabajar los diferentes contenidos del area de

lengua.
v Comprender los marcos teéricos que pueden explicar y sostener el trabajo

en cl aula en el proceso de alfabetizacién en los nios y jévenes con

discapacidad auditiva, a partir de la posibilidad de establecer las estructuras

comunicativas que requiere el sistema dc la enseanza del espaol como

?*’7<"¢',\Orv,¢ segunda lengua en la persona sorda.

1 *5 x
$4 ¢ Conocer las conguraciones de apoyo necesarias que hagan posible la

educacién de 10s nios y jévenes sordos e hipoacsicos.

0 Disear apoyos, prestaciones fundamentales y conguraciones dc apoyo

para el acompaamiento dc los alumnos con discapacidad auditiva en el

Nivel Primario y Secundario. ...///
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RESOLUCION N° 1 2 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Descriptores

La lengua escrita en los nios sordos. Las dicultades del nio sordo en cl proéeso

de aprendizaje de la lengualescrita- Conceptos claves. 1° y 2° Lenguas. La gramatica
de la lengua espaola. Estructura sintéctica, morfolégica, seméntica y pragmatica. -

El texto como objeto de anélisis y de produccién. Cohesién. Conexién y Coherencia.
El tratamiento del oontexto. Organizacién de la infonnacién La problemética de las

tipologias. Secuencia narrativa, expositiva, descriptiva. La argumentacién como
fenémeno discursivo. La légica del plan textual. Enfoque de la lengua escrita en

tanto cédigo visual independiente de su correspondencia fonogréca. Aportes de la
lengua oral y de la lengua de seas a la lengua escrita. Estrategias didécticas
particulares que acompaen estos marcos te6ricos.Diversicaciones curriculares
Aproximaciones a la lectura y escritura. Primeras producciones escritas. Mediadores
semanticosr dibujos, pictogramas. Uso de diccionarios. Textos comunes 0 textos
adaptados. La lengua escrita en el Nivel Secundario. Intervencién Pedagégica en el

Nivel Primario y Secundario. Didactizacién de la lengua de seas. Metalingiiistica.
Recursos. Integracién escolar. Area no formal. -

Cédigo: 3.27
Denominacién: LENGUA DE SENAS ARGENTINA II
Formato: Taller
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Aslgnacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Czit.
Finalidades Formativas

0 Desarrollar un nivel lingiilstico que les permita operar con uidcz en sus

practicas pedagégicas desde la LSA a través de la decodicacién y
codicacién de la lengua cle seas argentina.

0 Panicipar de espacios de encuentro con la comunidad de personas sordas,

interactuando con sordos adultos.

Descriptores
Nivel Léxico: Vocabulario desarrollado por categorias: la escuela, la casa, los

j);/',§-Qfcl animales, los lugares, las partes del cuerpo, prendas de vestir, artefactos del hogar
f/cj?“ ’C7<§;~;‘._‘ medios de transporte, ciencias escolares, estados del tiempo, vocabulario ocasional,
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Decodicacién y codicacién de Dialogos, Textos, Poesias, Cuentos, Explicacion
de temas. Vocabulario escolar. Actos escolares. Canciones Patrias. Seas Religiosas.

Situaciones de interpretacién y traduccién en LSA. Marcos legales. Asociaciones de

Sordos.

Cédigo: 3.28
Denominaciénz ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN SUJETOS CON

DISCAPACIDAD AUDITIVA A

Formatoz Materia
Régimen de cursadoz anual
Ubicacion en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacion Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Adquirir marcos teéricos y practicos como un aporte sustancial para el

abordaje y comprensién de diagnésticos y para facilitar una intervenclén
preventiva dirigida al logro de un saber pedagogico que le permita a los

docentes tomar las mejores decisiones respecto del proceso do enseanza y
aprendizaje.

~ Favorecer la construccién de las dimensiones dc su rol en relacién con los

compromises lingisticos cle los sujetos con deciencia auditiva,
conformando estrategias para el trabajo sobre las competencias

comunicativas y lingtiisticas de los sujétos con trastornos del lenguaje.

v Desarrollar conocimientos que permitan estimula: la capacidad de elaborar

proyectos y actividades creativas para el abordaje de las alteraciones

lingilisticas y comunicativas, generando la necesidad del trabajo

interdisciplinario.
Q "lncorporar e internalizar la LSA, permitiendo la evolucién del pensarniento,

siendo esta el sustrato semantico del lenguaje.

Descriptores
Contextualizacién de la fonética y la fonologia como ciencias del lenguaje.
Unidades de analisis. Abordajes: la neuropsicolingistica.
Bases del lenguaje oral. El lenguaje como funcién compleja. Relacién de

conocimientos de anatomosiologia del sistema nervioso central, del aparato

" jg,‘ respiratorio, del aparato auditivo y del aparato fonoariticular con la produccién del/ G ,
("<;z;._;_ lenguaje oral. Patologias del lenguaje. Trastomos especicos del lenguajez disfasias,

1' C3)_,/ff 7% afasias, anartria. TEL. Estrategias de evaluacion e intervencién logopédica en la

" produccion del lenguaje oral. Estrategias de evaluacién de las funciones que
‘r =-':~>.':'=;=.=?=';< _-‘ . . ., , . . . ... .

5,; subyacen al lenguaje oral e mtervenclon logopedlca. Funcrones prellngursncas.
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7 “E2 17RESOLUCION N
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

La lengua oral en nios sordos: Estimulacién del lenguaje. Habilitacién 0
rehabilitacién reeducacién fono articulatoria. Factores que inciden en la
inteligibilidad del habla.Otologia, audiologia y audiometrias. Conceptos. Unidades
audiométricas. Clasicacién de la audiometria. Audiologia infantil. Pruebas
auditivas. Concepto. Generalidades. Lectura e interpretacién de los gracos.
Clasicacién dc las pruebas segn edad cronolégica. Prétesis Auditivas:
Amplicacién. Moldes Auditivos. Concepto y tipos. Relacién entre tipos de
audffono y perles audiométricos.
La lengua oral en los nios hipoacsicosz Métodos auditivo-verbal. Ayudas
técnicas
Implante coclear. Estrategias para el desarrollo auditivo. Acstica del habla. Nios
en edad preescolar: terapia auditiva verbal. Nios en edad escolarz habilitacién y
rehabilitacién auditiva.

Cédigo: 4.32
Denominaciénz EDUCACION TEMPRANA
Formatoz Seminario
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacidn horaria para el estudiante: 03 Hs. Czit.
Finalidades Formativas

v Adquirir y desarrollar saberes y habilidades que orienten la toma de
decisiones para la evaluacién funcional de bebes y nios y disear
programas de intervencién ajustados alas necesidades de los mismos, en un

' marco de trabajo colaborativo.
0 Reconocer la importancia de desarrollar estrategias de comunicacién

variadas con las familias favorecedoras del trabajo conjunto y colaborativo
para beneciar el logro dc los propésitos.

0 Desarrollar capacidades para intervenir como docentes en escenarios que
exceden el ambito del aula.

Descriptores
.

Historia de Ia Educacién Temprana. Estimulacion temprana, conceptos. Historia
dc los Programas dc Atencién Temprana (AT). Marco Normative: Convencién sobre
Derechos de los nios. Educacién para todos. Convencién sobre las Necesidades
Educativas Especiales. Convencién sobre Derechos de las personas con
discapacidad. Marco Conceptual de la Educacién Temprana. Modelo Integral de
Intervencién en Atencién Temprana. Enfoque dc Intervencién Centrada en el
Nio/a, Ia Familia y la Comunidad. Reexiones sobre las caracteristicas de la
intervencién en Nios con discapacidad. ...///
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RESOLUCIGN N° i ?
MINISTERIO DE EDUCACIf)N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Principios Basicos de la Eclucacién Temprana. Niveles de lntervencién en
Educacién Temprana. Prevencién Primaria, Prevencién Secundaria, Prevencién
Terciaria. Coordinacién Interinstitucional. Ambitos de Actuacién. Centros de
Desarrollo Infantil y Atencién Temprana; Servicios Sanitarios; Servicios Sociales;
Servicios Educativos. Acciones en la Comunidad. Introduccién a la Rehabilitacién
Basada en la Cornunidad (RBC).
Infancia.Concepci6n de infancia. El desarrollo social de la infancia. Desarrollo de
los servicios de atencién temprana para los nios con discapacidad.
Normalidad y diversidad. El desarrollo infantil. Crecimiento, Maduracién y
Desarrollo. Aspectos instrumentales. La construccién subjetiva. La construccién del
conocimiento. Acercamiento alas distintas teorias de la adaptacién y el aprendizaje.
Organizadores del desarrollo. Aportes de Piaget, Arnold Gessel, Vigostky, Spitz y
Lacan.
La familia ante el diagnéstico. Contexto familiar, escolar y social. Las
representaciones sociales. Personas en situacién de vulnerabilidad. Diagnéstico y
pronésticosz abanico de posibilidades vs. Profecias. Los hermanos de las personas
con discapacidad. Aprendizaje Aportes de las neurocienc-ias. Sistema nervioso y
conocimiento. Diagnéstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje.
Trabajo interdisciplinario. Construccién de las relaciones de colaboracién.
Antecedentes que han marcado las relaciones entre familia y centros de Atencién
Temprana-comunidad. Concepciones sobre familia. Niveles de trabajo y acciones a
desarrollar de una cultura dc relaciones de colaboracién. Buenas practicas para
incentivar en trabajo con padres.
Intervencién en el bebé con discapacidad auditiva
El trabajo de estimulacién centrado en la intencién comunicativa. Respuesta
comunicativa. Mirada atenta: prornoviendo espacios de riqueza visual. Codicacién
y decodicacién de situaciones primeramente ludicas y familiares.

Cédigo: 4.33
Denominacién: EDUCACION ARTISTICA Y SU DIDACTICA: LENGUAJE

CORPORAL Y TEATRO
Formato: Taller

"Q7-f>‘K4"** Régimen de cursadcr Cuatrimestral
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Asignacion horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.
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RESOLUCION N“ 1 2 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

0 Objetivar su lenguaje corporal y el de los alumnos, en pos de relaciones
vinculares satisfactorias, teniendo en vista la incidencia de éste en la
relacién pedagégica, en la enseanza y en el aprendizaj e.

1» Desernpearse en la Educacién Especial, atendiendo a los aspectos sociales,
afectivo-emocionales, motrices, expresivos, sensitivos y cognitivos dc los
suj etos de aprendizaje, con un enfoque integrador.

0 Adquirir habilidades y destrezas que le permitan aplicar los conocimientos
aprendidos en propuestas didacticas de su practica docente, desde un
enfoque psicomotriz adecuados a las necesidades dc los nios y jovenes de
cada Nivel Educativo, atendiendo a la diversidad.

0 Desarrollar habilidades que le permitan reconocer su ubicacién espacial y
temporal respecto de los objetos y demés sujetos.

0 Adquirir habilidades que le permitan la expresion personal y la produccién
de sentidos comunicables a través de la danza.

0 Desarrollar la capacidad sonsoperceptiva para mejorar la comunicacién,
creatividad y recuperar a través del lenguaje en movimiento expresivo la
danza propia de cada uno.

Descriptores

El cuerpo y la sensopercepcién. Despertar sensible consiente. Conocimiento y
control del cuerpo. Esquema e imagen corporal. Los sentidos. Tono muscular.
Apoyos globales. Respiracion. Técnicas de relajacién.
El Cuerpo y sus calidades de movimiento. Intencionalidad del movimiento.
Movirnientos fundamentales de locomocion. Articulacién, sucesion y segmentacion.
El cuerpo en el espacio. Exploracion de las posibilidades de movimiento en el

espacio. Espacio personal, parcial, total y social. Diseos espaciales. Niveles en el

espacio. Espacio real, imaginario y simbélico. V

Los recursos de la expresion corporal: Sonoros: la msica, los sonidos, la voz,
plésticos-visuales, literarios y draméticos, trabajo con objetos.
Msica y Movimiento. Corporizacién de elementos dc la rnusica. El lenguaje
corporal en la comunicacién social: Mensajes signicativos con el cuerpo. El

;§';:\'<';';1},‘Z¢-._~ vinculo corporal.
f,/",';<,‘?‘ /‘~‘)‘1j'~._ Expresién libre. Busqueda expresiva, ludica y creativa de los contenidos trabajados.
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Q 4);‘ El cuerpo como productor de imagenes.

Apreciacion y lectura critica de productos culturales en los que esté implicado
el lenguaje corporal y el teatro, en funcién dc los distintos modos y estilos de

aprcnder de los sujetos con discapacidad. ...///
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RESOLUCION N°
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

Cédigoz 4.34
Denominacién: EDUCACION ARTISTICA Y SU DIDACTICA: LENGUAJE
-' ' PLASTICO VISUAL
Formato: Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo cle la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cét.
Finalidades Formativas

~ Iniciarse en la valoracién y comprensién de obras plésticas pertenecientes a

distintas culturas y cliversos mornentos histérico-culturales.
~ Experimentar con la produccién de trabajos plésticos, desarrollando

habilidades y destrezas a través dc la utilizacién de las distintas técnicas
artisticas.

