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RESOLUCION N° 0 <

w
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA

Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

VISTO, las actuaciones del rubro mediante las cuales la Direccién

General de Educacion Superior tramita la aprobacién del Diseo Curricular de la carrera

Profesorado de Francés, 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

CONSIDERANDO:

Que en los ultimos aos la Formacién Docente en Argentina transita

un proceso de renovacién a partir de la promulgacién de la Ley de Educacién Nacional.

En este contexto se realizaron importantes avances en relacién al fortalecimiento de la

integracién federal del curriculum de formacion 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

idénticos- buscando para ello articular carreras y jurisdicciones;

Que a pesar de los grandes logros de las politicas nacionales y

provinciales de Formacion Docente, existen clesaos pendientes en el sistema forrnador 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, ello supone un abordaje sistémico de las distintas dimensiones que hacen a la

profesién, implicando 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 los actuales desaos se enmarcan en considerar como punto de

partida, “que la mejora de la calidad de la forrnacién docente inicial requiere de rnanera

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

fundamentales para los desafios concretos de la enseanza en la sociedad contemporanea

del siglo XXI. El n ultimo es que puedan desarrollar una enseanza ecaz y con sentido

dejusticia social, que garantice los aprendizajes fundarnentales y la inclusion de todos/as
)“"'~;('" . . . .

"§j~C’\ON'¢'/ R.‘ los/as estudlantes” (Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende.

Resolucion CFE N°285/ l 6);
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RESOLUCIQN N° 1 0 0
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Que en este sentido, los cambios operados en la Educacién Superior
consideran tres niveles de decisién y desarrollo: la Regulacién Nacional, la denicién
Jurisdiccional y la denicién Institucional. Teniendo en cuenta éstos, se tornaron como
referencias generales las normas y documentos vigentes: Ley de Educacién Nacional N°
26.206; las Resoluciones del CFE N°s: 24-07 y Anexo; 30/07 y Anexos; 74/08 y Anexo;
83/09 y Anexos I-11; 45/08, 183/12, 1892/16, 330/17 y 337/18;

Que, asimismo, se tomé como marco la Ley Nacional N° 26.150:
Programa Nacional de Educacién Sexual Integral; 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; el Plan de Educacién 2016-2020; el

Diseo Curricular Jurisdiccional de Profesorado de Francés - Resolucién N° 2041/12-
Ministerio de Educacién de la Provincia de Salta;

Que, igualmente, se consideré el Reglamento de Practicas y
Residencia en las carreras de Formacién Docente. Res. Ministerial N° 3.418/12 y el
Regimen del Docente Co-forrnador, Res. Ministerial N° 2.583/13; el Diseo Curricular
para el Nivel Inicial, Res. Ministerial N° 5.788/10 del Ministerio de Educacién, Ciencia
y Tecnologia de la Provincia de Salta; la Estructura y Diseo Curricular para el Nivel de

Educacién Primaria, Res. Ministerial N° 8568/10; el Diseo Curricular para el Nivel
Secundario, Res. Ministerial N°059/12, todas emitidas por Ministerio de Educacién,
Ciencia y Tecnologia de la Provincia de Salta;

Que en este marco, 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 f0rmacz'o'n docente inicial tiene lanalidad de preparar projksionales capaces de

ensear, generary transmitir los conocimientos y valores necesarios para laformacidn
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 culruras y las sociedades contempordneas, el trabajo en

equipo, el compromise can la igualdad ~ y la conanza en las posibilidades de

api'€i’ldl7C1_]€ de sus alumnos ( ..) prepara para el €_]€7‘ClCl0 de la docencza, un trabajo
profesional que tiene efectos sustantivos, ianto en los procesos educativos como en los
resultados de la enseanza, en tanto facilita las posibilidades de desarrollo de los
alumnosy genera condiciones para la concrecién efectiva del derecho a la educacién.
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RESOLUCION N”

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N” 0120046-240265/2018-0

Pero para ello, requiere y reclama asumir el compromiso por garantizar el derecho
que todas las personas tienen de aprendery la conanza an las posibilidades de los que
aprenden como una c0na’ici0'n bdsica para el desarrollo de la educaci0'n y de la
enseanza en las escuelas. Los diseos y desarrollos curriculares que se organicen
para la formacién inicial, debera'n considerar estos valores bdsicos en los procesos y
resultados de laformacién. Asimismo, deberdn considerarlos para la propiaformacidn
de Zos estudiantes en las distintas carreras de proasorados” (Resolucién del CFE N°
24/07 Anexo I, pg. 5, Apartado 12 y 13);

Que en este sentido, el Plan Nacional de Formacién Docente
Inicial 2016-2021 plantea dentro de los principios que orientan las politicas nacionales de
forrnacién docente 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 inclusién de todos los estudiantes, como medio para
asegurar el desarrollo integral de todos los nios, nias, jévenes y adultos en la
Argentina” (Plan Nacional de Formacién Docente 2016-2021 Resolucién CFE N° 286/16.
Pag. 7);

Que asi, las actuales pollticas curriculares ponen énfasis en las
capacidades profesionales que deben ser promovidas en quienes se forrnan como docentes
mas alla dc las particularidades de cadajurisdiccién y de los diferentes profesorados. Por
ello, ”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” (Resolucién del
CFE 337/18: Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Forrnacién Docente
Inicial);

Que resulta necesario, entonces, que la propuesta curricular integre y
articule la pluralidad de saberes considerando que las 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 e1 puesto de trabajo, a partir de Ia
socializacién profesional y las experiencias de formacién continua;

Que en relacién con lo expresado, se considera que la recuperacién
de aciertos y la revisién de aspectos a mejorar en la formacién de los docentes se deben

,_» ...;_--. realizar en el marco del respeto de los derechos de los estudiantes y del resguardo de los
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¢'\O'\"'C‘;“"\ docentes, por lo tanto, no debe implicar situaciones de inseguridad para ninguno de ellos.
Todo esto bajo la conviccién de que todos pueden aprender y de que a todos se les puede
ensear;
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RESOLUCION N“

MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Que en dicho marco, es necesario considerar a Ia formacién inicial
como parte fundamental del proceso de desarrollo profesional continuo e implica
reformular el Diseo Curricular teniendo en cuenta las actuales perspectivas de la

Formacion Docente;

Que "La estructura, organizacién y dinérnica curricular de 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 desarrollos culturales,

cienticos y tecnolégicos” (Res. CFE N° 24/07). Esto implica, por un lado, recuperar los

aportes de las Instituciones de Formacién Docente de la Provincia do Salta, en tanto

constituyan forrnas innovadoras para el abordaje de las problematicas educativas mas

importantes y, por otro, ofrecer e impulsar propuestas que conlleven mejores condiciones

para los estudiantes, los profesores y las instituciones en su conjunto;

Que es necesario, revisar entonces las propuestas curriculares para la

FOI'lTl3.Ci6l'l Docente lnicial, tensionandolas con las condiciones institucionales, las otras

funciones de la Formacién Docente, el régimen académico de los alumnos, las

caracteristicas de los puestos de trabajo de los docentes, los perles formadores, la
normativa, por nombrar solo algunos dc los aspcctos mas imponantes. Si bien, no son

obj eto 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;

Que los cambios curriculares no se realizan desde un espacio vacio.

No se trata de reemplazar una propuesta curricular por otra corno si se comenzara de cero.

Existen practicas pedagégicas 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 analizadas para poder pensar sobre qué bases se pueden asentar los cambios

necesarios, como asi también recuperar, sostener y consolidar las practicas que se

consideren valiosas en los Institutos de Formacién Docente de la Provincia;

Que el proceso de construccién de la actual propuesta curricular se

inicié en la Jurisdiccién a través de la constitucién de equipos de especialistas que

trabajaron representando los aportes y sugerencias de los docentes de la institucién

formadora que en el momento de su elaboracion ofrecia dicha carrera de fonnacién
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RESOLUCIQN N“ 1 0 5 0
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-O

Que en este sentido, la voz y reflexién en tomo a1 Diseo curricular
y su proceso de implementacién a partir del ao 2012 aportaron elementos fundamentales
para comprender el desarrollo de acciones de mejora, a partir de la identicacién de los

logros que contribuyen a una buena forrnacién y de evidenciar las dicultades y
obstaculos que requieren superarse;

Que, asimismo, las recomendaciones de la Comisién Federal de

Evaluacién (CoFEv) a través del Acta Dictamen de Informe n° 34/ l4 y e1 Inforrne
Técnico Preliminar elaborado por el Area de Desarrollo Curricular del lnstituto Nacional
dc Formacién Docente constituyen insumos importantes que orientaron la construccién
de la actual propuesta curricular;

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 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 Fonnacién 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

los niveles especicos de enseanza; la diversidad de contextos, modalidades y émbitos

de actuacién del Profesor de Francés y el alcance de las prescripciones dc la Jurisdiccién
y la autonomia de los Institutos;

Que pensar la Formacién Docente en los actuales contextos

socioculturales implica entonces pensar tanto en la transfonnacién 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

probleméticas que se presentan a diario en las instituciones del sistema educativo; 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 Francés, entre otrasg

,.- Que esta realidad impone reexionar sobre las propias acciones y
N2“ practicas profesionales de los formadores de forrnadores y de los institutos de formacién,O ' '
’ / . . . . . . ., ¢ que lleve a c0nstru1r un srstema educatrvo 1nclus1vo, s1tuad0 en una concepcron de

igualdad diferente al de las pedagogias homogeneizantes;

...///



@w,;m2-wéa @9342»

_,:r»’="*“..i".“.2

f/p;;’,;%;.‘\\=;’%'\'2Ro

\.5’/0
»=,*§;__:gT,

~r

Qvgg

re,62/;

M
*o~o§g_~,,.~*

- iii
"§—;"»;"F=‘e

:9A=1?~»§”f
'Y-=. ...- ..._, ‘

-6-

///...

RESOLUCION N“ 5 0
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N° 0120046-240265/2018-0

Que la carrera del Profesorado de Fonnacion Docente de Lengua
Extranjera tiene su fundamento legal en e1 Art.7l de la Ley Nacional de Educacién N°
26.206 en la que se fonmula: “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
construccién de una sociedad mas justa. Prornovera la construccién de una identidad
docente basada en la autonomia profesional, cl vinculo con la cultura y la sociedad

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

posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as”;

Que desde la normativa provincial se plantea la necesidad de incluir
en todos los niveles' y modalidades del sistema Educativo Provincial, contenidos de

Educacionz 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, cornportamientos y actitudes que scan acordes con un arnbiente equilibrado, la
educacién integral y la dignidad de la persona (Ley de Educacion de la Provincia de Salta

N° 7546, Art. 96); ‘

Que desde el marco politico y normativo de la Ley Nacional de

Educacién, y dando cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan, surge la
obligatoriedad de la enseanza de las Lenguas Francesas tanto en el Nivel Primario corno

en el Nivel Secundario, en todo el territorio nacional, y se constituye en una instancia
privilegiada para la formacion de ciudadanos abiertos a1 dialogo comprensivo y
enriquecedor con el otro, en una perspectiva de integracién del colectivo nacional desde

el punto de vista de la diversidad (RM 2041/12);

Que, asimismo, la Ley de Educacion de la Provincia incluye la
enseanza de Lenguas Extranj eras a partir del 4° Ao de la Educacion Primaria; por ello
la elaboracién de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y
reconstruir la centralidad del Nivel Superior en la Formacién de Docentes en Lengua
Francesa, a través de la recuperacién de la diversidad de recorridos formativos realizados
en los Institutos Superiores de la Jurisdiccion. Considerando la formacion de manera
integral, que promueva en los estudiantes, la construccion de conocimientos y
capacidades necesarias para fortalecer la identidad como profesionales, como

trabajadores, como ciudadanos comprometidos con la educacion; ampliando sus

experiencias educativas y generando formas mas abiertas y auténomas de relacion con el

saber y con la cultura;
. . .///
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RESOLUCION N° 1 0 q
MINISTERIO DE EDUCACl(')l:I. CIQCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Que por el Articulo 40° de la Ley de Educacién de la Provincia N°
7.546, se establece que el Gobiemo Provincial tiene competencia en la planicacién de la
oferta de carreras y de postitulos, el diseo de planes de estudios, y en la aplicacién de las
regulaciones especicas, en los Institutos de Educacién Superior bajo su dependencia,
conforme a -los lineamientos establecidos, segun lo expresado en los parégrafos
anteriores;

Que el Area de Desarrollo Curricular, que funciona en ambito dc la
Direccién General de Educacién Superior, adjunta copias de Actas labradas por el Equipo
Técnico Jurisdiccional de Lenguas Extranjeras: Frances, al respecto del Diseno Curricular
de marras, que corren de fs. 2 a 9;

Que, por todo lo explicitado, se estima pertinente dictar el acto
administrative de rigor aprobando el mencionado Diseo;

Por ello,

LA MINISTRA DE EDUCACI()N, CIENCIA Y TECNOLOGiA
R E S U E L V E:

ARTlCULO l°.- Aprobar, con carécter jurisdiccional, ei Diseo Curricular de la carrera
dc Profesorado de Francés, para su implementacién en unidades educativas pblicas y
privadas de Nivel Superior dependientes de este Ministerio, a pa11:ir del periodo lectivo
2.019, el que como Anexo se integra a la presente; en mérito alas razones expresadas en
los considerandos de ésta. -

ARTTCULO 2°.- Fijar que el mencionado Diseo debera ser una tarea y un proeeso
permanente de seguimiento y evaluacién, en forma mancomunada entre las instituciones
oferentes y este Ministerio, donde éste podra valorar la conveniencia de mantener la
continuidad de dicha oferta educativa, teniendo en cuenta la necesidad de formacién de
recursos humanos en su area de inuencia, el avance del conocimiento y los
requerimientos pedagégicos y académicos que resultaren de aplicacién.

\
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RESOLUCIGN N° 1 5 0
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
Dr. Juan Manuel Urtubey

VICEGOBERNADOR DEILA PROVINCIA DE SALTA
D. Miguel Angel Isa

MINISTRA DE EDUCACIDN, CIENCIA Y TECNOLOGlA
Prof. Nieves Analia Berruezo Szinchez

SECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Lic. Sandra Piccolo

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGiA
Dra. Maria Soledad Vicente

SECRETARIO DE GESTIDN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
Lic. Alejandro Daniel Gaudelli

SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
Dr. Leonardo Ferrario

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

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIDN SUPERIOR
Prof. Ramon Enrique Jéureguis

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION PRIVADA
Lic. saw" G ' ' '
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Ref. Exptc. N° 0120046-240265/2 -

4. Total de horas cétedra y reloj dc la carrera

5. Condiciones de ingreso

7. Fundamentacién dc la Propuesta

9. Perl del Egresado

12. Equipo dc Trabajo Curricular

iNDICE DEL DOCUMENTO

1. Denominacién de la carrera

2. Titulo a otorgar

3. Duracién de la carrera

6. Marco de la Politica Educativa Nacional y Provincial para la Formacién Docente

8. Finalidades Fonnativas

l0. Organizacién Curricular

10.1 Denicién y Caracteristicas dc los campos de la formacién y sus relaciones

4

4

4

4

4

4

7

14

16

19

19

10.2 Sintesis dc los criterios que orientan la organizacién curricular 28

10.3 Carga Horaria por Campo 31

10.4 Carga Horaria por Campo de la Formacién

10.5 Cantidad de U.C. por ao, carnpo y régimen de cursada

10.6 Denicién dc los foxmatos cuniculares que integran la propuesta

10.7 Estructula Curricular

Unidades Curriculares

Campo dc la Formacién General

Campo de la Formacién Espccica
__//\o'~“*3§.}

. . , . .1&0 .c,~~\. Campo de la Formacion en la Practica ProfesionalI/Q 9%

. ’\\ 11. Bibliograa

31

31

U.)

U)

3 8

42

42

60

78

98

107
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RESOLUCION N° 5 6
IVHNISTERIO DE EDUCACI(')N-. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-O

1. Denominacién de la Carrera: Profesorado de Francés

2. Titulo a otorgar: Profesor/a de Francés

3. Duracion de la carrera: 4 Aos

4. Carga horaria total de la carrera: H. Cétedras 4032 - Horas Reloi 3024

5. Condiciones de ingreso:

El establecirniento de estas condiciones tiende a garantizar el ingreso directo, la
no discriminacién y la igualdad de oportunidades en el émbito de la Formacién
Superior. Asimismo, con ellas se procura que loss futuros profesores asuman Ias
responsabilidades y derechos inherentes al vinculo educativo que se establece en las
instituciones entre fonnadores y estudiantes (Res. CFE N° 072/O8 y Resolucion
Ministerio de Educacion de la Provincia de Salta N° 2484/13-Régimen Académico
Marco-RAM).