~ Descubrir las capacidades expresivas de los diversos materiales utilizados en

obras plésticas.
0 Conocer y comprender las caracteristicas de la imagen de los nios en edad

escolar, en funcién de las distintas discapacidades.
0 Construir conooimientos para percibir las posibilidades y necesidades de los

alumnos con discapacidad, con respecto a la irnagen artistica.
0 Enriquecer el lenguaje visual de los alumnos sordos mediante la

decodicacién de una produccién artistica.
0 Intervenir adecuadamente en los diferentes niveles de aprendizaje artistico.

Descriptores
Teniendo en cuenta lo que proponen los lineamientos curriculares establecidos por el
INFD y los NAP, se estructura la enseanza del lenguaje pléstico en tres ejes
bésicos: a) E1 de la lectura, apreciacién de la imagen; b) el cle la contextualizacién
de la imagen; c) el de la produccién. Constituyéndose ademés un espacio relativo a

la enseanza de la pléstica. Los elementos plzisticos fundamentales: espacio,
composicién, forma, color, volumen virtual y real. Modos de aplicacién dc los
mismos en las artes bidimensionalesz dibujo, pintura, grabado. Las estructuras
signicativas que surgen de las distintas formas dc utilizar el lenguaje pléstico.
Intencionalidad e intuicién en el uso de los elementos plésticos. Anélisis de distintas
obras artisticas aplicando el conocimiento sobre los elementos plésticos que las

constituyen. Relacién del uso de los mismos con el momento histéric0~cultural en el
_.._\____ que surge la obra. Posibles signicaciones dc las obras analizadas. Trabajos
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» adecuadas a la edad de los mos Modos adecuados de V1SUa11Z&I' y confecclonar 14

. ?;,\<J»\',§7/'"*_»_;_y;, realizados en la bidimensién: pinturas, grabados, dibujos, utilizando diversas
W ; técnicas y poniendo en préctica los modos de uso dc los distintos elementos

\"¢ plésticos. La construccién de la imagen y el uso de diversas técnicas plésticas,

$5 la all ‘
imagen pléstica en funcién dc las distintas caracteristicas cle los sujetos con
discapacidad. .. .///
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IRESOLUCION N" 1 2 i 7
MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N° 0120046-265623/2012-0

Cédigoz 4.35
Denominaciénz TECNOLOGiA Y SU DIDACTICA
Formato: Taller
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién
Especica '

Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cét.
Finalidades formativas

Q Reexionar sobre el mundo" articial accesible a los nios de Educacién
Especial.

v Experimentar distintos procesos de produccién, llevando a cabo una
variedad de procedimientos en aulataller.

v Analizar artefactos efectuando reconocimiento de panes integrantes,
diferenciacién de herramientas y mecanisrnos defuncionamiento.

0 Conocer autématas programables (robots) que permitan la interaccién entre
el mundo sico y el virtual.

v Reconocer la Enseanza de la Educacién Tecnolégica en la Educacién
Especial a partir de una concepcién interdisciplinaria del conocimiento
tecnolégico y de las politicas de educacién inclusiva.

Descriptores
La tecnologia en Ia educacién especial. La educacién inclusiva: abordaje de la
enseanza de la tecnologia desde e1 concepto de la integracién y la atencién a la
diversidad. Estrategias de recortes dc la realidad para la préctica de la educacién
tecnolégica. Métodos de enseanza cle tecnologia. La integracién dc la enseanza de
Tccnologia al enfoque globalizador. Problematizacién del contenidoz diseo de
situaciones y formulacién de consignas. Adaptacién, creacién y acomodacién de
recursos tecnolégicos de apoyo. El aula taller tecnolégico. La evaluacién de los
aprendizajes el seguimiento a los alumnos.
Procesos de producciénz La técnica. Acciones técnicas y operaciones. Contextos de
produccién. Secuencia dc operacionesz lineal 0 en serie, ramicada 0 en paralelo.
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Orgamzacion del lugar de trabajo y los med10s tecmcos dependiendo del volumen de
C/f~¢~'. roduccién. Distribucién de tareas rol "dc las ersonas en los rocesos

“»:» R . . . .
tecnolégicos, saberes y habilidades. Analisis del ciclo de produccién. Analisis en

contexto dc procesos de elaboracién, fabricacién, confeccién, construccién, montaje
y simulacién de los mismos en escala didactica. Diseo de procesos.
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MINISTERIO DEEDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

Informacién Técnica: Los medios de representacion y los lenguajes. Instructivos
para hacer, armar, usar cle modo gestual, oral, esorito, graco. Diagramas de

procésos. Diagrama de distribucion espacial. Dibujo en planta (Layout) Maquetas
Plantillas Fichas técnicas. Manual del usuario. Factores do riesgos. Manual de

higiene y seguridad en el trabajo.
Tecnologia de_ los materiales: Origen y tipos de materiales. Propiedades. Relacion
estructura —pr0piedad-aplicacion, Técnicas do conformacién y transformacion dc

materiales. Recoleccion, transporte y distribucion de materiales.
Robética y Programaciénz Conceptos basicos del funcionamiento de dispositivos
computarizados y desarrollos roboticos utilizados en el hogar, la escuela y la
comunidad. Analisis de las partes que lo componen (hardware), informacion
necesaria para su correoto funcionamiento, procesamiento de la misma y
representacién en forma de codigo (software).
Medios Técnicosz Utensilios, herramientas, maquina, instrumentos. Envases y
contenedores. Instalaciones como sistemas de artefactos dispuestos con un n
especico. Estructums: estabilidad, resistencia y elementos estructurales.
Mecanismos: transmisién y transformacién do movimiento, elementos de maquina.
Delegacion de acciones humanas en la maquina. lnstalacién de dispositivos
eléctricos y electronicos.
Tecnologia como proceso socio-cultural. Origen y vida de las tecnologias.
Continuidad relativa de los procesos y las nuevas maneras de hacer las cosas. La
continuidad de la técnica y salto técnico. Proceso de innovacion. Patentes.

Tecnologias sustentables y convenientes. Evaluacion de productos tecnolégicos
segn sean reutilizables, reciclables y reducibles. Impacto de las tecnologias.

C6digo: 4.36 ' '

Denominaciénz EDUCACI()N SECUNDARIA E INTEGRAL PARA
ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD

Formato: Seminario
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estucliante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
O”»5,g.§.\»_ v Brindar marcos conceptuales que pennitan abordar la trayectoria educativa

"1g§‘Z;~, de estudiantes con discapacidad en el Nivel Secundario del sistema

’ ‘vx educativo.
0 Abordar la Educacién Integral para Adolescentes y Jévenes

con discapaciclad auditiva desde una perspectiva eclucativa y socio

if ocupacional inclusiva. ...///
as
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MINISTERIO DEEDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA

I’ Ref. Exnte. N° 0120046-265623/2018-0 ,

0 Conocer y revlsar criticamente las concepciones de formacién de
competencias tecnolégicas y psicosociales. "

0 Desarrollar capacidades que permitan orientar a la persona con discapacidad
para la transicién a la vida adulta y favorecer el desarrollo de proyectos de
vida

Descriptores

Educacién Secundaria. Caracteristicas en el marco de la Educacién 2030.
Propuesta Pedagégica. lntervenciones disciplinares. Organizacién y funcionamiento
en instituciones educativas del nivel secundario en sus diferentes modalidades.
Barreras para el aprendizaje y la participacién en las instituciones del nivel
secundario y en el aula Conguraciones de apoyo.
El Apoyo a la inclusién en estudiantes con discapacidad auditiva en el Nivel
Secundario. Pareja pedagégica. Roles y funciones del profesor inclusor y tutores
que participan.
El proyecto pedagégico individual. Desarrollo de capacldades. Aprendizaje en
procesos de inclusién.Prestaci0nes fundamentales para el estudiante con
discapacidad auditiva. Estrategias de intervencién de apoyo. Marco Normativo.
Resoluciones del CFE N° 311/16 y N° 2509/17.
Educacién Integral para Adolescentes y Jévenes con discapacidad. Mediador de
Trayectorias. Marco normativo. Objetivos de la Educacién Integral: centros y
servicios. Practicas educativas en la escuela secundaria como parte de la educacién
integral. Médulos 0 proyectos interdisciplinarios. Roles y funciones de 10s tutores
que parcipan.
Trayectos escolares diversicados. Articulaclén con Jévenes y Adultos, con
centros de Formacién Profesional y/u otras ofertas educativas. Congurac-iones de
Apoyo. Prestaciones fundamentales. Desafio de la Educacién Integral en la ruralidad
y la Educacién Permanente.Estudiantes que requieren abordajes pedagégicos
complejos. Transicién a la vida adulta. Planicacién Futura Personal. Orientacién
Vocacional. Formacién para el trabajo. Proyecto Pedagégico individual. Alineacién
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curricular. Organismos nacionales, provinciales y municipales de atencién a las

personas con discapacidad. Regulaciones laborales en Argentina.
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RESOLUCION N” - -E ?
MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

'

Cédigo: 4.37
Denominaciénz ABORDAJE PEDAGOGICO EN SUJETOS CON

DISCAPACIDAD MULTIPLE
Formato: Seminario
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Czit.

Finalidades Formativas

~ Conocer y comprender el marco teérico conceptual y las herramientas
necesarias para evaluar, planicar y desarrollar programas educativos
individuales de nios y jévenes con retos multiples que les permitan
incorporarse en su entorno familiar, escolar, laboral y social.

0 Reconocer la importancia de desarrollar estrategias de comunicacién
variadas con las familias y los docentes para favorecer el trabajo conjunto y
colaborativo y beneciar cl logro do los propésitos.

Descriptores
Caracteristicas de las personas con necesidades multiples. Causas. La Educacion de
las personas con necesidades multiples: Perspectiva ecolégica funcional.
La Evaluacién Desafios dc la evaluacién del nio con retrasos severos 0 necesidades
multiples. Proceso. Técnicas e Instrumentos de Evaluacién. Equipos de trabajo
colaborativo. La participacién de los padres en el equipo de trabajo colaborativo en
el mismo piano do igualdad. Competencias de los profesionales. Reglas de
funcionamiento. Necesidades de Comunicacién. Comunicacién Receptiva y
Coinprensiva. Niveles, formas y funciones. Sistema de Calendarios. Tipos. Modo de
uso. Ventajas. Comunicacién y Conductas disruptivas. Comunicacién alternativa y
aumentativa. Los Prograrnas educativos. E1 Curriculum Ecolégico — Funcional.
Relaciones con otros tipos do curriculo. Curriculo educativo individual. El Proceso
de Planicacién Centrada en la Persona. Los MAPas. Planicacién de las
Actividades. Metodologia de enseanza en la poblacién con multidiscapacidad.
Transicién a la vida adulta. Calidad de Vida. Planicacién Futura Personal. Plan de
transicién individualizado. Orientacién Vocacional. Evaluacién preocupacional.
Evaluaoién del trabajo.

...///
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RESOLUCION N” 1 1 ? ‘

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

N ‘ I

Cédigo: 1.10
Denominacién: PRACTICA DOCENTE 1; CONTEXTO. COMUNIDAD Y

- ESCUELA -

Formatoz Préctica Docente
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién en la

Préctica Profesional
Asignacién horaria: 03 I-ls. Cat.

Finalidades Formatiyas
La practica docente, igual que otras practicas socialesy, se dene como

altamente compleja, dado que so efeota en escenarios singulares, bordeados y

surcados por el contexto. La multiplicidad de dimensiones que operan en ella y la

sirnultaneidad desde la que éstas se expresan tendrian por efecto que sus resultados

sean en gran medida imprevisibles.
El encuadre del trayecto de la préctica docente debe tener en cuenta la

formacién simultanea de estas dimensiones. Si bien la dimension sustantiva a

considerar es la enseanza por ser la que da identidad a la profesién docente, no

obstante, esa priorizacion no puede desconocer el interjuego con las otras

dimensiones. Este planteo implica pensar al docente como un protesional y supone

una practica docente que se consolida y fortalece cuando esta apoyada en la

reflexién - accion. Desde el Trayecto formativo de la Practica Docente seré, por

tanto, fundamental promover la insercién de las estudiantes del profesorado en los

amplios y diversos ambitos relacionados con su futuro desempeo docente. Esto

permitira facilitar su integracién, ampliar sus expectatlvas y sus experiencias,

preparame para ofrecer respuestas, analisis, conceptualizaciones y soluciones mas 0

menos adecuadas a diferentes situaciones concretas. Para ello resulta necesario

tomar conciencia de que la practica docente -como practica social- no es ajena a los

signos que la denen como altamente compleja
Siguiendo a Edelstein, la formacion docente, entonces, no puede ser una

mera revision de formulas didactioas 0 un adiestramiento en disciplinas especicas,

tiene que ser el espacio que acoja la inquietud del profesor por trascender, el lugar

problemanca educatlva, su rol en la dmamlca SOCl8.l, su forma de entender el mundo

En este marco de la Practica l se desarrollara un trabajo dc campo socio-

educativo a pequea. escala. En forma articulada se desarrollaran los siguientes

Talleres lntegradores: Taller I: Instituciones Educativas y Taller ll: Métodos y

Técnicas de Indagacién. ...//'/
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.RESOLUCION °N
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Elxpte. N° 0120046-265623/2018-O

En tal sentido, los Talleres Integradores acompaan a la Préctica Docente
I apqrtando los saberes y orientaciones propias del saber hacer en cl proceso de
indagacién y analisis del entomo de la escuela asociada. Se realizaré un estudio
exploratorio-descriptive sobre cl contexto actual dc la escuela asociada (en escuelas
cspeciales para nios Sordos e Hipoacsicos, escuelas inclusoras, centros de
educaoién integral y/u otros émbitos no formales) y la diversidad de
entomos/contextos en las cuales se inscriben.