Podrén ingresar a la Carrera de Profesor/a de Frances, los aspirantes que:
¢ Posean titulo secundario 0 equivalente 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 sean mayores de 25
aos y que cumplimenten la reglamentacion vigente al respecto. (RAM Art
3).

0 Acrediten titulo secundario completo emitido por otro pals pero
debidamente reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y el Ministerio de Educacién de la Nacion. (RAM Art. 4)

Q Registren su inscripcién en Ias fechas establecidas por calendario
académico y presenten la documentacion personal que se solicita en la
institucién fonnadora. (RAM Arts. 6, 7, 8 y 9)
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8 No se desconoce la importancia de los estudios dc género y el anélisis de sus impllcanclas en el uso de la
lengua; no obstante por una cuestion de estilo y uidez para la lectura se usaré el masculino como genérico.
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RESOLUCION N° 1 0 5 0
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/201s-0

.

En todos aquellos aspectos que hacen alas Categorias de Estudiantes, Régimen
de Asistencia. Evaluacién y Prornocién, Organizacién del Cursado, Otorgamiento de
Equivalencias y otros criterios referidos a la condicién 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 Instituciones tanto de gestién pblica
como privada.

6. Marco polftico de la Politica Educativa Nacional v Provincial para la
Formacién Docente

E l " ln os ultimos anos a Formacién Docente en Argentina transita un proceso de
renovacién a partir de la promulgacién de la Ley de Educacién Nacional. En este
contexto se realizaron importantes avances en relacién al fortalecimiento de la
integracién federal del curriculum de formacién docente. Estos cambios aptmtan a la
integracién, congruencia y complementariedad de la forrnacién inicial. En este sentido
se ha avanzado en asegurar niveles de formacién y resultados equivalentes-aunque no
idénticos- buscando para ello articular carreras y jurisdicciones.

A pesar de los grandes logros de las polfticas nacionales y provinciales de
Formacién Docente, existen desaos pendientes en e1 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, ello
supone un abordaje sistérnico de las distintas dimensiones que hacen a la profesién.
Implicando un trabajo articulado dc fortalecimiento de la fonnacién inicial y continua,
la carrera docente, las condiciones laborales, y la valoracién social y cultural de la
docencia en la sociedad.

Los actuales desafios se enmarcan en considerar como punto de partida, “que la
mejora de la calidad de la forrnacién docente inicial requiere de manera insoslayable
promover en todos/as los/as docentes los conocimientos y capacidades fundamentales
para los desaos concretos de la enseanza en la sociedad contemporanea del siglo XXI.
E1 n ultimo es que puedan desarrollar una enseanza ecaz y con sentido de justicia
social, que garantice los aprendizajes fundamentales y Ia inclusién de todos/as los/as
estudiantes”.9 ...///

9 Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende. Resolucién CFE N°285/16
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RESOLUCION N° i 0 5 0
MINISTERIO DE EDUCACICN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0 '

En este sentido, los cambios operados en la Educacién Superior consideran tres
niveles de decision y desarrolloz la Regulacién Nacional, la denicién Jurisdiccional y
la denicién Institucional. Teniendo en cuenta estos niveles, se tomaron como
referencias generales las normas y documentos vigentes:

0 Ley de Educacion Nacional N° 26.206.
0 Las Resoluciones del CFE N° 24-07 y anexo; 30/07 y anexosg 74/08 y anexo,

83/09 y anexos I —II, 45/08, 183/12, 1892/16, 330/17 y 337/18.
= Ley N“ 26.150. Programa Nacional de Educacién Sexual Integral
0 Ley de Educacién de la Provincia de Salta N° 7546.
Q Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Ensea y Aprende
¢ Plan Nacional de Formacion Docente 2016-2021
I Plan de Educacién 2016-2020. Un Compromise para el Desarrollo de la

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

0 Diseo Curricular Jurisdiccional de Profesorado de Francés - Resolucién
2041/12- Ministerio de Educacién de Ia Provincia de Salta.

0 Reglarnento de Practicas y Residencia en las carreras de Formacion Docente.
Res. Ministerial N° 3.418/12. Direccién General de Educacién Superior,
Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la Provincia de Salta.

0 Régimen del Docente Co-formador. Res. Ministerial N° 2.583/13. Direccién
General de Educacién Superior, Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia
de la Provincia de Salta.

0 Diseo Curricular para el Nivel Inicial. Res. Ministerial N°5788/10. Ministerio
de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.

0 Estructura y Diseo Curricular para el Nivel de Educacién Primaria. Res.
Ministerial N°8568/10. Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la
Provincia de Salta.

O Diseo Curricular para el Nivel Secundario. Res. Ministerial N°059/12.
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RESOLUCION N“ 0 5 0
MINISTERIO DE EDUCACI6N. CIENCIA Y TECNOLOG1A
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

En este marco, es necesario rescatar la dimensién de la formacién docente inicial, la
cual es valorada como fundamental para e1 Consejo Federal de Educacién cuando
sostiene que:

“La f0rmacz'0'n docente inicial tiene la nalidad de preparar
profesionalesacapacesade ensear, generar y transmitir los conocimientos
y valores necesarios para la formacién integral de las personas, el
desarrollo nacional y la construccién de una sociedad mas justa y
promovera la construcci0'n de una identidad docente basada en la
autonomia profésional, el vinculo con las culturas y las sociedades
contempordneas, el trabajo en equipo, el compromise con la igualdad y
la conanza en las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos (...)
prepara para el ejercicio de la docencia, un trabajo profesional que tiene
ejkctos sustantivos, tanto en las procesos educativos como en los
resultados de la enseanza, en tanto facilita las posibilidades de
desarrollo de los alumnus y genera condiciones para la concrecién
efectiva del derecho a la educaciém Pero 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 condicidn basica para el desarrollo de la educacién
y de la enseanza en las escuelas. Los diseos y desarrollos curriculares,
que se organicen para la formacién inicial, debercin considerar estos
valores basicos en los procesos y resultados de la formacién. Asimismo,
deberdn considerarlos para la propiafbrmacién de los estudiantes en las
distintas carreras de pr0fes0rad0s”l°.

En este sentido, el Plan Nacional de Formacién Docente Inicial 2016-2021 plantea
dentro de los principios que orientan las politicas nacionales de formacién docente Ia
importancia de que “todos los nuevos docentes cuenten con los conocimientos, las
capacidades y las actitudes fundamentales para garantizar los aprendizajes prioritarios y
la inclusién de todos 10s estudiantes, como medio para asegurar el desarrollo integral de
todos los nios, nias, jévenes y adultos en la Argentina”“

...////
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RESOLUCICN N“ 5 Q
MINISTERIO DE ED ACION. C CIA Y TECNOLOGIA
Ref. Exnte. N° 0120046-240265/2018-O

.

Asi, las actuales politicas curriculares ponen énfasis en las capacidades
profesionales que deben ser promovidas en quienes se forman como docentes mas alla
de las particularidades de cada jurisdiccién y de los diferentes profesorados. Por ello,
“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 rnanera adecuada"'2.

Resulta necesario, entonces, que la propuesta curricular integre y articule la
pluralidad de saberes considerando que las 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.

En relacién con lo expresado, se considera que la recuperacién de aciertos y la
revisién de aspectos a mejorar en la formacién de los docentes se deben realizar en el
marco del respeto de los derechos de los estudiantes y del resguardo de los docentes, por
lo tanto, no debe implicar situaciones de inseguridad para ninguno de ellos. Todo esto
bajo la conviccién de que todos pueden aprender y de que a todos se les puede ensear.

Por ello, es necesario considerar a la fonnacién inicial como parte fundamental
del proceso de desarrollo profesional continuo e implica reformular el Diseo
Curricular teniendo en cuenta las actuales perspectivas de la Fonnacién Docente.

7. Fundamentacién de la propuesta

"La estructura, organizacién y dinamica curricular de 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 desarrollos culturales, cienticos y
tecnolégicos” (Res. CFE N° 24/07).

E110 implica, por un lado, recuperar los aportes de las Instituciones de
Formacién Docente de la Provincia de Salta, en tanto constituyan formas innovadoras
para el abordaje de las problematicas educativas mas importantes y, por otro, ofrecer e
impulsar propuestas que conlleven mejores condiciones para los estudiantes, los
profesores y las instituciones en su conjunto.

...///

l2Res0lucién del .CFE 337/18 Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formacién Docente
Inicial.
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MINISTERIO DE EDUCACI6N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Es necesario, revisar entonces las propuestas curriculares para la Fon-nacién
Docente Inicial, tensionandolas con las condiciones institucionales, las otras funciones
dc la Formacién Docente, el régimen académico de los alumnos, las caracteristicas de

los puestos dc 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

implernentacién.
Los cambios 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 pedagégicas e institucionales, logros, dicultacles, éxitos y procesos a través de

los cuales se ha tejido una historia institucional, cuestiones que son tenidas en cuenta y
analizadas para poder pensar sobre qué bases se pueden asentar los cambios necesarios,

como asi también recuperar, sostener y consolidar las practicas que se consideren
valiosas en los Institutos de Formacion Docente de la Provincia.

El proceso de construccién de la actual propuesta curricular se inicié en la
Jurisdiccién a través de la constitucion de equipos de especialistas que trabajaron
representando los aportes y sugerencias de los docentes de la institucién formadora que

en el momento de su elaboracién ofrecia dicha carrera de formacién inicial.
En este sentido, la voz y reexién en torno al Diseo curricular y su proceso do

implementacién a partir del ao 2012 aportaron elementos fundamentales para

comprender el desarrollo dc acciones de mejora, a partir de la identicacién de los

logros que contribuyen a una buena fonnacién y de evidenciar las dicultades y
obstaculos que requieren superarse.

Asimismo las recomendaciones ede la Comisién Federal de Evaluacién
(CoFEv) a través del Acta Dictamen“ y el Informe Técnico Preliminar M elaborado por
el Area de Desarrollo Curricular del Instituto Nacional de Formacién Docente
constituyen insumos importantes que orientaron la construccién de la actual propuesta
curricular.

...///

'3 Dictamen de COFEV. Acta de Infonne n° 34/14. Profesor/a de Francés. Instituto Nacional de Fonnacién
Docente. Ministerio de Educacién. Entre algunas de las recomendaciones se destacan :

-Incorporar la Unidad Curricular Educacién Sexual Integral en caracter de obligatorio, sin incrementar la

carga horaria do la carrera.
I4 . . . . .

Informs Técnico Prelimmar Profesor/a de Frances: Algunas de las recornendaciones que se destacan son:

CA6” -Revisar la carga horaria dc la unidad curricular Sujetos del Aprendizaje, ya que se considera baja si se tiene

‘>1

8A: T?‘
"'--_._T_

“IONS?!-\

O/Q‘ en cuenta que el titulo habilita para trabajar en todos los niveles obligatorios del sistema educativo. Sin

incrementar la carga horaria dc la carrera.
-La unidad curricular Educacién Sexual Integral deberia formara parte de las unidades curriculares

obligatorias para los estudiantes.
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IVIINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
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El Diseo curricular traduce entonces decisiones de orden epistemologico,
pedagégico y politico que conguran las particulares formas de presentar, distribuir y
organizar el conocimiento a ser enseado en la formacién de docentes. La construccion
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
Forrnacion General, Formacion Especica y Formacién en la Practica Docente; la
relacion teoria-practica en la denicién dc los campo de Ia forrnacion y de las unidades
curriculares; la profundidad de la formacién disciplinar y didactica en los niveles
especicos de enseanza; la diversidad de contextos, modalidades y ambitos de
actuacion del Profesor de Francés y el alcance de las prescripciones de la Jurisdiccion y
la autonomia de los Institutes.

Se sostiene que .la formacion 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 libertad, paz, solidaridad, igualdad y respeto a la
diversidad, justicia, responsabilidad y bien comfm.

Pensar la Formacién Docente en los actuales contextos socioculturales implica
entonces pensar tanto en la transformacion de los diseos curriculares como también en
las dinarnicas de la formacién. Esto es, pensar en la formacién de un docente capaz de
recrear el saber y estrategias para dar respuestas a probleméticas que se presentan a
diario en las instituciones del sistema educativo; 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
Francés, entre otras.

Esta realidacl impone reexionar sobre las propias acciones y practicas
profesionales de los formadores de formadores y de los institutes de formacién, que
lleve a construir un sistema educativo inclusivo, situado en una concepcién de igualdad
diferente al de las pedagogias homogeneizantes.

Entonces, “la igualdad deberia empezar a 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”15, en particular, cuando se
forma a futuros formadores. Considerandoademés que las diferencias en educacién son
lo comn y no la excepcion, y la inclusion“ consiste precisamente en transformar los
sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes
necesidades de los estudiantes. ...///4' '5 Ministerio de Educacion, ciencia y Tecnologla. Proyecto OEA-Agencia lnteramericana para la cooperacion y el

ax'~“‘p&

(.=_
4’é‘l=é2*" :_I:__a W

-///C;.Q\OM@ desarrollo (AICD). (2005) Las Nuevas Tecnologias y la Educacién lnclusiva a la capacitacién y actualizacién docente
Q

1’/-"9 '6a ,
"*3 diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problema sino como oportunidades para

en la busqueda de una Educacion de Calidad. Buenos Aires, Argentina.

Se retoma la concepcion de inclusion de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y
Ia Cultura (UNESCO) que dene al misma como “una estrategia dinamica para responder en forma proactiva a la

I . » . . ."E? — » ennquecer el 8pf8l’ld|Z8j8.
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RESOLUCION N° 1 0 5 0
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

La Carrera del Profesorado de Formacion Docente cle Lengua Extranjera tiene
su fundamento legal en el Art.71 de la Ley Nacional de Educacion N° 26.206 en la que
se formula: “La fonnacion docente tiene la nalidad de preparar profesionales capaces
de ensear, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la
forrnacion integral de las_personas, el desarrollo nacional y Ia construccion de una
sociedad mas justa. Promovera Ia construccién de una identidad docente basada en la
autonomia profesional, el vinculo con la cultura y la sociedad contemporanea, el trabaj 0
en equipo, el compromise con la igualdad y la conanza en las posibilidades de
aprendizaje de los/as alumnos/as”.

Asi también, las politicas educativas provinciales para la Educacién Superior
fundamentadas en normas tanto nacionales corno propias, reclaman la recuperacién del
lugar de la educacién para la construccion de una sociedad mas justa, tendiente a una
integracién social plena.

Asimismo desde la normativa provincial se plantea la necesidad de incluir en
todos los niveles y modalidades del sistema Educativo Provincial, contenidos de
Educacion: Ambiental, Sexual Integral Responsable, Violencia de Género, Vial, para la
no violencia, para la Paz, para la Salud y otros, los que tendrén la nalidad de promover
valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, la
educacion integral y la dignidad de la persona".

Por ello, se asume a la educacién y al conocimiento como un bien publico y
derecho personal y social, cuyo cumplimiento y desarrollo aanzan las posibilidades de
participacién en los distintos ambitos de la vida social, del trabajo, de la cultura y de la
ciudadania. Este derecho requiere de condiciones de desarrollo del sistema educativo y
del reaseguro de los derechos docentes expresados en el Art. 67 de la Ley Nacional de
Educacién.

Desde el marco politico y normativo de la mencionada norma, y dando
cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan, surge la obligatoriedad de la
enseanza de las Lenguas Francesas tanto en el Nivel Primario como en el Nivel
Secundario, en todo el territorio nacional, y se constituye en una instancia pzivilegiada
para la formacién de ciudadanos abiertos al diélogo comprensivo y enriquecedor con el
otro, en una perspectiva de integracién del colectivo nacional desde el punto de vista de

___,, la diversidad (RM 2041/12).
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RESOLUCIGN N° 5 0
MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0 i

Asimismo, la Ley de Educacién dc la Provincia incluye la cnseanza dc
Lenguas Extranjeras a partir del 4° Ao de la Educacién Primaria; por ello la
elaboracién de esta propuesta curricular actualiza la necesidad de volver a pensar y
rcconstruir la centralidad del Nivel Superior en la Formacién dc Docentes en Lengua
Francesa, a través de la recuperacién de la diversidad de recorridos formativos
realizados en los Institutos Superiores de la Jurisdiccién. Considerando la formacién dc
manera integral, que promueva en los esmdiantes, la construccién dc conocimientos y
capacidades necesarias para fortalecer la identidad como profesionales, como
trabajadores, como ciudadanos comprometidos con la educacién; arnpliando sus
experiencias educativas y generando formas mas abieas y auténomas de relacién con el
saber y con la cultura.