Se pretende que los estudiantes logren:
¢ Aproximarse a una lectura critica sobre la complejidad Adel contexto actual

desde las diferentes dimensiones que lo constituyen, dando cuenta dc sus

caracteristicas y problematicas presentes.

~ Reconocer la diversidad de categorias identitarias subyaccntes en las dinémicas
dc las comunidades y/0 entomos en los cuales se signican las instituciones
educativas.

v Analizar las relacioncs escuela-comunidad y contexto mcdiante esquemas
teérico-referenciales y estrategias metodolégicas de indagacién, que posibiliten
identicar y reexionar criticamente las diversas tramas que cobran sentido en
los nuevos espacios socio-educativos.

5 Comprender la complcjidad de la trama institucional educativa que enmarca
las practicas docentes en sus diferentes dimensiones.

v Analizar la relacién entre la cultura escolar y la cultura dc los alumnos desde
el punto dc vista dc sus caracteristicas socio-culturales.

0 Insercién en cl primer trayecto del carnpo de la préctica en la vida
institucional de las escuelas asociadas como futuros espacios laborales.

0 Desarrollar un trabajo de carnpo e1 cual requiera rccoger informacién,
sistematizarla y analizarla para su posterior comunicacién.

Q Retomar e intergrar saberes trabajados en unidades curriculares de los
diferentes campos de formacién que enriquezcan la préctica profesional
como eje de articulacién dc la formacién.

Descriptores
Contexto, cqmunidad y escuela.
La realidad Educativa actual en su complejidadz Contexto, comunidad, escuela.
Anélisis de diferentes situaciones contextualcs del entorno. Construccién de
instrumentos que permitan el relevamiento de informacién. La practica educativa
como practica social compleja. La constitucién dc los sujetos de la préctica
educativa: docentes y alumnos. Dimensiones de la Préctica docente. La enseanza
como practica educativa congurada contextualmente: incidencias socio-histéricas,
institucionales, curriculares y situacional-ecolégicas. Primeras Inserciones en

escuelas especiales, inclusoras y en émbitos no fonnales, talleres dc formacién
laboral, servicios de produccién de materiales y recursos didécticos especiales,

I v£1‘ ' V '3§\‘~_3"' -
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servlclos de rehabilitacién.
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RESOLUCION N° 1 2 1 7
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref.‘ Expte. N° O 120046-265623/20 1 8-0

Sistematizacién de la informacién -elaboracién de estadisticas simples; cuadros
comparativos, grécos cle frecuencia, etc.- para su comunicaclén en distintos
formatos.
Esta unidad curricular se desarrollara en los siguientes zimbitosz

l. El trabajo en el instituto sobre el analisis de los contextos socio-educativos y
culturales, las caracteristicas de la diversidad de comunidades y entornos que
enmarcan las instituciones educativas (implicancia de Practice. Educativa I y
Talleres Integradores). *

2. El Trabajo de Campo en las instituciones asociadas (en escuelas especiales para
nios Sordos e Hipoacilsicos, escuelas inclusoras, centros de educacién integral
y/u otros ambitos no formales) orientado a facilitar la primera insercién de los
estudiantes en comuniclades educativas, guiados por el profesor de practica y los

clocentes responsables de los Talleres que acompaan la misma (una pareja
pedagégica). El Trabajo de Campo se desarrolla en‘ recorridas del
entorno/comunidad dc una institucién educativa en visitas institucianales a lo
largo del ao, a n de recabar inforrnacién a nivel descriptivo. Dichas salidas de

campo serén organizadas desde la construcciéncolectiva dedispositivos que

especiquen guias de las herramientas de recoleccién de la informacién
pertinente a los nes del campo formativo en el primer ao.

3. Puede incluir visitas a las instalaciones y participacién en distintas actividades
priorizadas con las escuelas asociadas, rotacién en distintos ambitos
socioeducativos.

4. En las horas institucionales se trabajara con clicha informacién relevada desde el

nivel analitico en instancias cle socializacién, debates y ejercitacién de

construccién de hipétesis explicativas desde los marcos referenciales abordados.

Orientaciones para el Trabaio de Campo
En el desarrollo del primer cuatrimestre, deberén realizar salidas al campo

consistente en visitas institucionales a la escuela asociada a n dc:

1. Implementar guias dc observacién que faciliten recabar informacién
pertinente sobre las caracteristicas particulares dc las escuelas asociadas (

instituciones educativas especiales, escuelas inclusoras, centro/servicio de

educacién integral, u instituciones de émbitos no formales y sus contextos,
vinculadas a:

a) uso y organizacién de los espacios con relacién a las actividades propias
de la escuela y de los sujetos que la habitan;

b) uso deltiempog
c) dinamica de los actores
d) elementos vinculantes al uso de canales de comunicacién, etc.

i .. .///
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Implementar entrevistas a actores institucionales (ejemplo. equipo directivo
y equipo docente) en torno a relevar informacién sobre:
a) el contrato fundacional
b) representaciones sobre la comunidad educativa
c) la cultura institucional
d) vinculos con otros organismos del entorno
e) vfnculos y funciones de los actores
f) dimensiones de la Institucién Educativa
g) dinamicainstituclonal
h) la gestién institucional

Con el marco de referencia construido en este taller, los futuros docentes podran
iniciar el relevamiento de la inforrnacién,c0n la construccién previa de instrumentos
de indagacién para que progresivamente pueclan avanzar con la segunda etapa del

trabajo integrador e ir relacionando los diferentes datos, creciendo en hipétesis
explicativas y argumentando diferentes posiciones enriquecidas desde los mismos.
Para ello es necesario articular y trabajar con las unidades curriculares del Campo
de la Formacién Especica y del Campo de la Formacién General del primer ao
que brinden marcos referenciales que enriquezcan su abordaje. '

Los estudiantes, en el desarrollo del segundo cuatrimestre, deberén construir
instrumentos para relevar informacién que darén lugar al trabajo Integrador
consistente en:

1. Trabajos grupales de indagacién de caracteristicas particulares de nuestra
sociedad actual a partir de la descripcién e interpretacién de variables:
culturales polfticas, sociales, econémicas e ideolégicas en general y como
éstas afectan a la escuela argentina.

2. Salidas al entorno de la (escuela asociada) a n de:

a) implementar guias de observaclén que faciliten recabar infonnacién
pertinente sobre sus caracteristicas generales, tales comoz ubicacién
geogréca, caracteristicas sociales, econémica, edilicias, organlsmos del
entorno, caracteristicas de la cultura material, recursos presentes y
dinamica de los actores, entre otros.

b) Implementar entrevistas a diferentes actores de la comunidad/entorno a

n de ampliar la informaclén recabada desde la observacién y, a su vez,

indagar sobre las diferentes representaciones en tomo a la escuela y las

posibles relaciones 0 vlnculos que se establecen entre la comunidad y la

-*“5‘T;‘:"-'33’"' -~ institucién educativa.
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3. Con la lnformacién recabada, progresivamente los estudiantes irén
construyendo su informe descrlptlvo y a su vez, progresando en diferentes
hipétesis explicativas argumentadas desde los marcos referenciales propios
del campo de la practica.
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RESOLUCION N° f H 1 ?
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-O

Talleres Integradoresz 3

Ambos Talleres I y II (lnstituciones Educativas y Métodos y Técnicasl rle
Indagacidn), se desarrollan simultaneamente con Practica I; conformando una
pareja pedagégica para el desarrollo articulado de los descriptores enunciados. Se

pretende que los perles puedan organizar una propuesta pedagogica articulada
desde lasydimensiones que constituyen la Practica I dando cuenta del primer trayecto
del campo de la Practica como eje estructurante de la formacion inicial.

TA.LLER I: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Plantear la problematica de las instituciones educativas en la formacién de

los futuros docentes de educacién especial implica, reflexionar sobre la funcion de

éstas en relacion con el contexto socio-cultural. Su origen desarrollo esta

fuertemente irnpregnado de procesos historicos politicos que las denen y enmarcan
como generadoras de profundos cambios sociales.

Por ello, la comprension de su dimension temporal en el contexto de los
procesos regionales, nacionales e internacionales permitira signicar las

particulariclades de las organizaciones escolares y de las relaciones que se traman y
promueven en su interior y con la sociedad.

En los actuales escenarios, se suscita una nueva mirada sobre la lnstitucion
Educativa, en particular sobre la Educacion especial, lo que implica transformar la
escuela y revisar sus funciones para adecuarla a los requerimientos de la comunidad
en la que esta inserta y satisfacer las necesidades y las nuevas demandas educativas.

Elegir una profesion que transcurre en una institucion especica, conlleva
necesariamente a interiorizarse de la misma, de sus movimientos, crisis, conictos,
cultura, atravesamientos. De tal manera que podamos explicar lo paradojico que a

veces se torna la practica docente.
Los futuros docentes deberan comprender la importancia de las tramas

vinculares intersubjetivas y la causalidad social e institucional de su constitucién; los
modos de funcionamiento en las dinamicas escolares para que, a partir de esta

comprension critica, puedan reexionar sobre las problematicas institucionales que
se centran en las relaciones, los vinculos y sus efectos y no en las personas que los

actilan.

W a gestion escolar, el CO1'1_]LII1tO de decisiones, negociaciones y acciones comprometidos
n ‘ en la puesta en practica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte

,:d¢$ '7' e de los agentes que en el participan, destacando la importancia de la COl'l‘1pl€3_]3.U'2.TT18.
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MINISTERIO ms EDUCACIO , I CIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0‘l20046-265623/2018-O

El mencionado Taller se constituye en un espacio apropiado para analizar, en

vlnoulacién con Prdctica Docente I, las escuelas especiales bilingiies para nios
Sordos e Hipocasicos,escuelas inclusoras y otros ambitos no formales, en contextos
complejos, atravesados por la diversidad y las diferentes conguraciones sociales.

Finalidades Formativas
0 Adquirir herramientas para la comprensién de la complejidad de

la trama institucional a partir de la trayectoria y
posicionamiento de los actores que la concretizan y signican.

v Propiciar la construccién de un cuerpo de conocimientos sobre
la dinamica institucional, a n de asumirse como un actor
comprometido en el ambito institucional, atravesado por la
complejidad actual de nuestras sociedades.

0 Participar de espacios para la interpretacién qel entretejido de

las dimenslones intrapersonales, interpersonales y contextuales
de los procesos institucionales educativos propios a la
institucién.

v Apropiarse de marcos conceptuales que favorezcan la
indagacién y el analisis de diferentes referentes histéricos,
sociales, politicos, econémlcos y culturales que dan signicado
a la escuela actual.

Descriptores
Las instituciones educativas. Diferentes marcos teéricos. Dialéctica de lo instituido y
lo instituyente. Caracteristicas que las denen. Dimensiones de la institucién
Educativa: Pedagégico-didactica; organlzacional l y Adrninistrava; socio-
comunitaria. Cultura Institucional. El imaginario Institucional. Poder y Autoridad.
Los espaclos de participacion. Probleméticas que los atraviesan. Analisis de casos en

diversos contextos.

TALLER 11: METODOS Y TECNICAS DE INDAGACION
Se dlrige al aprendizaje de metodologias sistematicas para recoger y organizar

las informaciones empfricas prlmarias y secundarias en los trabajos de campo en

escuelas especiales para nios Sordos e l-Iipocausicos, integradoras y otros ambitos
no formales, en relacién al contexto, a través de observaciones, entrevistas, analisis
documental, técnicas de registro, elaboracién de indicadores simples, elaboracion de

cuadros comparativos, bsqueda bibliograca, entre otros.
Los problemas educativos, institucionales, aulicos y extra-aullcos, que afectan

’/l"-" el devenir de procesos y acciones educativas demandan ser reconocidos, estudiados,
*4?»
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Se plantea entonces, la necesidad de ofrecer a los estudiantes herramientas

conceptuales y metodolégicas necesarias para llevar a cabo los trabaj os de campo de

la forrnacién general y especica; como también iniciarlos en cl trabajo sistematico

sobre las practicas docentes.
Por lo tanto, construir practicas de indagacién, asociadas al quehacer

educatlvo cotidiano, demanda conocer y saber construir un plan de relevamiento,

con instrumentos apropiados dc metodologia cualitativa y cuantitativa,

indispensables para el desarrollo de planes dc recoleccién dc la informacién que

favorezcan la mirada critica sobre las problematicas educativas.

El Taller busca proveer a los futuros docentes de un espacio de aprendizajes

que integre el saber: favoreciendo el conoclmiento de las fases del proceso de

investigacién y los instrumentos de metoclologia cualitativa y cuantitativa existentes

en su amplia y diversa variedad, el saber hacer: al promover cl aprendizaje dc

procedimientos especicos vinculados a la elaboracién, aplicacién y anélisis critico

de los instrumentos de recoleccién de datos, respetando la diversidad dc contextos y

personas interactuantes, la multiplicidad de situaciones y reacciones, y la amplia

variedad de problematicas que atraviesan las instituciones eclucativas especiales,

integradoras, de ambitos no formales y sus contextos.
En el marco del taller se propone la realizacién de un pequeo trabajo de

investigacién socioeducativa. El mismo consistira en la realizacién de un estudio

exploratorio-descriptivo sobre aspectos socio-econémicos y educativos del

departamento donde se encuentre ubicado el instituto y las instituciones asociadas.

Finalidades For-mativas
0 Propiclar conocimientos para analizar algunas estrategias de

construccién y aplicacién de métodos y técnicas para la recoleccién

dc datos presentados durante e ltaller.

~ Brindar herramientas y marcos conceptuales para la observacién, la

elaboracién de informes y registros.
Descriptores
Los procesos de indagacién para el analisis de la realidad socioeducativa y las

practicas docentes en educacién especial. Herramientas de relevamiento, analisis e

interpretacién de informaclén. Las fuentes primarias y secundarias. Técnicas de

recoleccién de datos: encuestas y entrevistas. La observacién. Caracterlsticas y

_/-_.O=?;~»“””'1l;,_, relevancia en las précticas docentes. Tipos de observacién y de registro. Analisis de
";]_.\\> x-I >_~ . . . . . . . . . .

vanables, drmenslones e mdlcaclores cuantltatwos y cuahtanvos del Srstema

Educative. Lectura e interpretacién cle documentacién y normativa escolar. Técnicas

de procesamiento y analisis de la informacién. Estrategias metodolégicas para la

socializacién dc las experiencias. Pautas para la elaboracién de un informe dc

experiencia. .. .///
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Cédigo: 2.20
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE II: GESTICN INSTITUCIONAL,

CURRlCULUM Y ENSENANZA
Formatoz Przictica Docente
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién en la
Préctica Profesional
Asignacién horaria: 03 Hs. Czit.
Finalidacles Formativas

El espacio dc la Practica Doccnte II, busca aproximar a los estudiantes a los
procesos que se generan al interior cle Ias instituciones educativas (trama de lo
instituido, la dinamica instituyente, las condiciones de los sujetos en las mismas), y
las relaclones que se tejen entre estas y la sociedad. Asimismo, intenta generar un

espacio que posibilite a los alumnos participar en acciones que lé aporten marcos
referenciales para el analisis y valoracién dc experiencias en relacién a la gestién
curricular. '

En tal sentido, los Talleres acompaan a la Practica Docente ll, aportando
los saberes y orientaciones propias del carnpo de la Gcstién Institucional. Los saberes
y habilidades proplas del carnpo procuraré que los futuros docentes reconozcan las

légicas que regulan la dinémica institucional, su historicidad, los conictos existentes,
las problematicas centrales, las relaciones interpersonales, Ias formas organizacionales
‘dpicas, los procesos de gestién curricular; entre las cuestiones mas relevantes. Los
aportes dc] Taller lntegrador dc 1° aoz lnstituciones Educativas, facilitaran avanzar
sobre el analisis dc las conguraciones institucionales de la practicacdocente en los
niveles obligatorios para, posteriomlente, indagar los procesos especicos en que sc

construyen las mismas.
En lo que respecta al campo del Curriculum, éste aportara los elementos que

permitan analizar los nucleos dc aprendizajes prioritarios (NAP) de los niveles
obligatorios, el curriculum ocial, la industria editorial que los traduce y, la
enseanza responsable en el aula de que se transformen en aprendizajes relevantes, a

través de una cuidadosa programacién dc clesarrollo curricular, diseo de materiales
y evaluacién permanente. Asimismo, intenta generar un espacio de articulacién
con la Practica II, que posibilite a los estudiantes de profesorado participar en

/‘lacy 1) acciones que le aporten marcos referenciales para el anélisis y valoracién de
C:Q

p,,,.._¢-~-
,rF~'.~“*4-

-':i‘5‘1;’<019
,-2,.-\~

1

y"1
""4~

'-'~'l.

E:‘lw\\

0.

\'3§f5.’'

- 15%?‘

_ '“'i~_

/\

.~ - 1

§ ... ',-
; -= frl wag! v .2:

3- 11 “Y.1_‘—_'};'j-7:“
“£2 '-'-‘.==,Y

ll ' C

* \ G». LT44"’.. 1., ,
‘=1-“'~<....-"Iv

""»-1.’.-¢~ ..' “'

‘TH,3
-:_,,,.

J fl "

I
4&1

II: Curriculum y Organizadores Escolares y Programacién de la Enseanza.

%7"‘~j>*.o
..-..__{<w-_-<1.

experiencias en relacién a la gestién curricular.
En la Practica ll se desarrollara un trabajo de campo en las escuelas

asociaclas. En forma articulada se concretan los siguientes Talleres Integradores l y
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Los estudiantes en esta Practica asumiran el rol de observadores
participantes del curso de una escuela especial asociada, escuela inclusora,
centro/servicios de educacién integral y de otros émbitos no formales; colaborando
en:

- El aprendizaje de los alumnos, iniciéndose asi en forma paulatina en una de
las tareas, propia de la profesién.

- . Las tareas diseadas por el docente.
— La elaboracién y desarrollo de programas y estrategias de intervencién

educativas, y de actividades de aprendizajes que impliquen adecuaciones
curriculares.

- Ayudas didacticas en reemplazo y/ 0 complemento de los libros de texto,
acompaamierito a alumnos con discapacidad, discapacidades miltiples,
otras dicultades escolares, etc. i

- A la vez, dentro de las tareas a desarrollar en la Institucién formadora, el
trabajo de campo incluiré a los estudiantes en las tareas de anélisis de los
materiales curriculares, de su coherencia con las practicas de programacién,
enseanza y evaluacién.

Finalidades Formativas

Q Promover el anaiisis del entretejido de dimensiones intrapersonales,
interpersonales, y contextuales en las instituciones educativas especiales de
diversos contextos. -

¢ Generar un espacio para compartir y hacer pblico cl conocimiento y la
experiencia que se construye y produce cotidianamente en las escuelas
especiales, como asi también reconstruir y resignicar los conocimientos de
la experiencia personal vivida en las instituciones educativas.

0 Propiciar marcos que permitan la comprensién de las conguraciones
institucionales de la préctica docente en la modalidad educacién especial
para indagar los procesos y légicas especicas que se construyen en los.,, ~ , .._
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diferentes campos de formacién que enriquezcan la practica profesional
como eje dc articulacién de Ia formacic'm.
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MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N“ 0120046-265623/2018-0

Descriptores
Diversos contextos escolares y los procesos de incorporacién. Las observaciones

participantes en su dobleperspectiva: como apoyo a los docentes y a los alumnos y

como forma de aprender las actuaciones propias de la profesién docente de

educacién especial. Relevamiento de la informacién sobre los condicionantes cle la

practica docente y de las Culturas cle la Enseanza y de las Culturas de la

colaboracion. Los NAP de los niveles obligatorios. Los diseos curriculares

jurisdiccionales. Planicaciones, textos escolares, y materiales de apoyo.

Observaciones de clases en diversos aos y areas. Diseo de propuestas de

enseanza. Analisis de Casos, simulaciones 0 microexperiencias en escuelas

asociadas especiales,escuelas inclusoras, centro/servicio de educacién integral y /0

ambitos no formales.

Orientaciones para el Trabajo de Campo
La Préctica Educativa II, se dene como el aborclaje de “una realidad

compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando

asi los recursos teéricos, debe integrar en un solo esfuerzo cuatro instancias bésicas:

- Un servicio de terreno
- Un proceso pedagégico
- Una instancia teérico - préctica
- Un espacio de articulacién con los espacios del Carnpo de la Formacién

Especica (las Didécticas especiales, Sujeto de la Educacion Especial

entre otros) y del Campo de la Formacién General.( Didactica General,

entre otros )

La articulacion de esta légica intenta enriquecer la mirada sobre uno mismo,

sobre los demés y sobre la realidad que nos rodea desde lo curricular y desde los

procesos de programacion aulica.
Este espacio se convertira en un lugar del vinculo, la participacién, la

comunicacién y, por ende, lugar de produccién social de relaciones,

hechos y conocimientos. Mediante los espacios de taller, los clocentes guiarén a

los estudiantes, en el abordaje y anélisis de un conj unto problemas especicos del

émbito de la gestién curricular, buscando también que el “aprender a ser”, e1

“aprender a aprender” y el “aprender a hacer” se den de manera integrada

,»;{~\;~ -;.\~.._\‘ en la formacién.
‘?~ <;£’\~x Las acciones se organizaran teniendo en cuenta el eje de préctica, como asi

también la demanda, las barreras para el aprendizaje y la participacién identicadas

a nivel aulico e institucional y los modos particulares de aprendizaje de los

estudiantes con discapacidad en las escuelas especiales asociadas, escuelas

inclusoras de Educacién lnicial, Primaria y/0 de Educacién Secundaria,

Centro/servicio de educacién integral u otros ambitos no formales en los cuales se

inserten. .. .///
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Se sugiere construir el espacio compartido de la pareja pedagégica desde:

-E
P-T

ncuentros sernanales para orientar el abordaje del marco referencial de la

ractica Educativa II.
alleres de Produccién grupal sobre consignas en torno al abordaje

conceptual.
- Taller de accesoa espacios virtuales en el ambito de la educacién de nuestra

provincia en los cuales pueda navegar en diferentes espacios, bajar

documentacién curricular y analizar probleméticas vinculadas al ambito de

la gestién educativa.
- Talleres de analisis sobre la organizacién de los actuales documentos

curriculares, proyecto educativo institucional, proyectos especicos segfm la

organizacién de las escuelas, planicaciones docentes, etc.

- T
b

alleres de analisis de diferentes organizadores de la escuelas especiales

ilingiies asociadas, escuelas inclusoras de Educacién Inicial, Primaria y de

Educacién Secundaria, Centro/servicio de educacién integraly de otros

ambitos no formales
- Observaciones de situaciones cotidianas de la vida institucional, tales como:

clases, reuniones de tutorias, dc profesores, del consejo dc convivencia,

actos escolares, experiencias de articulacién con otros niveles, actividacles

desarrolladas en la biblioteca, en los laboratories, talleres, etc.

— Talleres de construccién dc organizadores escolares propios de lasescuelas

especiales bilingiies asociadas, escuelas inclusoras de Educacién Inicial,

Primaria y de Educacién Secundaria, Centro/servicio de educacién integral.

— Talleres de analisis de los elementos de Ia programacién aulica de diferentes

aos y niveles.
- Talleres de diseo de Proyectos Pedagégicos Individuales para estudiantes

con discapacidad, de diferentes niveles educativos obligatorios.

- Taller sobre la construccién de indicadores del proceso de observacién

Participante
- Taller: Produccién de recursos didécticos y socializacién de experiencias.

- Taller: Elaboracién dc lnformes trirnestrales, Informes de desarrollo de

capacidades, saberes especicos y competenci as desarrolladas.

Talleres Integradores:
Ambos Talleres I y Il(Curr1'culum y Organizadores Escolares y Programacién (le

~ tr..,§\GAL

la Enseanza ), se desarrollan simultaneamente con Practica II; conformando una

pareja pedagégica para el desarrollo articulado de los descriptores enunciados. Los

mismos, requieren el perl de docentes generalistas con experiencia y/0 formacién

‘_ en Educacién Especial.
...///
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Se pretende que los perles puedan organizar una propuesta pedagogica articulada
desde las dimensiones que constituyen la Practica II, dando cuenta del segundo

trayecto del campo de la Practica como eje estructurante de la formacion inioial. *

El Taller I:Curriculum y Organizadores Escolares se desarrolla en el primer
cuatrimestre. El Taller II Programacién de la Enseanza en el segundo

cuatrimestre. Ambos talleres integradores que acompaan a la Practica ll,
conforman un equipo de trabajo que se desarrollan en simulténeo.

TALLER I: CURRTCULUM Y ORGANIZADORES ESCOLARES
En general, en los desarrollos teoricos, las propuestas bibliogrécas y las

practicas legitimadas por la cultura institucional de las escuelas, la tematica del

curriculum contempla muy colateralmente la dimension organizativa,

circunscribiénclose como ambitos diferenciados de tratamiento y resolucién. Sin

embargo, no es dicil advertir que el contexto del aula se halla condicionado por

proposiciones e imposiciones externas (nacidas de la macroestructura de la

administracién educativa) e internas (relacionadas con la microestructura de la

escuela).
La escuela actua como contexto en el que se desenvuelve la enseanza y el

aprendizaje, y en ese sentido la organizacién escolar actua como posibilitadora 0

limitadora de la intervencién por el conj unto de condicionantes que la constituyen.