Las transformaciones en el mundo del trabajo, las tecnologias dc la informacién
y comunicacién, el multiculturalismo y la globalizacién presentan nuevos desaos para
la educacién. La sociedad esté cambiando a un ritrno mas acelerado que nuestro sistema
educativo y la brecha entre las propuestas pedagégicas que presentan las escuelas y la
vida dc los estudiantes se amplia cada vez mas. En este sentido, “garantizar el derecho a
aprender en el siglo XXI implica que todos los/las estudiantes puedan desarrollar las
capacidades necesarias para actuar, desenvolverse y participar como ciudadanos en esta
sociedad cada vez mas compleja, con plena autonomia y libertad. Esto requiere
desplegar experiencias pedagégicas con nuevos sentidos, formatos y practicas que
fortalezcan el vinculo de la escuela con las situaciones dc vida dc los/las jévenes,
reconguren el uso del tiempo y espacio escolar, y ofrezcan variadas estrategias de
cnseanza para lograr el acceso a saberes signicativos y la formacién de capacidades.
1:18

La formacién inicial del futuro docente, requiere entonces vincular el
aprendizaje de una lengua Francesa a una politica dc desarrollo plurilingtie que
promueva una actitud de respeto por la diversidad lingistica y la interculturalidad;
entendiéndose a esta como la interaccién de al menos dos culturas: la vehiculizada por la
Lengua francesa y la lengua materna del aprehendiente. En este sentido, se tiende a la
enseanza de lcnguas francesas en general y no dc una en particular. Este enfoque abre
las posibilidades al contacto con lcnguas y culturas diversas, habilitando al individuo
para el reconocimiento dc la alteridacl, la practica de actitudes de comprensién y
pluralismo ideolégico, asi como de respeto y valoracién tanto dc lo propio como de lo
ajeno, evitando la dominacién de una {mica lengua cultura de difusién global. Esta
formacién plurilinge e intercultural tiende a preparar a un futuro profesional capaz de
fortalecer su identidad nacional pero abierto a otras culturas en oposicién a una postura
emocéntrica (RM 2041/12).

...///

“‘ Resolucién del CFE 330/17.
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Las demandas de la sociedad del conocimiento plantean asi nuevos desafios al
sistema educativo. En este sentido, el objetivo de lograr una educacién realmente
inclusiva requiere, entre otras cuestiones, de docentes capaces de desarrollar practicas
pedagégicas abiertas a la diversidad, la expresién y la exploracion. Por lo expresado, se
fundamenta la necesidad de fonnacién de profesionalesn docentes que cubran estas
demandas sociales; no solo en el sistema de educacién formal sino en todo el amplio
espectro de educacién que se brinda en distintas organizaciones socio-comunitarias.

Desde la perspectiva de la enseanza y la fonnacién do docentes en Lenguas
Extranjeras se orienta a trabajar con una gramatica del signicado, es decir, de asumir
que una misma forma lingiiistica puede interpretarse dc maneras diferentes segiln el
contexto socio-histérico, los propésitos de los participantes y las relaciones que se
establecen entre ellos; dar sentido signica interpretar el mundo desde perspectivas
diferentes, y comprender las circunstancias que hacen posibles las diversas instancias de
la enunciacién. En este sentido, el futuro docente de LE debera conocer los aspectos
formales y funcionales de la misma, haciendo hincapié en la relacién norma-uso. A su
vez, tendra que comprender el funcionamiento do los aspectos sistematicos y norrnativos
de la LE desde una perspectiva teérica, descriptiva, explicativa y situada, como asi
también su dimension fonética y fonologica, morfosintactica, léxica, pragmético-
discursiva, para verbal y no verbal (RM 2041/12).

Los desafios son enormes y requieren de un docente formado y con condiciones
socioeconémicas y culturales necesarias para promover su concrecion. El Sistema
Educativo debe garantizar la apropiacién dc manera democratica y equitativa de estos
saberes, resulta signicativa entonces que la Forrnacién del Docente do Francés apunte
a brindar conocimientos y desarrollar capacidades relevantes acordes a los cambios
producidos en el orden cientico, tecnolégico, pedagogico, psicolégico, social, etc.

Este planteo implica pensar al docente de LE como un profesional y supone una
practica docente que so consolida y fortalece cuando esta apoyada en la reexion —
accién, supone formar un profesional con capacidades contextuales que le permitan:

0 Ser capaz de analizar la realidad donde le toca actuar.
I Ser critico y reflexivo de su propia practica.
0 Generar propuestas altemativas ante situaciones cambiantes y

com le'asP J -

.\_ ¢ Tener solidez y dominio en los conocimientos a impartir.,~ <,\o/vc./y
6:5’ '3 La formacién inicial y continua de los docentes constituye una de las estrategias

.___ - fundantes para hacer frente al nuevo rnandato social.
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Ref. Exnte. N° 0120046-240265/2018-0

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 dc formacién, sino por el contrario, cl modo en que estos se articulan en
diversos procesos formativos. Se propone hacer foco en el proceso dc aprendizaje de los
futuros profesionalescde la enseanza, identicar las comprensiones necesarias y el
reconocimiento de experiencias formativas vinculadas a los distintos ambitos dc
desarrollo profesional de los futuros docentes de LE, asi como ofrecer descriptores
claros que pennitan acompaar los procesos mencionados.

En concordancia con esta necesidad de reexién, el presente proceso de
“construccién curricular” implicé también la necesidad generar espacios de analisis y
discusién acerca de sus virtudes y desventajas, como asi también los acuerdos y
desacuerdos que se generaron en la practica misma dc las instituciones formadoras,
teniendo en cuenta su contextualizacién histérica, politica y social, sin la cual es
imposible entenderlo, interpretarlo y evaluarlo en el marco de las actuales exigencies.

Desde este analisis, se elaboran los fundamentos del presente diseo y se
explicita, cuestiones que resultaron basicas 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 concepcién de Curriculum entendido desde una teoria social
interpretativa como “proyecto, proceso y construccién cultural”; esto permite:

I Cornunicar los principios y rasgos esenciales de un proposito educativo,
dc forma tal que perrnanezca abierto a discusién critica y pueda ser
trasladado efectivamente a la practica.

v Organizar un conjunto de précticas educativas humanas, practicas
curriculares cuyo signicado se construye desde circunstancias
histéricas.

0 Proporcionar un marco donde el profesor pueda desarrollar nuevas
habilidades relacionéndolas con las concepciones del conocimiento y el
aprendizaje.

0 Articular los diferentes campos de la formacién, es decir, los marcos
teéricos y la préctica, a través del relevamiento de informacién y

{NC actuacién en diferentes contextos educativos.
’ /

. . .///
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Asimismo, resulta necesario dejar explicitado algunos conceptos que sustentan

este diseo:
Aprendizaje: Se entiende al aprendizaje como un proceso de transforrnacién

sucesiva del que aprende, como una actividad compleja de apropiacién y produccién de

nuevos signicados y sentidos, desarrollada en la trama inescindible de procesos

corporales y mentales, emocionales y cognitivos, que se producen en e1 seno de un

funcionamiento intersubjetivo que dara cuenta de un cambio en las formas de

participacién y comprensién en situaciones sociales, de procesos heterogéneos y

diversos en la produccién de signicados y sentidos los que han de suponer un

compromiso activo y cambios en la comprensién del futuro profesional docente.

En toda situacién de aprendizaje el alumno pone en juego sus saberes

cotidianos, contenidos simbélicos y representaciones acerca de lo que signica

aprender, que inciden en la valoracién que hace de si mismo y que, por haber sido

incorporados en procesos de socializacién, tienen efectos duraderos y resistentes al

cambio. Considerando la construccién del aprendizaje a partir de experiencias

signicativas y plenas de sentido que permitan avanzar hacia versiones sosticadas.”

En la Formacién Docente, pues, se debe partir del analisis de los propios

procesos de aprendizaje, de la comprensién de la subjetividad e historia de vida, de las

representaciones, creencias; supuestos y valores sobre la naturaleza misma del quehacer

educativo y de las relaciones que ha construido. Se trata de experiencias que

comprorneten al estudiante en el uso de habilidades de pensamiento critico para

construir activamente e1 conocimiento y reexionar sobre sus propios procesos de

pensamiento y razonamiento.
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 autenco 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 tiempo oportuno, para

identicar y resolver los problemas.2°

Enseanza: Se considera que la enseanza es una practica politico-social

situada, intencional, reexiva, con cierto grado de sistematicidad, condicionada por su

historicidad y su contexto. Es una actividad institucionalizada, por lo tanto, con alguna

regularidad y unifonnidad de sus pautas de accién, distribucién de roles, tareas, tiempos

y espacios.
...///

'9 Perkins, D. (2016) El aprendizaje Pleno. Principios de la Enseanza para transformar la Educacién.

2° Perrenoud P (1999) Desarrollar Ia practica reexiva en el ocio de ensear. Profesionalizacién y razén

pedagogxca. Barcelona. Graé
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Las practicas de ensenanza en Ias aulas se desarrollan en una trama grupal
compleja y no predecible, matizada por multiples reexiones, intuiciones, imagenes,

rutinas, sentimientos, etc., no exentas de contradiccién y ambigiiedad y desarrolladas en

un ambiente atravesado por la finalidad de la evaluacién. En el proceso de comunicacién
dialégica ‘ entre profesores y estudiantes existe una influencia reciproca y una

permanente negociacién 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 aproximacién al estilo democratico y participativo del liderazgo docente

continua siendo una disposicién necesaria para denir la situacién escolar como

plenamente educativa.
Asimismo, este horizonte de mayor democratizacién de las relaciones

educativas es un ideal que se extiende a toda la institucién escolar, en tanto, la
prevalencia de una cultura de colaboracién y comunicacién entre los docentes y los

directivos puede contribuir no sélo a mejorar los logros sino también a crear un clima
laboral de contencién que evite las multiples situaciones de conflictos irresueltos, de

malestar y que sera en si mismo educativo.
El trabajo sobre los saberes didacticos y disciplinares, tratara de poner en

dialogo las matrices disciplinares en que los docentes fucron formados con Ias nuevas

agendas de formacién.
El micro espacio de la practica docente se inscribe en otros espacios mas

amplios representados por la institucién escolar, el sistema educativo y la sociedad que

condicionan y norrnativizan sus operaciones. Por lo tanto, el problema de la practica
docente planteada en estos términos no puede ser resuelto solamente desde una

perspectiva pedagégica; su abordaje implica la construccién de un modelo que dé cuenta

de esta relacién intersubjetiva planteada por la enseanza.

Conocimiento: Desde esta nocién de enseanza, el conocirniento adquiere un

status epistemolégico peculiar que explica la transposicién del saber ensear en saber

enseado; a1 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; transformar 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 perspectives de analisis que promuevan la
¢,\(>/v 0 reexién pedagégica, la construccién de saberes didacticos, disciplinares y la formacién
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Se trata de reconocer que la importancia de la construccion social del
conocimiento en las practicas de enseanza, requiere de la comprension de los contextos

y las dimensiones complejas y que para reexionar criticamente sobre ellos, se requiere
de andamios, de marcos conceptuales e interpretativos, de conocimientos sistematicos.

Se trata también, de pensar la formacion de los docentes como una dinamica que busca

instalarse en un entxamado social, politico, cultural escolar que permita la interaccion
con la vida cotidiana que la resignique y la contextualice.

En consecuencia, el Diseo Curricular” esta inuenciado por los enfoques

adoptados acerca del curriculo y las ideas losocas y pedagogicas de quienes

participan en el proceso de elaboracion 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 e1 resultado de "un interjuego constante de

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

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

los participantes. Se visualiza, sobre todo, la riqueza y la recursividad, congurandose
como una sintesis provisoria, ya que su puesta en préctica en los procesos de desarrollo

curricular, pemlitira su enriquecimiento en las instituciones fonnadoras donde se

concretice esta propuesta.

8. Finalidades formativas

Pensar la formacion del docente de Lenguas Extranjeras supone generar las

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

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

mas alla de las experiencias escolares. Por esta razon se observa como elemento clave en

la formacion, la participacion en ambitos de produccion cultural, cienrica y tecnologica

que los habilite para poder comprender y actuar en diversas situaciones y contextos.

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 Frances como los son la forrnacion didactica y
pedagogica, el desempeo en espacios de produccion y pensamiento colectivo y
cooperative, el desarrollo de buenas practicas de evaluacion de los aprendizajes, la

reexion sobre la autoridad, la vida dernocratica, el respeto y la valoracion de la ley. Asi
también el conocirniento de los sujetos de la enseanza en la actualidad, la inclusion de

las TIC para potenciar las posibilidades de aprendizaje de una segunda lengua, la

alfabetizacion académica, la educacion sexual integral”, entre otros.
. . .///

2008, en la reunion federal para la formulaclon dc los DCJ. INFD.
22 Se considera sustancial la inclusion de los contenidos y didactica de la educacion sexual integral en los

O
GK Meg 2' Se adopta los criterios formulados en la exposicion de Mg. Silvina Feeney y Dra. Estela Cols en Julio de

programas de formacion de educadores cle acuerdo al Art. N° 8 Inciso F) de la Ley Nacional N° 26.150.
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El Profesorado de LE comprende el conjunto de saberes que resulta necesario

para el desarrollo de las capacidades que denen el ejercicio de la funcién docente.

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

desafio central en materia de politica curricular y, a la vez, una decisién dicil. En

primer lugar, porque el carécter constitutivarnente complejo de la tarea de enseanza

parece haberse incrementado de manera sustantiva La mutacién de las nalidades

educativas de la escuela basica, 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 tecnolégicas, el debilitamiento de los lazos sociales, son sélo algunos

ejemplos que permiten dar cuenta de esta situacién.

En este contexto, resulta necesario interrogarse en la formacién de docentes

acerca de los saberes y capacidades que resultan relevantes desde elpunto de vista

profesional sin dejar de preguntarse, como seala Perrenoud (2001), cuales 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 creible, mediador intercultural, animador

de una comunidad eclucativa, garante de la Ley y organizador de una vida democratica e

intelectual.
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 docencia”23. El equilibrio y la articulacién en el

tratamiento de saberes didacticos y disciplinares es fundamental y remite a la capacidad

del educador de transformar los conocimientos de contenidos que posee en formas

pedagégicamente poderosas y adaptables a las variantes de habilidad y antecedentes

presentadas por los alurnnos (Shulman, 1987).

La forrnacién de los docentes de Lengua Francesa debera entonces ser

suciente y apropiada; debe abarcar diferentes areas: el docente debe ser usuario

prociente de la LE para poder manejar los desafios que implica ensearla; debe contar

con conocimientos acerca de la lengua asi como sobre su adquisicién e interaccién; debe

poseer competencia pedagégica general y especica en lo referido a la enseanza de la

lengua y poseer competencias culturales e interculturales para poder transmitirlas

efectivamente a los estudiantes (RM 2041/12 ).

En funcién de lo dicho, la construccién y desarrollo curricular del Profesorado

...///

23Res0luci6n del .CFE 337/ l8 Marco Referencial de Capacidades Profeslonales de la Formacién Docente

Inicial. Pég.2
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MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

0 Preparar profesionales capaces de ensenar, generar y transmitir los
conocimientos y valores necesarios para la formacién integral de las personas,
el desarrollo nacional y la construccién de una sociedad mas justa. (Ley de
Educacién Nacional Art. 71).

Q Contribuir a la preparacién de mediadores culturales y profesionales de la
educacién, con conocirniento profundo de la Lengua Francesa en todas sus

dimensiones.

0 Favorecer la adquisicién de conocimientos y el desarrollo de capacidades
fundarnentales para los desafios concretos de la enseanza de la Lengua
Francesa en la sociedad contemporanea del Siglo XXI.

Q Crear las condiciones para que comprendan e1 rol de la Lengua Francesa en e1

proceso de la comunicacion.
0 Proporcionar una solida formacién pedagégico-didéctica que les permita

insertarse profesionalmente en el marco de la politica educativa de la provincia
en particular y de la Repblica Argentina en general.

0 Propender a que la formacién inicial y continua de los docentes se constituya en

una dc las estrategias fundantes para hacer frente al nuevo mandato social.