De una manera més especica, la organizacion configura la condicién de

viabilidad del curriculum al asegurar las condiciones, circunstancias, recursos,

tecnologias, tiempos, normas, etc. que lo hacen posible. Visto asi, el desarrollo y la

mejora de la enseanza y el aprendizaje se vincula con el desarrollo y mejora de la

organizacién.
Una perspectiva dinéunica y critica del curriculum plantea la exigencia de un

proceso abierto en continua revision y cambio, lo que requiere dc‘ una pluralidad de

conceptos, perspectivas teéricas e icleologicas que proporcionen elementos para

analizar, explicar, comprender y orientar posibles decisiones y précticas tendientes a

la mejora de la escuela. Ello supone reconocer que el desarrollo curricular y

organizativo de las escuelas, no constituyen procesos exclusivamente tecnolégicos,

porque a las cuestiones técnicas van ligacias otras dimensiones y logicas no

instrumentales, de indole socio — politica, cuya indispensable consideracién permite

comprender, explicar y reconocer que no todo es previsible, explicito y controlable
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declarados que se persiguen. En este sentido el Taller se orientara por las siguientes

nalidades formativas:

N'C;g:§._-»., en el curriculum y en la orgamzacion, n1 srempre guarda coherencra con los nes
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Finalidades Formativas

v Propiciar espacios de analisis de los procesos organizativos como ambito de
concrecién y como componentes del curriculum institucional, lntegrando el
analisis de las “rutinas” y “rituales” que forman parte cle la vida social y
escolar, como estructurantes de las practicas y reguladores practices que
permiten poner en marcha a las organizaciones.

Q Promover la indagacién y comprensién de la coherencia entre el curriculum
ocial, los textos escolares y la practica de la enseanza, generando el
analisis critico de diferentes desarrollos curriculares proponiendo
sugercncias, mejoras y posibilidad de seleccién respecto a las necesidades
del trabajo pedagégico.

0 Analizar propuestas formativas del Instituto y las escuelas asociadas para
identicar fortalezas y debilidades. v

v Retomar e integrar saberes trabajados en unidades curriculares cle diferentes
campos de formacién (Didactica General y Especicas, entre otros) que
enriquezcan el abordaje del taller integrador y de la practica profesional.

Descripto res

La escuela como organizacién social en la que se viabiliza la concrecién del
curriculum. La estructura formal e informal de la organizacién. Documentacién
organizadora en la escue1a(planicaci0nes, agendas, registros de asistencia, legajos,
cuadernos de comunicaciones, etcétera). Su funcién en relacién a la regulacién dc
las practicas docentes. El curriculum: diferentes deniciones y dimensiones.
Cultura, curriculum y distribucién de saberes. Diferentes apones en el estudio del
curriculum y la estructura de la escuela. El analisis organizacional de la escuela
como campo de diseo e intervencién para la implementacién y el cambio
curricular. Niveles de especicacién curricular en el caso argentinoz nacional,
jurisdiccional, institucional, aulico. Los NAP, DCJ, el PCI, la planicacién aulica de
Educacién Inicial ,Primaria, y Educacién Secundaria. El Proyecto Pedagégico
Individual para cstudiantes con discapacidad: sordos e hipoacusicos. Las
prestaciones fundamentales: Provisién de un curriculo diversicado, Provisién de
Medics de Acceso al Curriculo, Atencién a la estructura social y al clima emocional
en el aula. La intervencién profesional del docente en el desarrollo curricular y la

1;.-2‘ identicacién de barreras en el aprendizaje y la pafricipacién en el marco del
=%:.-'11
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desarrollo de conguraciones de apoyo .
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TALLER INTEGRADOR II: PROGRAMACION DE LA ENSEFIANZA

Ensear a disear es asumir la complejidad de ensear un problema practice.
Cuando el profesor convoca a los estudiantes a pensar en cémo organizar el espacio
en que se trabajara la propuesta, los tiempos que se le destinaran, la secuencia y el

tipo de actividades que se eligieron en funcién del recorte dc contenidos realizado,
pone a Ios estudiantes en situacién de tomar decisiones, les demanda un
conocimiento puesto al servicio dc la accién pensada y anticipada, los orienta para
que consideren también los saberes que ya poseen los sujetos a quienes se les
brindara la Enseanza

- Los procesos que se evidencian al construir un diseo constituyen un
conocimiento practice profesional, un “saber hacer” que se adquiere produciéndolo
y como todo “hacer artesanal” para ser aprendido necesita de un profesor que
acompae y oriente a Ios estudiantes-aprendices en las decisibnes que han dc
tornarse para denir tiempos, espacios, materiales, consignas, entre otros aspectos.

En este sentido el Taller se orientara por las siguientes nalidades
formativas:

Finalidades Formativas

0 Promover el analisis de la enseanza, su programacién y las decisiones que
devienen de su practica en el marco de las instituciones, las politicas
educativas y los contextos; a partir, entre otros recursos, de la compasién de
distintos modelos de programacién, analizando diferentes diseos diclacticos
en relacién con la seleccién y organizacién de contenidos y actividades.

0 Analizar propuestas formativas del Instituto y las escuelas asociadas para
identicar fortalezas y debilidades.

0 Comparar distintos modelos de programacién, analizando diferentes diseos
didacticos en relacién con la seleccién y organizacién de contenidos y
actividades.

0 Generar un espacio que favorezca la elaboracién de diseos didacticos
considerando diversos enfoques acerca de la enseanza, fundamentando sus
decisiones didacticas en relacién con variables, politicas, contextuales,

" grupales e individuales.
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; Dxsenar propuestas educativas integrales, Proyectos Pedagogicos
lndividuales, para estudiantes con discapacidad en distinros niveles
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0 Retomar e intergar saberes trabaj ados en unidades curculares de diferentes
campos de formacién (Didéctica General y Didécticas Especicas, Abordaje
Pedagégico en Sujetos Sordos e Hipoacusicos entre otros) que enriquezcan
el abordaje del taller integrador y de la préctica profesional.

Descripto res

Programacién, curriculum y enseanza. Enfoques de Programacién. Decisiones
sobre la fase preactiva de la enseanza: denicién de propésitos y objetivos; e1

tratamiento dell contenido- seleccién, secuencia y organizacién; elaboracién de
estrategias dc enseanza; materiales d_e enseanza y previsién de las formas de
evaluacién. Relaciones entre objetivos, contenidos y actividades.El Proyecto
Pedagégico Individual" para estudiantes con discapacidad: sordos e hipoacusicos. Las
prestaciones fundamentales: Provisién de un curriculo diversiceido, Provisién de
Medics de Acceso al Curriculo. Atencién a la estructura social y al clima emocional
en el aula. Diseo de distintas propuestas para un mismo contenido y un mismo ao.
Diseo de secuencias sobre un mismo contenido en distintos aos y/0 ciclos dc
manera de anticipar la complejidad de su enseanza Diseo cle secuencias de
enseanza en donde se articulan éreas. Propuestas integradoras con teméticas
transversales. Anélisis de secuencias realizadas por otros (compaeros, docentes,
libros de texto) y rediseo de las mismas. Anélisis de Casos, simulaciones 0
microexperiencias.

Cédigoz 3.29
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE III: PRACTICAS DE ENSENANZA
Formato: Przictica Docente
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién en la
Préctica Profesional
Asignacién horariaz 06 Hs. Cét.

Finalidades Formativas

y apropxaclon de contemdos y saberes que se enmarcan en procesos de
escolanzacwn, se ponen de mamesto en la relac1on docente, alumno y

_._ ¢ _ conoclmlento, baslcamente centradas en el ensear y aprender. DlCh3.S practlcas( \
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tienen como especicidad el trabajo con el conocimiento, y cémo se comparte y se

construye éste en el aula. (Edelstein, G. 1995). '

Las précticas de la enseanza hacen referencia a los procesos de transmisién

Io '1‘ u n ; u n 1

...///



-118-

///...

RESOLUCICN N“ 2
MINISTERIO DE EDU®ACIONlIlmIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

' Se propone brindar herrarnientas 1netodol6gicas que permitan reaiizar

observaciones de practicas dc enseanza en escueias asociadas de diferentes niveies

obligatorios, con la intencién de posibilitar la reexién acerca de los procesos de

enseanza y aprendizaje que se desarroiian en e1 propio contexto dc clase.

Las tematicas puntuales que se van abordando, las quejas como problemas,

permitiendo su conceptuaiizacién, y la creacién concomitante de soluciones

situadas, como producciones propias de ios docentes implicados en la tarea dc

forrnacién.
Se arma que sélo el docente preocupado por mejorar sus practicas, y que

asume una actitud de compromise con dicha preocupacién, puede cambiar, a panir

de mirar lo que hace e hizo (es decir: de mirarse), de mirar lo que hacen sus colegas,

de informarse sobre lo que otros colegas docentes realizan en otros campos, en otrds

contextos de trabajo, én otros paises, etc.

La inclusién de narrativas en las clases y producciones, eianélisis de casos,

y el trabajo grupal, entre otras, aparecen como estrategias privilegiadas en la

consecucién dc estos propésitos. El trabajo coiaborativo, de tutoria, y dc evaluacién

formativa con ios alumnos, perrnite ir compiejizando y profundizando cl

conocimiento acerca dc las précticas pedagégicas desarrolladas en aos anteriores.

Se involucra a ios alumnos en el diseo, desarrollo y evaiuacién de

secuencias de trabajo para la enseanza de determinados contenidos tanto de Nivel

lnicial como del Nivel Primario y la elaboracién prestaciones fundamentaies

(Provisién de un curriculo diversicado, Provisién dc Medios de Acceso al

Curriculo, Atencién a la estructura social y al clima emocional en cl auia) en el

Proyecto Pedagégico Individual para estudiantes con discapacidad auditiva.

Como paso previo se estabieceran en una primera instancia la organizacién

de microexperiencias didacticas que tienen la necesidad de trabajar en la

introduccién de aj ustes en un diseo y aprender a evaluario segim lo que muestra su

implementacién. A su vez vivenciar la toma de decisiones practicas en contextos

pregurados.
No supone una incursién fugaz para dictar una clase, sino un trabajo dc

insercién en el grupo-clase que facilite la diversicacién del diseo y que posibilite

el desarrollo de una secuencia de trabajo, incluyendo una fase de evaiuacién del

aprendizaje de los alumnos. -

,,_4__ Se desarroliaran las practices de enseanza en diferentes areas curric-ulares,
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Précticas, se articula con el resto dc ias unidades curriculares de la formacién

general y especica. ...///
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En este periodo se realizarén microexperiencias dc practicas pedagégicas en

procesos de inclusién escolar de alumnos sordos e hipoacusicos identicando
barreras para el aprendizaje y la particlpacién en escuelas y aulas comunes e

implementando acciones estratégicas en el marco de las conguraciones de apoyo.
Los profesores de los Talleres de Enseanza asistiran de manera conjunta a

los practicantes en el diseo, desarrollo y evaluacién de las propuestas de las areas

en las que practican. '

Esta unidad curricular, dc desarrollo anual en el émbito del instituto de

formacién y en fonna articulada con el Taller Evaluacién de los Aprendizajes.

Finalidades Formativas

- Brindar herramientas metodolégicas que permitan realizar observaciones de

practicas de enseanza en escuelas especiales bilingijesy/0 comunes en

diferentes niveles con poblacién de alumnos con discapacidad auditiva, con
la intencién de posibilitar la reflexién de los procesos de enseanza y
aprendizaje que se desarrollan en el propio contexto declase.

- Promover marcos que posibiliten el diseo, la implementacién y el analisis
de las propuestas didacticas en la programacién de clases atendiendo a los
contenidos curriculares, las construcciones metodolégicas y el material de

apoyo para el aprendizaje en cada una de las areas.

- Disear propuestas educativas integrales, Proyectos Pedagégicos
Individuales, para estudiantes con discapacidad en distintos niveles
educativos obligatorios.

- Favorecer el diseo de actividades a través del empleo de tecnologias de la
informacién y la comunicacién.

- Desarrollar habilidades para la administracién de los tiempos, espacios y
qYS3\O~ agrupamrentos de los estud1antes
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J55! 7" diferentes campos de formacién que enriquezcan la practica profesional

como eje de articulacién de la formacién.
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Descriptores
Diseo, programacién e implementacién de propuestas de enseanza. Toma de
informacién para adecuar las propuestas a contextos y grupos de alumnosz
actividades acotadas, dentro de un proyecto general del docente orientador de la
escuela especial asociada. Secuencias de clases alrededor de algunos contenidos.
Practicas de la Enseanza. Diseo, programacién e implementacién de propuestas de
enseanza en diferentes areas curriculares, rotando por diferentes aos, priorizando
Nivel Inicial y los tres primeros aos de Primaria Actividades planicadas en
coordinacién con el docente del curso. El analisis y diseo de estrategias y
modalidades del trabajo grupal para la Coordinacién de grupos de aprendizaje.
Evaluacién de Aprendizajes. Socializacién y analisis de experiencias (lmaciones,
registros de clase, cuademo de los alumnos, entre otros). Autoevaluacién y co-
evaluacién.

Taller Integrador
En el marco de la Practica III se desarrollara un trabajo de campo en las

instituciones asociadas En forma articulacla se concretaré el Taller I.-Evaluacién zle

las Apremlizajes que se desarrolla simultaneamente con Practica III; conformando
una pareja pedagégica para el desarrollo articulado de los descrlptores enunciados.
Se pretende que los perles puedan organizar una propuesta pedagégica articulada
desde las dimensiones que constituyen la Practica Ill, dando cuenta del tercer
trayecto del campo de la Practica como eje estructurante de la formacién inicial.