0 Favorecer la apropiacién de herramientas conceptuales y de la préctica docente
con el objeto de sustentar la toma de decisiones, la orientacién y evaluacién de

los procesos de enseanza y aprendizaje de la Lengua Francesa, atendiendo a la
diversidad de contextos de la Educacion Inicial, Primaria y Secundaria, como
asi también alas modalidades y ambitos no formales.

0 Construir en el proceso de formacién inicial sélidas comprensiones que
posibiliten un desarrollo profesional auténomo, critico y riguroso.

0 Articular la Formacion Superior de los Profesores dc Frances con la
Educacién Inicial Primaria y Secundaria, con el proposito de fortalecer.4’? 7

"’@“O~'C‘/ vinculos con escuelas asociadas y con otras instituciones y organizaciones
€,'% sociales, reconociendo el aporte que brindan a la Formacion Docente Inicial.

7ONO2L

' ...///

§‘A.i.T?“

: 



@¢=a'u&2z<zZm //C)’;/fa i m '20

R1's'soLUcIoN N° 5 0

".‘-IN t‘I _.__ ?_v ,

/2/6’

£0011‘-

W67
1 Q] .--9»I Q

F2 , . . .
le: pragmancos y dlscurslvos.

3 LU ;_,-_.~:-

.-,3 =_='
v
'5

1*

(Di,

W
°070~oa199‘f

U?‘

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/201s-0

9. Perfil del egresado

La docencia es una profesién cuya especicidad se centra en la enseanza,
entendida como accién intencional y socialmente mediada para la transmisién de la
cultura y el conocirniento en las escuelas, como uno de Ios contextos privilegiados para
dicha transmisién; y para el desarrollo de potencialidades y capacidades de los alumnos.
Como ta], la enseanza es una accién compleja que requiere de la reexion y
comprensién de las dimensiones socio-politicas, historico-culturales, pedagégicas,
metodolégicas 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
imporrancia decisiva en su desarrollo personal.

Por ello, sera necesario preguntarse acerca de los conocimientos, saberes que
resultan relevantes 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 niveles educativos para los que fonna.

Considerando que las capacidades profesionales no se desarrollan de modo
espontaneo sino que requieren de un proceso de construccién 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 LE
comprender e interpretar las situaciones educativas e inten/enir de manera adecuada y
ecaz para llevar adelante la tarea de ensear una segunda lengua promoviendo
aprendizajes signicativos, como asi también, desarrollar capacidades que le permitan
resolver problemas caracteristicos de la docencia.

Se entiende a1 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. .

Dada la trascendencia social, cultural y humana de la docencia, su forrnacién
implica un proceso continuo que no se agota en la fonnacion inicial sino que acompaa
toda la vida profesional de los docentes. Pero la formacion inicial tiene un peso
sustantivo, desde el momento que genera las bases de este proceso, congura Ios
nucleos de pensamiento, conocimientos y practicas de la docencia y habilita para el
desempeo laboral en el sistema educativo.

A

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

' Dominar los conocimientos a ensenar

- -Conocer en profundidad la lengua/cultura Francesa en sus aspectos

.. .///
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- Adquirir una formacién cultural e intercultural que le permita ser difusor de

la cultura Francesa y construir versiones del conocimiento a ensear

adecuadas a los requerirnientos del aprendizaje de los estudiantes,

rearmando al mismo tiempo su propia identidad cultural nacional.

- Ofrecer experiencias signicativas, informacién, explicaciones

comprensibles y organizadas que gestionen didacticamente los

conocimientos y/0 las destrezas que se pretende transmitir a los alumnos.

I Actuar de acuerdo con las caracteristicas y diversos m0d0S de aprender de

los estudiantes

- Identicar las caracteristicas y diversos modos de aprender de los

estudiantes del Nivel Inicial, Pmario y Secundario, en diferentes

modalidades, como base para su actuacién docente.

- Concebir y desarrollar dispositivos para la diversidad asentados sobre la

conanza en las posibilidades de aprender de sus estudiantes.

- Disear e implementar précticas educativas pertinentes y acordes con la

heterogeneidad de los sujetos y sus contextos, siendo capaz de desempear

sus tareas en niveles obligatorios y en realidades diversas (espacios

urbanos, suburbanos 0 rurales) y modalidades.

I Dirigir la enseanza y gestionar la clase.

- Organizar los espacios y los recursos de forma que lleguen a constituir
auténticos ambientes de aprendizaje de la lengua extranjera, donde los

alumnos puedan desarrollar un estilo de aprendizaje més auténomo, mas

diversicado y con referentes situacionales que faciliten la comprensién de

los nuevos aprendizajes.
— Construir criterios para la seleccién de estrategias y actividades variadas

que promuevan la demanda cognitiva de los nios y jévenes que se

desarrollen en el tiempo complejizando los saberes que se ensean.

- Ofrecer explicaciones comprensibles y organizadas que gestionen

didacticamente los conocimientos y/0 las destrezas que se pretende

transmitir, favoreciendo aprendizajes signicativos y el desarrollo de

capacidades en los estudiantes de los niveles obligatorios.

—»- - Diversicar las tareas a resolver por los estudiantes, en funcién de sus

, 4; ' y condiciones en que éstas se producen con la nalidad de comprender y
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;5I»\0~»O,€P distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

55 Q; - Evaluar valorando las situaciones didacticas, sus resultados, los contextos
lu

/~ l:8 5’ 3 mejorar los procesos de enseanza y de aprendizajes.
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- Seleccionar y utilizar las nuevas tecnologias de manera contextualizada,

corno una altemativa valida para la apropiacién de saberes actualizados,

como potenciadoras de la enseanza de la lengua francesa y de la gestién

institucional en las escuelas.

- Crear situaciones dinamicas y atractivas de enseanza para los educandos,

promoviendo aprendizaj es signicativos y cooperativos en base a una solida

formacién pedagégica con sensibilidad hacia la diversidad sociocultural.

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

- Generar un clima favorable a la convivencia y al aprendizaje, en la
institucion en las aulas, y en los diferentes espacios de aprendizaje.

- Comunicarse y relacionarse con los alumnos y con sus familias
reconociendo sus caracteristicas y necesidades a n do contextualizar las

intervenciones educativas.

- Involucrar activarnente a los alumnos en sus aprendizaj es y en sus trabajos

de modo que sea posible la integracién y 1a conexién de los conocimientos

a los esquemas conceptuales que poseen.

- Desarrollar estrategias para la coordinacién y organizacion de los grupos de

alumnos en e1 aula y en la escuela_

— Innovar y adaptarse al cambio.

I Intervenir en el escenario institucional y comunitario.
- Comprender la complejidad de la realidad educativa en sus mltiples

manifestaciones garantizando de este modo su efectiva participacién tanto

en émbitos institucionales como socio-comunitarios.
- Reconocer y resignicar la escuela como espacio politico-pedagégico donde

se entrecruzan mltiples dimensiones de la realidad de los alumnos como

sujetos sociales.

- Participar activa y democraticamente de la vida institucional y comunitaria

- Trabajar en equipo con otros docentes y miembros de la comunidad

educativa que le permita elaborar proyectos interdisciplinarios y/o

institucionales compartidos, siendo capaz de adaptarse creativamente a

diferentes condiciones y situaciones de trabajo.

I Comprometerse con el propio proceso formativo.

- Reexionar sobre su propia préctica docente revisando las estrategias

necesarias para mejorar sus intervenciones pedagégicas.

- Resignicar la practica a partir de una autoevaluacién permanente de su

desernpeo profesional desarrollando el sentido critico y de

responsabilidad.
. . .///
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10. Organizacién Curricular

10.1. Definicién y caracterfsticas de los campos de formacién y sus relaciones
Campo de la Formacidn General

El Campo de Formacién General en el curriculo para la for-macién del
Profesorado de Francés 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 (representacién) y la accién préctica interviene
el juicio (criterios, normas y valores generales para la accién), corno 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 practices.

Es importante tener presente que los conocimientos de la formacién general son
un medio y no un n. Su transmisién no representa un mero ejercicio académico.
Constituyen la mediacién necesaria para apoyar la comprensién, valoracién e
interpretacién de la educacion en el marco de la cultura y la sociedad y de fortalecer la
construccion de criterios de accién sustantivos para orientar las practicas docentes.