TALLER I: EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
El presente Taller pretende que los futuros docentes de educacién especial

desarrollen habllidades pertinentes al diseo de procesos evaluativos, a la toma de
decisiones académicas y a la reexién crltica en tomo a las condiciones objetivas y
subjetivas propias del prooesb.

Se entiende que la evaluacién tanto para el alumno como para el docente es

conocer, es contrastar, es clialogar, es indagar, es argumentar, es deliberar, es

razonar, es valorar, discriminar porque es parte del proceso de enseanza y de

aprendizaje. Quien evala aprende a intervenir intencionalmente para
comprometerse con el proceso de aprendizaje de quien aprende.

Alvarez Méndez (2001), expresa que se conceptualiza y se interpreta la
evaluacién con signicados diferentes, que sus usos son dispares, que las

Iv“ intenciones son diversas, aunque todos hablemos y actuemos en nombre de una

%!‘ Y. O - , - 1
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evaluaelon de calxdad Por ello, este autor SOS11l€1'l6 que mtroduclmos a las practlcas
evaluatlvas sm mayores reexlones, sm referer1c1a a marcos conceptuales, a los
contextos socrales, al momento hlstorlco, a los lnteleses que responden podemos
hacer que practicas pretendidamente transformadoras sean sélo practicas
reproductoras. ...///
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En este sentido, el Taller se propone reexionar sobre el impacto que

produce en los actores evaluar contenidos y aprendizajes, las problematicas centrales

que rodean al proceso de evaluacién, las subjetividades implicadas en este proceso; las

decisiones teérico — metodolégicas que lo acompaan, y el diseo de instrumentos/

recursos adecuados a los sujetos con discapacidad.Asf como_ reexionar acerca de las

caracteristicas que asume la evaluacién dc los aprendizajes en los estudiantes con

discapacidad, posicionéndose en un tipo de evaluacién idi0gréco- criterial, en

superacién dc la evaluacién normotipo, para considerar los avances dc sus

aprendizajes, en virtud del ritmo, estilo y modos particulares de apropiarse del mundo.

Finalidades Formativas
\

- Propiciar el analisis de los diferentes posicionamientos acerca de la

evaluacién en los debates didacticos actuales y de marcos normativos

nacionales/provinciales que regulan la evaluacién, acreditabién y promocién

dc estudiantes con discapacidad, comprendiendo entre otras cosas, que la

evaluacién siempre es un proceso de diélogo, comprensién y mejora.

- Brindar marcos que faciliten disear instrumentos de evaluacién

permitiendo recoger informacién suciente y tltil al momento dc tomar

decisiones acerca de la enseanza, promoviendo la reflexién sobre dc la

importancia de la autoevaluacién y de Ia coevaluacién.

— Disear criterios e instrumentos dc evaluacién en el marco de Proyectos

Pedagégicos Individuales de estudiantes con discapacidad,

- Retomar y profundizar saberes trabajados en unidades cuniculares de los

diferentes campos de formacién que abordan la evaluacién y permitan

enriquecer el taller integrador. ’

Descriptores
Diversas maneras de concebir la evaluacién. Funciones y caracteristicas de la

evaluacién. Diferencias entre medir y evaluar. Modelos de enseanza y practicas

evaluativas. Tipos de evaluacién segm los propésitos, cl sujeto evaluador.

Dimensién social, ética y afectiva de la evaluacién. Principios de la evaluacién en

una ooncepcién integradora. Evaluacién, autoridad y poder. Evaluacién y

acreditacién. Medios e instrumentos de evaluacién. Instrumentos de evaluacién

cuahtatlvos cuantitativos de la evaluacién de los alumnos. Los resultados de

basados en la observacién. Clasicacién y utilizacién de distintos tipos de pruebas.

Diseo y elaboracién de pruebas para las distintas areas curriculares. Aspectos
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‘ ...///



¥

LJ

,,,1=T.,=.?_,_,

\O1)~

ga:
Bi‘-n”
RD

ix‘iii-‘rg A;

~:\.

1 I6

$?¢am'ayc7@w4yza

@¢¢a/u0'1w¢'a' @%&
-122-

///...

RESOLUCION N“ vi‘2 IE ’

MINISTERIO DE 1:1) CION. IE cm Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-265623/2018-0

de ensear y evaluar en forma integrada los distintos tipos dc aprendizajc.
Evaluacién en relacién “a la diversicacién curricular, atendiendo los diferentes

componentes clel Proyecto Pedagégico Individual del estudiante con discapacidad.

Criterios e instrumentos de evaluacién. Marco normativos nacional y provincial:
Res. N°311/16 del CFE, N° 2509/17 del CFE y Res. Min. N° 1142/12 y N°1143/12.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO

En una primera instancia, se incorporaran a los estudiantes a las

instituciones educativas asociadas, en forma sistematica con cl n de recabar

informacién respeto a: '

A) Dimensién Institucional y Curricular
- Identicacién de la institucién y sus particularidades.

- Proyecto Curricular (en caso de ser posible). Prestacionés fundamentales:

Diversicacién Curricular, provisién de medic de acceso al curriculum,
atencién a la estructura social y al clima emocional del aula.

— Mediante la observacién inferir concepciones clel conocimiento, aprendizaje

y enseanza que subyacen del trabajo docente.

- Normas y practicas usuales. Utilizacién del tiempo y espacio institucional.
B) Diagnéstico del grupo clase e individual

- El grupo clase, su aprendizaje, ritmo, estilo, habilidades logradas.

- Otras informaciones relevantes para proponer diferentes secuencias

didacticas acorde al grupo escolar y a los contenidos por desarrollar.
Si bien los estudiantes, cuentan con alguna de estas y otras informaciones

por cuanto han recorrido las instituciones en los dos acs anteriores, se considera

valioso observar —“v0lver a mirar”-, por cuanto las mismas se mueven en un campo

de permanente tensiones, encuentros y desencuentros e intentar tener acceso a

documentaciones y entrevistas a diferentes actores institucionales.
Presentacién de un informe dc aproximacién diagnéstica de la institucién y
e1 grupo de clase, para la cual debe programar. En esta instancia los

estudiantes estaran en las instituciones con el objeto de construir el

diagnéstico requerido, segun los trayectos propuestos en cada caso.
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Elaborar una propuesta de intervencion pedagégica preferentemente en

parejas, la que seré orientada por el/la profesor/a a cargo y por el docente

co-formador, para los reajustes necesarios.
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Implementar la propuesta pedagégica. Luego de cada jornada escolar, los
practicantes deben realizar una reexién sobre la misma, la que podra ser

socializada en el encuentro institucional con todo el grupo (Diario de

registro de practica). Es decir, al nalizar el proceso de practica, en escuelas

asociadas los estudiantes realizaran un registro auto-evaluativo de la
experiencia, para luego incorporarse a la siguiente practica en un contexto
formative diferente.

En el proceso de acompaamiento el equipo de practica trabajara en propuestas
que permitan:

- Taller: “Acuerdos para las instancias de observacién”
- Taller: Elaboracién de lnformes. Construccién colectiva de instrumentos
- Encuentros semanales para la socializacién y reexién de experiencias.
- Auto-evaluacibnes sobre lo actuado.
- Encuentros para reorganizar los grupos para en contextos fonnativos

diferente.
- Elaboracién de programacién aulica en forma colectiva.
- Taller de socializacién de experiencias y devoluciones del equipo cle

préctica
- Talleres para abordar secuencias didacticas disciplinares segfm las

particularidades de cada nivel.
- Encuentros para analizar los registros acerca de los logros, avances 0

dicultades.
- Taller sobre Criterios e instrumentos de evaluaclén y Objetivos. '

- Taller: Narrativa de la experiencia, orientaciones y formatos posibles.

Este espacio debera favorecer ademas la articulacién con las unidades

curriculares no solo del Campo de la Practica Profesional, sino también del Campo
de la Formacién Especfca y del Campo de la Formacién General queaporten

-1‘ marcos referenciales que enriquezcan la mirada sobre las practices de la ensenanza
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Cédigoz 4.38
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE IV: RESIDENCIA
Formatoz Residencia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién en la
Préctica Profesional
Asignacién horaria para el estudiante: 08 Hs. Czit.

La secuencia de la préctica docente cierra con un trabajo especico de

incorporacién plena al ej ercicio de la tarea docente en el marco escolar.
Terigi y Diker plantean que, si bien la residencia se centra principalmente en

la programacién, conduccién y evaluacién de la enseanza, se diferencia
cualitativamente como experiencia académica dc las etapas anteriores a1 incluir cl
trabajo explicito sobre otros pianos dc la actuacién: '

1. De carécter organizacionalz al integrarse al equipo docente de la institucién
teniendo oportunidad de compartir experiencias institucionales departamentales
y areales. También participa en la dimensién de las relaciones escuela-
comunidad y escuela-familia.

2. Organizacién curricular: se reere a la obligacién del residents con el desarrollo
curricular de variados zimbitos del conocimiento.

3. Referidos a los procesos de enseanza y aprendizaje donde el desarrollo de

unidades de trabajo més extensas y vaadas los conecta con diferentes
concepciones metodolégicas, procedimientos diclécticos. No sélo se

responsabiliza dc 10s procesos de enseanza sino también del seguimiento del
aprendizaje y necesidades de los alumnos.
A su vez, en el instituto se complementa con un trabajo que implicaz

0 El anéxlisis del rol y la identidad del trabajo docente en contextos de

diversidad.
v Los problemas de la préctica docente en contextos de diversidad cultural

como casos a discutir con sus compaeros.

v La profundizacién del tratamiento de los temas del campo disciplinar y
del émbito cle la didéctica.

v La produccién de informes sobre las estrategias de enseanza
implementadas y la evaluacién dc sus resultados.

...///
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También requiere dc una afciculacién del trabajo con las instituciones

asociadas que recibe a los practicantes y residentes. Supone la apertura de espacios

colectivos diferentes que involucren la inclusién de los maestros 0 profesores en

ejercicio en los cursos en que las practicas tendrén lugar, revalorizando el espacio y

la funcién de las escuelas especiales asociadas.

El docente co-formador es quien tiene las claves para que los practicantes y

residentes inscriban institucionalmente sus practicas, haciendo objeto de

conocimiento la cotidianeidad escolar en todos sus planosz los diversos proyectos

didacticos e institucionales, los acuerdos con otros maestros, las reuniones de

padres, las reuniones dc personal, los recreos, las lecciones paseo, el funcionamiento

de lasasociaciones cooperadoras, los registros y toda la documentacién que circula

por la escuela”.
En sintesis, l0's estudiantes en la Residencia, asumen en un curso y en

forma integrada la totalidad de las funciones docentes tanto ‘de planicacién,

como de gestién de la enseanza, en el ambito espacial cie la institucién y en

vinculacién con otras instituciones de la comunidad. La tarea seguira siendo

cooperativa por cuanto se reexionara sobre la accién y sobre las teorias en la

accién, y se tendera a desocultar restricciones culturales que obstruyan procesos

reexivos.

Finalidades Formativas
0 Establecer un espacio de enseanza donde se puedan realizar practicas

educativas que resigniquen, afticulen y transformen las relaciones sujeto

con0cimient0- metodologia didactica y sus representaciones.

0 Facilitar la construccién. de capacidades que resulten signicativas para

acceder a distintas realidades educativas y tomar decisiones pedagégicas

adecuadas.

v Disear, implementar y evaluar propuestas didacticas signicativas para la

enseanza y/0 proyectos pedagégicos individuales, en instituciones,

situaciones aulicas y espacios especicos como procesos de inclusién.

v Registrar de forma cualitativa los datos de las experiencias pedagégicas en

Ias que participen y las procesen como material fundamental para la

reflexién sobre la practica y e1 crecimiento profesional.
_~_ .

QNOBL

1;
9'

Construir 1’l8.b11id8.C16S para la autoevaluacién y orientacién de los caminos de

formacién a partir de la reexién metacognitiva sobre la propia practica.

0 Retomar e integrar saberes trabajados en unidades curricular-es dc los

diferentes campos de formacién que enriquezcan la préctica profesional

como eje de articulacién de la formacién.
...///
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Descriptores
La residencia docente. Los diferentes momentos de la residencia. Organizacién y
gestién dc la residcncia. El contrato pedagogico. La inscripcion del contexto
comunitario, de la cultura y la gestién institucional, dc Ios proyectos curriculares y
éulicos. Los fundamentos, propésitos, contenidos, proccsos de la intervencién
doccnte en la Educacion Especial tanto en Nivel lnicial, Primario y Secundario, en
procesos de inclusion y en émbitos no formales. La importancia de los materiales
curriculares en la Residencia. La evaluacion de la intervencién doccnte:
evaluaciones procesualcs y evaluaciones de resultados. Los proyectos de extension y
acciones interinstitucionales. Acciones en distintos émbitos formales y no formales
de la préctica docente. Evaluacién dc la residencia. El Trabajo nal como instancia
de integracién dc la carrera, en forma articulada con Sistematizacion dc
Experiencias. '

Esta unidad curricular, do desarrollo anual en el émblto de:
a. El trabajo en el instituto sobre el anélisis de las experiencias de

las residencias que se llevan a cabo en las escuelas asociadas en

las éreas curriculares del Nivel Inicial, Primario y/0
Secundario.

b. El trabajo dc campo en las escuelas asociadas en las residencias
donde se ocuparén de la programacion, implementacién y
evaluacion de sus clases. Como también las experiencias en

émbitos soclocomunitarios y no formales relacionados con su

rol.
Talleres Integradores

La Residencia pedagégica se articularé con el Taller I: confonnado por un
profesores especial istas en cada una de estas disciplinas: Ciencias Sociales, Lengua
y Literatura, de Matemzitica y de Ciencias Naturales, quienes conformarén un
equipo de trabajo en las Residencias, junto con los profesores especialistas en

Sordos e Hipoacsicos, y asistirén a los residentes en el diseo, el desarrollo y la
evaluacién dc las propuestas didécticas dc cada érea_ Estos, junto a los docentes de
Residencia, del campo de la Préctica, conformarén el equipo de Préctica y

/~5;;_;;.,_A Residencia y compartirén la tarea de seguimiento de almnnos en las escuelas
- O;..9\ "‘1c7<};;_=__ asociadas, como también la deniclén dc la acreditacién dc los alumnos en la

5,3 4’ Residencia Pedagégica.
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Acompanara esta Residencia un Taller II: Taller de Sistematizacion de
Experiencias.
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TALLER II: SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS ’

El Taller de Sistematizacién de Experiencias esta dirigido a comparcir,
presentar y debatir experiencias referidas a la produccién de conocimiento
sistematizado, dc su inclusién en el sistema y de regulaciones practicas. Pueden
incluirse ateneos, presentaciones, exposiciones, y distintas modalidades de

conocimiento publico.
La nalidad de este espacio curricular es que los estudiantes tengan espacios

de reexién, evaluacién y sistematizacién de las experiencias observadas y/0
protagonizadas. Implica que el formador de practica propicie un clima apropiado
donde se establezcan relaciones interpersonales con los alumnos basadas en un alto
grado dc conanzay de respeto, ya que se realizara un anzilisis y reexién critica
acerca de cémo se ejecuté la practica personal, de los compaeros, con alusién a

limitaciones, logros y dicultades, etc. '

Para ayudar a generar este clima de conanza y de éptima comunicacién
interindividual, es recomendable trabajar en grupos no muy grandes que a su vez se

organicen en sub-grupos y en parejas en los diferentes momentos del proceso de

reexién, analisis y sistematizacién de las experiencias.
Las conclusiones a las que se llegan a partir del trabajo de los Talleres de

Sistematizacién deben ser comunicadas a los formadores de los diferentes campos
interesados para que puedan aportar a mejorar la calidad de las producciones.

No existe en s1’ una metodologia de trabajo para sistematizar experiencias.
Los pasos y las técnicas que se utilizan obedecen a criterios basicos: la coherencia
internadel proceso y la pertinencia de las herramientas, considerando no perder la
integridad del proceso.

En tal sentido, la sistematizacién de experiencias incluye en si misma una

propuesta metodolégica de trabajo. Una construccién dc método y técnicas al

servicio del objetivo del trabajo: el registro analitico de una experiencia. (Jara,

2001). -

Una de las formas dc construir el registro es la documentacién narrativa dc

practicas escolares, es una modalidad de indagacién y accién pedagégicas orientada
a reconstruir, tornar publicamente disponibles e interpretar los sentidos y
signicaciones que los docentes producen y ponen en juego cuando escriben, leen,

(Suarez, 200; y 2005).
A su vez, estimula entre los docentes procesos de escritura, lectura,

conversacién, reexién e interpretaciones pedagégicas en torno a los relatos de sus

/“V 6";-;,, . . . . .

' ?;,\ 1\,C:;_.__ I‘66Xl0l18.l'l y conversan entre colegas acerca dc sus propxas experrenclas educatlvas
QQQ Q ._ , .~,

/ifQ L15 -Q

democratlca dc las practicas pedagégicas de la escuela (Suarez, D.2007:3). ...///
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Finalidades Formativas
Q Construir procesos de sistematizacién de experiencias de las précticas

docentes a través de diferentes formatos que colaboren en la comprensién
contextualizada de los diferentes escenarios educativos, donde emergen y se

desarrollan.
v Promover procesos de escritura, lectura, conversacién, reexién e

interpretaciones pedagégicas de Ios estudiantes que contribuyan a la mejora
y transformacién democrética dc las précticas pedagégicas dc la escuela.

1 Compartir y hacer pblico el conocimiento y la experiencia que se construye
y produce cotidianamente en las escuelas. ~

Descriptores
La situacién previa cbmo marco de referencia de las experiencias. Los ejes que
orientan el estudio. Los objetivos de sistematizacién. La metodologia: Los
procedimientos e instrumentos cuantitativos como cualitativosz Porfolios, notas y
documentos, trabajos de alumnos y alumnas, testimonies, observaciones, imégenes,
etc. Actores participantes e informantes.
E1 registro de la experiencia y el proceso de reconstruccién histérica dc la
experiencia. Las conclusiones de la experiencia: factores que favorecieron y
dificultaron la intervencién. Diferentes fonnas de comunicar las experiencias
sistematizadas: Trabajos nales, monografias, publicaciones individuales 0 grupales,
informes de laboratorio, pasantias 0 giras dc estudio, exposiciones, etc.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo que debe realizarse en la Residencia, deberé permitir al estudiante
asurnir paulatinamente diversas responsabilidades en relacién con la enseanza y las

précticas docentes que requiere el desempeo profesionai del docente de Educacién
Especial.

La tarea prevista para esta Unidad Curricular, requiere del acompaamiento
/jig I ’ fie otros espacios Q n_de permitir al estudiante residente, desarrollar un abordaje

,,:;=-,-:~._=v~ 7'
_5;$— ?E- ' -J

"é:‘i<-'\‘.

Q

‘Q. ;:;_;")’>5 .

7O\_

~'3~‘It-:::;;~;;._'::‘Z-‘

5Z6;

1-.~
__,..

,+-="‘,~.

§.§\

Ia

.S
W

‘;\'%§\&J’E3‘j
A".T;:_?'A

///19 Q \ integral de Ia expenencia en las aulas y otros espacios educativos.

:9 P 5‘ 3.
Es necesario generar: V

0 Espacios para el diseo de propuestas integradas para la enseanza
en instituciones, situaciones éulicas y espacios especicos.
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~ Espacios que favorezcan la articulacién con las unidades

curriculares no solo del Campo de la Practica Profesional, sino

también del Campo de la Formacién Especica y del Campo de la

Formacién General que aporten marcos referenciales que

enriquezcan el abordaje integral de la Residencia Pedagégica.

0 Espacios institucionales habilitados para la reexién a lo largo del

proceso de residencia a panir de diferentes organizaclores que

permitan evaluar lo actuado, reconociendo avances, logros y
dicultades en los ambitos formales y no formales.

v Talleres de Sistematizacion de los primeros desempeos,

permitiendo compartir, presentar y debatir experiencias referidas a

la produccién de conocimiento sistematizado.
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- GENTILI, P. (1999). “Escuela pblica y sociedad neolibera1”. Edit. Nio y
Davila, Bs. As.

- GONZALES PRADO, Patricia, Yanes, Aleyda(2013)” Violencia contra las
mujeres y violencia de género”. La cuestién terminolégica y los
paradigmas implicados. En manual violencia contra las mujeres.

- GRIMSON, A. TENTI FANFAN1, E. (2014) Mitomanias de la Educacion
Argentina. Siglo XXI . Bs. As.

— HARRIS, MARVIN (2008). “Nuestra especie”. Madrid: Alianza. Octava
reimpresién.

- HERNANDEZ, F. Y SANCHO, J. (1994). “Para ensear no basta con saber
la asignatura”. Barcelona, Paidos.

- ISUANI / FILMUS (Comp.) (1998), “La Argentina que viene”. FLACSO /
UNICEF/NORMA. Bs.As. ,

— ISUANI / L0 VUOLO / TENTI (1991), “El Estado Benefactor. Un
paradigma en crisis”. Mio y Davila. Bs. As.

- JACINTO, C. (coord.) (2004). “g,Educar para qué trabajo? Discutiendo
rumbos en América Latina”. Edit. La Crujia Bs. As.

- KEELEY, B. (2007). “Capital humano. Como inuye en su vida lo que
usted sabe”. Edit. Castillo/OCDE. México.

— KESSLER, G. . (2002). “La experiencia escolar fragmentada”.
IIPE/UNESCO. Bs. As.

- KLEIN, E. Y TOKMAN, V. (2000). “La estraticacién social bajo tension
en la era de la globalizacion”. Revista de Ia CEPAL, N° 75, diciembre 2000.

— KOZULIN, A. (2000). “Instrumentos psicologicos. La educacion desde una
. perspectiva sociocultural”. Barcelona, Paidés.
- LAI-IIRE, B. (2004). “E1 hombre plural. Los resortes de la accién”.

Barcelona: Bellaterra.
- LOPES LOURO GUACIRA: (2001) (Org.)” Pedagogias de la Sexualidad”.

En El cuerpo educado. Pedagogia de la sexualidad. Autentica Editorial.
Belo Horizonte, Brasil.

- MANGUEL, A. (2005).”Una historia de la lectura”. Buenos Aires: Emecé.
- MARCHES1 ULLASTRES (1988) <"Aprender juntosz La integracién

escolar" Ediciones Morata, Madrid.
- MARCHES1, A. Y MARTIN, M. (1998). “Calidad de la enseanza en

tiempos de cambio”. Alianza Editorial,
- MARQUEZ, A. (1995). “La quiebra del sistema educativo argentino”.

Libros del quirquincho, Bs. As.
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- MART1, E. (2005). “Desarrollo, cultura y educacién”. Buenos Aires:
Amorrortu.

- MART1N BARBERO, J. (2008). “Reconguraciones de la comunicacién
entre escuela y sociedad”, TentiFanfani, E. (comp.), Nuevos temas de la
agenda de politica educativa. Siglo XXI. Bs. As.

- MART1N-BARBERO, J. (2006). “La razén técnica desafia a la razén
escolar”. En Narodowski, M., Ospina, H., & Martinez Boom, A. (eds.), “La
razén técnica desafia a la razén escolar. Buenos Aires, Noveduc.

- MIT1-LEN, S. (1988).”Arque010gia de 1a mente”. Barcelona: Critica-
Grijalbo/ Mondadori.

— MORENO, J. (2002). “Ser humano. La inconsistencia, los vinculos, la
crianza”. Buenos Aircs: Libros del Zorzal. Segunda edicién.

- MORGADE, GRACIELA. (2012) “Aprender a ser varén aprender a ser
mujer: Relaciones de Genero y Educacién”. Editorial Noveduc. Buenos
Aires

- MORINA, A. (2004). “Teoria y préctica dc la educacién inclusiva”.
Archidona. Aljibe.

- NARODOWSKI, M. (1996). “La escuela argentina de n de sig1o”. Edit.
Novedades Educativas.

— O’ DONNELL, G. (1993), “Estado, democratizacién y ciudadania”, en

Revista Nueva Sociedad N° 128, Caracas.

- PERKINS, D. (2016) E1 aprendizaje Pleno. Principios de la Enseanza para
transfonnar la Educacién. Paidos. Buenos Aires.

- PERRENOUD, PH. (2001). “La formacion de los docentes en el siglo XXI”.
En: Revista de Tecnologia Educativa N” 3.

- PINEAU, P. (1999). “Premisas basicas dc la escolarizacién como
construccién moderna que construyé a la modemidad”. En: Revista de

Estudios del Curriculum, 2 (1), pp. 39-61.
- POPKEWITZ, T. (1994). “Sociologia Politica de las reformas educativas”.

Madrid. Morata. -

- PUIGGROS, A. (1995), “La otra reforma”. Edit. Ariel, Bs .

- PUIGGRCS, A. (1995), “Volver a educar”. Edit Ariel, Bs. As.
— PUIGGRCS, A. (1995). “Qué paso en la educacién argentina desde 1a

Conquista al Menemismo”. Bs. As. Kapeluz.
— RITCHHAR, R y otros (2014) “Hacer visible el pensamiento”. Como

promover e1 compromise, la comprensién y la autonomia de 10s estudiantes.
Paidos. Buenos Aires.
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- SALINAS, D. (1994). "La planicacién de la enseanza: étécnica, sentido
comun 0 saber profesi0nal?", en F. Angulo y N.B1anc0. “Teoria y desarrollo
del curriculum”. Mélaga. Aljibe.

- SAVATER, F. (2012)Etica dc urgencia. Buenos Aires. Ariel.
- SOUTO, M (2016). “Pliegues dc la formacién. Sentidos y Herramientas

para la formacién docente” Rosario. I-10m0SapiensEdicai0nes.
— STAINBACK, S. Y STAINBACK, W. (1999). “Aulas Inclusivas”. Madrid:

Narcea.
- TALLIS, Jaime. (compilador) (2005). Sexualidad y Discapacidad. Mio y

Dévila. Buenos Aires, Argentina.
— TEDESCO, J.C. (1995). “E1 nuevo pacto educativo”. BS. As. Paidés.
- TEDESCO, J .C. Y TENTI FANFANI, E. (2001) “La reforma educativa en

la Argentina. Semejanzas y particularidades”. .

— TENTI FANFANI, E (1984). “La interaccién maestro-alumna: discusién
socio1c'>gica”. Revista Mexicana de Sociologia, Ao XLVI, N° 1, encro-
marzo de 1984, México.

- TENTI FANFANI, E. (2001). “La escuela desde afuera”. Lucerna/Diégenes
México.

- TENTI FANFANI, E., CERVINI, R. Y CORENSTEIN, M. (1984).
“Expectativas del maestro y préctica escolar”. DF: UPN. México.

- TERI-IART, E. (1987). "Formas de saber pedagégico y accién educativa 0

g,qué es lo que forma en la formacién del profesorado?". En: Revista de

Educacién, Madrid, 284, 77- 88.

- TERIGI, F. (2009). “E1 fracaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa:
hacia una reconceptualizacién situacional”. En Revista Iberoamericana de

Educacién n° 50, “Escuela y fracaso: hipétesis y circunstancias”. Pp. 23/ 39.
Madrid. ISSN 1681-5653. Disponible en:

http://www.rie0ei.org/rie5Oa01 .pdf
- TERIGI, F. (2011). “Aportes pedagégicos a la reformulacién de la

formacién inicial de los/as profesorcs/as dc escuela secundaria en

Argentina”. Buenos Aires: Ministerio de Educacién de la Nacién, 2011.
- TERIGI, FLAVIA (2010). “Sujetos de la A educacién”. Bucnos Aires:

Ministerio de Educacién de la Nacién.
- TIRAMONTI, G. (2001), “Modernizacién educativa de 10s 90”. Temas

Grupo Editorial, FLACSO, Bs. AS.
- UNESCO (1994). “Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas

Especiales: Acceso y Calidad”.
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- UNESCO (2000). “Foro Mundial sobre la Educacién, Cumpliendo con
nuestros compromises”, Dakar

- WAINERMAN, C. Di Virgilio, M. y CHAMI, N. (2008) “La escuelay la
educacién sexual” cap. 2 La educacion sexual. g,Para que, desde quién y en
qué marco? Editorial Manantial. Buenos Aires.

— WEISS, M Y GRECO M. B (1995) “Educacién Sexual: charlando sobre
nuestra sexualidad en la escuela de hoy” Cap. 2- 3- 5. Editorial Troquel.
Bs. As. Argentina.

Campo de la Formacién Especifica
- ADEFAV (2011), “Evaluacién Educativa Funcional”, Sao Pablo, Brasil.
— AIHMSA (2002) “Associacao Educacional para Mltiple Deciencia”

Traducciones Grupo Brasil San Pablo Brasil. .

- ALAGIA, 1-1., BRESSAN, A., SADOVSKY, P. (2005). “Reexiones
teéricas -para la Educacién Matematica”. Buenos Aires. Libros del Zorzal.

- ALVARADO, (2001) Entre Lineas Teorias y enfoques en la enseanza de la
escritura, la gramatica y la literatura. Buenos Aires. Manantial

- ARITIGUE, M. (1994) “Una introduccién a la didactica de la rnatematica”,
en Enseanza de la Matematica, Seleccién bibliograca, traduccién para el
PTFD, MC y E.

- BERTE A. (1999). “Algunos ejemplos de obstaculos en la construccion del
saber en Matematica”, en. Matemdtica dindmica, Bs. As., AZ.

- BLANCO, R., “I-Iacia una escuela para todos y con todos”, en Boletin del
Proyecto Principal de Educacion para América Latina y el Caribe, N° 48.
Chile, Santiago, OREALC / UNESCO Santiago.

- BLANCO, R., C. Duk y M. Pérez (2002), Servicios de apoyo a la
integracién educativa: principios y orientaciones, Chile, Santiago,
Fundacién HINENI, FONADIS.

- BOAL, Augusto (2007) Juegos para actores y no actores. Argentina: Alba
Editorial.

- BORSAN1, M. J (2005). “Adecuaciones Curriculares. Apuntes de atencién
a la diversidad”. Ed. Novedades Educativas.

— BROITMAN, C. (2013) Matematicas en la escuela primaria 1: Nmeros
Q '3). " naturales y decimales con nios y adultos. Paidés
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- CABERO, J. (2004) “Las Tic como elementos para la flexibilizacién de los
espacios educativos: retos y preocupaciones”. Comunicacién y Pedagogia.
194, 13-19.

- CABERO, J. (2001). “Tecnologia Educativa. Diseo y utilizacién de

medios en la enseanza”. Barcelona: Paidés.
- CABERO, J.; DUARTE, A. Y BARROSO, J. (1997) "La piedra angular

para la incorporacién de los medics audiovisuales, informaticos y nuevas
tecnologias en los contextos educativos: "la formacién y el
perfeccionamiento del profesorado". En Revista Electrénica de Tecnologia
Educativa, N° 8. http://www.uib.es/depart/gte/edutec-
e/reve1ec8/revelec8.html.

- CALDAROLA, G. (2016), Didactica de las Ciencias Sociales, Ed. Bonum,
Bs. As.

- CASAL, V. (2001) Trayectorias escolares e inclusién de nios con
discapacidad. Cuaderno de Trabajo N° 2.Ministerio de Educacién

— CI-IEVALLARD, Y. (1991). “La transposicién didactica. Del saber sabio al
saber enseaclo”. Buenos Aires. Editorial Aique.

— CHEVALLARD, Y.; BOSCH M.; GASCON J. (2007) Estudiar
mateméticas. El eslabén perdido entre enseanza y aprendizaje, Barcelona,
Horsori.

— Comisién de Expertos. de Educacién Especial (2004). Nueva Perspectiva y
Visién de la Educacién Especial, Informe de la Comisién de Expertos,
Chile, Santiago.

- CONNELL, R. (1997), Escuelas yjusticia social, Madrid, Morata.
- DIAZ BARRIGA, ANGEL. (2009) “Pensar la Didactica”. Editorial

Amorrortu Editores.
— DIEZ IPALOMAR J ., CIVIL M., JIMENEZ J . (2007) “Educacién

Matematica y Exclusién”. Editorial Grad. Coleccién de Uno Didactica de

las Mateméticas.
— DURO, E. O. NIRENBERG (2016) Autoevaluacién de Escuelas.

Instrumento de Autoevaluacién de la Calidad Educativa - IACE UNICEF
,;_ — EQUIPO ED. ESPECIAL UNICEF.(2011) “Material de Borrador.
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- GARCIA MENDEZ, E. (2004), Infancia. De los derechos y de la justicia,

Buenos Aires, Ediciones del Puerto.
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- GARCIA, c. E. y SARABIA SANCHEZ, A. (2.004). Visién y Modelos
conceptuales de la Discapacidad. Espaa.

- GARCIA, c. E. y SARABIA SANCHEZ, A.(2.00l). Clasicaciones dc la

O.M.S. sobre discapacidad. Murcia. Espaa.

— GARCIA, E. (2009).Evolucién dc 1a.Educacién Especial: del modelo del

décit al modelo dc la escuela inclusiva. Conferencia El largo camino hacia

una educacién inclusiva: la educacién especial y social del siglo XIX a

nuestros dias: XV Coloquio de I-Iistoria dc la Educacién, Pamplona-Iruea.

- GERBAUDO, A. (2016) La enseanza de la Literatura. Dilemas y

perspectivas de una practica. Dialogos actuales entre Chile y Argentina.
Valparaiso. Ediciones Universitarias de Valparaiso

- HOLOVATUK-ASTROSKY ( 2005) Manual dc juegos y cjercicios

teatrales. Buenos Aires: Editorial Inteatro. Serie Estudios Teatrales.

- IBANEZ, P. (2002), Las discapacidades. Orientacién e intervencién

educativa, Madrid, Dykinson.
- KAUFMAN, A, LERNER, D. (2015), Ministerio de Educacién de la

Nacién. Documento Transversal I. La Alfabetizacién Inicial. Primera

Educacién. Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

- LERNER, D. (2011) “E1 lugar dc los problemas en las clases de

Matematica”. Editorial Novedades Educativas.

- LDPEZ GONZALEZ, M. (2006): Modelos Teéricos c Investigacién en cl

ambito de la Discapacidad. Hacia la incorporacién de la experiencia

personal. En la Revista “Docencia e Investigacién”. Espaa.

- LOPEZ MELERO, M.y Guerrero Lépez, J. (1993) “Lccturas sobre

intcgracién escolar y social”. Paidés. Buenos Aires.

- LUS, M. A. (1995). De la Integracién escolar a la escuela integradora. Cap.

I. El recorrido histérico de la Educacién Especial. Editorial Paidés

Cuestiones de Educacién.
- MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIDN (1.999): El aprendizaje en

alumnos con necesidades educativas especiales. Orientaciones para la

elaboracion dc adecuaciones curriculares. Cap. III, pag. 53 a 63. Argentina.

- MINISTERJO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION (1998).

Acuerdo Marco para la Educacién Especial”. Seric A N° 19. Argentina.

MINISTERIO DE EDUCACIDN DE LA NACIDN. EDUCACIDN
ESPECIAL, una modalidad del sistcma Educative. Orientaciones I (2011)

- MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA y PNUD
(2007), Educacion e inclusion para los jévenes, Buenos Aires.
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- MINISTERIO DE EDUCACICN, CIENCIA Y TECNOLOGiA y PNUD
(2008), Educacién integral de adolescentes y jovenes, Buenos Aires.

- MONEREO, C. (1995) “Informética y educacion especial. De la mediacién
constmctiva a la incapacidad cognitiva” Ed. Cronica. Barcelona. Espaa.

- MUNOZ I-IIDALGO, Manuel (1998)Teatro. Programacién y ejercicios.
Espaa: Editorial Escuela Espaola.

— MUFIOZ, V. (2007), El derecho a la educacion de las personas con
discapacidades. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la
educacién.

- OREALC/UNESCO (2007), “Educacién de calidad para todosz un asunto de
derechos hun1anos”, Chile, Santiago.

- OREALC/UNESCO (2007), Sisternatizacion de la consulta a los paises de
Latinoamérica sobre informaoién de Educacion NEE, ‘Chile, Santiago
(documento inédito).

- ORTIZ GONZALEZ, M. (2000). Educacién Especial: Historia y estado
actual. Universidad de Salamanca, INICO e IMSERSO.

- PALACIOS, A. y ROMANACH, J. (2.007): El modelo de la diversidad. La
bioética y los derechos humanos como herramienta para alcanzar la plena
dignidad en la diversidad funcional. Cap. 1 y 2. Ed. Diversitas. Espaa.

- SCHORN, M. (2002). Discapacidad.i Una mirada distinta, una escucha
diferente. Lugar Editorial. Buenos Aires, Argentina.

- SCHORN, M. (2002). El nio y el adolescente sordo. Reexiones
psicoanaliticas. Lugar Editorial. Buenos Aires, Argentina.

- SCHORN, M. (2003). La capacidad en la discapacidad: sordera,
discapacidad intelectual, sexualidad y autismo. Buenos Aires, Argentina:
Lugar Editorial i

- SERRANO, Ral (2004)Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para
una teoria pedagogica. Buenos Aires: Editorial Atuel.

- SILVERMAN, Entre padres y maestros. En familias y escuelas. Revista
Ensayos y Experiencias. Novedades Educativas.

- SORASIO, A; Berreta, M y otros(201l). "Nuevos retos en la educacién
Especial". Ed. Ediciones del golpista. Instituto de Educacion Superior "Dr.
Domingo Cabred".

- SOULIER, B. (1995) “Discapacitados y la sexualidad” Edit. Herder. *
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Barcelona.
- TERIGI, F. (2008), Los desafios que plantean las trayectorias escolares, lll

Foro Latinoamericano de Educacion: Jévenes y docentes en el mundo de

hoy, Buenos Aires, Fundacién Santillana.
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- TILLERTA PEREZ, D. (1998) “Taller de expresion artistica en la escuela

especial” Ed. Homo Sapiens Rosario.

- TILLEY PAULINE (1991) “Arte en la Educacién Especial” Ed. CEAC
Barcelona.

- TRICARICO, I-l. (2007) Didactica de las Ciencias Naturales. @Cc'>mo

aprender? (;Como ensear. Buenos Aires Bonum.

- TROZZO DE SERVERA-TORRES Teatro, adolescencia y escuela.

Buenos Aires: Aique.
- TROZZO-SAMPRETO (2004) Didactica del Teatro l y II. Mendoza:

Instituto Nacional del Teatro. Facultad de Artes y Diseo de la Universidad

Nacional de Cuyo.
- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, INICO (2.013). Material de consulta

bibliograca dc la Carrera “Mastery en Integracion dc Personas con

Discapacidad". Area 1. Tema 2. Conceptos y terrninologia.

- VEGA, Roberto (1997) El teatro en la educacion. Argentina: Editorial Plus

Ultra.
- VEGA, Roberto (1998) E1 Juego Teatral. Aporte a la transformacion

educativa. Argentina: Geema. Gruo editor multimedial.

- VEGA, Roberto Escuela, teatro, y construccion del conocimiento.

Argentina: Santillana.
— VERDUGO ALONSO, M.A. y R.L. Schalock. Discapacidad e inclusion

Manual para la docencia. Editorial: Amar
- VERDUGO ALONSO, M. A. (2003): La concepcién de la discapacidad en
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