Desde esta perspectiva, la formacién general debera aportar los marcos
conceptuales y cuerpos de conocimiento que perrnitan la comprension de las
climensiones estructurales y dinamicas, el reconocimiento tanto de regularidades como
de especicidades contextuales, asi como la identicacién de problemas.

Como se sostiene en los Lineamientos Nacionales para la Forrnacién Docente
Inicial (Res. CFE N° 24/O7), el Campo de la Fonnacién General “se orienta a asegurar
la comprensién de los fundamentos de la profesién, dotados de validez conceptual y de
la necesaria transferibilidad para laactuaciénaprofesional, orientando el analisis de los
distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseanza”.

Es importante sealar que los saberes que componen la Formacion General
proceden de diversas disciplinas. Las mismas constituyen una fuente ineludible, en la
medida que aportan estructuras conceptuales, perspectivas y modelos, modos de
pensamiento, métodos, destrezas y valores.

Este campo 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 anélisis 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 fonnacion docente, debe
_,__\ poder asumir el desao de promover un trabajo sobre las concepciones, supuestos y
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representaciones que los propios estudiantes tienen acerca de esos conocimientos y
campos disciplinares. Estas representaciones, a menudo, distan del saber disciplinar y
juegan un papel central en la denicién dc modos dc pensar y ejercer la docencia. Por
ello, la formacién inicial constituye un ambito privilegiado para la elucidacién, el
anélisis, la puesta en cuestién y la revision de esas nociones y creencias.
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La formacién general se ha pensado en torno alas siguientes cuestiones:
I El caracter constitutivamente complejo del trabajo docente
I El trabajo docente inscripto en diferentes espacios publicos y su

respuesta a propésitos sociales.
I La relacién entreula teoria y la practica; la reconstruccién y el valor de

lo comn, tomando en cuenta la diversidad de situaciones y contextos y
recuperandose la comprensién de las singularidades en el marco de las

regularidades
I El fortalecirniento 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 comprension e interpretacién de los fenémenos educativos apoyando las

decisiones docentes, sino que contribuiria, también, a disminuir .las desigualdades
vinculadas a la herencia cultural resultante del origen social de los estudiantes del
Profesorado.

En términos de Formacién General cl fonalecimiento de la enseanza, implica
dar al docente herramientas que le perrnitan pensar criticamente sus practicas. A partir
de reconocer la complejidad de la construccion social del conocimiento y poder
investigar criticamente sobre ello se requiere de marcos conceptuales, conocimientos y
métodos de indagacion que den soporte a lo que se analiza, incluyendo el recorte mismo
de los problemas sobre los que se indaga

Se recupera las propuestas basadas en enfoques disciplinarios, por su rigor
metodolégico, su estructura ordenada y ademas porque constituyen fuerres

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. Asimismo, proveen a los estudiantes modos de pensamiento (histérico,
loséco, experimental, deductive) que permiten organizar el pensamiento y la
experiencia, asi como identicar nuevos problemas.

Las unidades 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 reflexién practica.

Otro de los elementos pertinentes a recuperar es que si bien los tres campos del/ curriculo enmarcan y clasican los contenidos de la formacion de todas las carreras, la4,

"”c'y_o\O;';;;:~ formacién general constituye el campo comn a todas ellas. No existen argumentaciones
epistemolégicas ni pedagégicas que sostengan una formacién general reducida,

x,_; restringida 0 abreviada segn la especialidad u orientacién de un plan.
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Considerar a dicho campo como c0rn1'1n, tiene ademas otros efectos importantes.
Desde el punto de vista simbélico, colabora con el desarrollo de una comunidad
profesional docente, como miembros de un colectivo que comparte una matriz basica de
formacién, marcos de conocimiento y valoracién compartidos. Desde el punto de vista
practico, facilita la acreditacién de estudios para quienes se forrnan, ante los posibles
cambios de especialidad docente 0 de lugar de residencia.

Algunas ideas generales que orientaron las deniciones en el Campo de la
Formacién General son:

a) Para la formulacion de contenidos, uno de los elementos fundamentales es la
denicion clara de los criterios de seleccién.

En términos especicos, se pretendié dar responder a la pregunta sobre: g,cuales

son aquellos problemas 0 ejes tematicos'(descript0res) signicativos para la formacién
de los futuros docentes?

b) Tanto en las unidades disciplinarias como en las integradas por ternas 0

problemas, la seleccion, organizacién y desarrollo de los contenidos se orienta por el
necesario principio de transferibilidad.

Se trata de responder acerca de: Lcomo seleccionar y denir los contenidos para
que estos contengan en su denicién la potencialidad para su uso en diferentes
contextos?

c) En este sentido, se toma en cuenta que estos criterios generales favorezcan la
sistematizacién de las practicas mismas.

La pregunta es: (;qué aponan como andamiaje conceptual para la sistematizacién
de las practicas los contenidos seleccionados para cada uno de los espacios del campo de
la formacién general?

d) Para la denicién de los criterios, se tiene en cuenta los cambios en la
sociedad contemporanea y su impacto tanto en los contextos en los cuales se realiza la
tarea de ensear corno sobre la dinamica de las instituciones escolares. Esto signica
incorporar algunas de las problematicas vigentes tales como: las nuevas conguraciones
familiares, las nuevas infancias y adolescencias, las diferentes formas de relacién con el
Estado, los diversos modos de organizacién social, el lugar que ocupa el trabajo en la
sociedad actual entre otros.

Se trata de responder acerca de: Lcorno deberian estar presentes estas
problematicas en relacién con la denicién de contenidos de cada unidad curricular?

Delimitar este campo y denir sus contenidos es una tarea compleja que
incluye amplios debates en tomo a concepciones, enfoques y principios de seleccién.

/"*."‘- Considerando que el curriculo no se agota en el diseo de un plan de estudios, es que
' d‘Oh‘3<-‘ ’"' se discute también acerca de las formas de enseanza para llevarlos a la practica en la
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Contrariamente a una posicién reduccionista sobre el campo de la formacién
general, el enfoque disciplinar que se propone e intenta recuperar la légica de
pensamiento y de estructuracion de contenidos propio de los campos disciplinares a la
vez que pretende, desde dicho modo de estructuracion de los contenidos, fortalecer las
vinculaciones entre las disciplinas, la vida cotidiana, las précticas sociales y desde esos
contextos las préoticas docentes para favorecer mejores y més comprensivas formas de
apropiacion de los saberes.

El desarrollo actualizado de las disciplinas incorpora los problemas de la vida
contemporanea y los abordajes de los tratamientos particulares. lndisolublernente a ello,
la reexion y conocimiento del carécter histérico de los conocimientos disciplinares y su
contextualizacion en el espacio de los debates de las comunidades cienticas es crucial
para evitar la naturalizacion y ritualizacién del conocimiento, asi como para
comprender su carécter historico y provisorio.

En sintesis, el campo de la formacion general esté dirigido a desarrollar una
sélida forrnacion humanistica y al dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y
valorativos para e1 anélisis y comprensién de la cultura, el tiernpo y contexto historico,
la educacién, la enseanza, el aprendizaj e, y a la fonnacién del juicio profesional para la
actuacion en contextos socio-culturales diferentes. Se vincula a:

- La adquisicion de infonnacién y la construccion de conocimientos sobre la
diversidad socio-cultural y las condiciones y desaos que ella plantea para la vida
en convivencia. r

- El abordaje de las teorias y resultados de investigacion que sustentan y permiten
comprender de mejor manera las caracteristicas del aprendizaje y de la enseanza en
contextos diversicados.

- La apropiacion 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
complejidad.

- El abordaje de contenidos disciplinares que pueden ayudar a entender los procesos
politicos que generaron las condiciones que experimentan las sociedades.

— E1 tratamiento de las disciplinas pertenecientes a una formacion humanistica a partir
de un campo semantico coherente, con unidad y signicacién autonoma y una
estructura sintactica especica que favorece el anélisis de los diferentes métodos de
produccién del conocimiento.

- La construccion de herramientas conceptuales-explicativas que permitan a los
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futuros docentes proveerse de una forrnacron de base sohda sobre la cual constrmr
competencias profesionales aplicadas.

- Contenidos que coadyuvan a una fonnacion profesional critica, la cual, por vincular
' contenidos disciplinares con problemas sociales reales contribuye a la formacién

polrtica de un educador comprometido con el destino de los pueblos, y cuya
preocupacién trasciende la mera esfera educativa. ...///
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Campo de la Formacién Especifica

Segn los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formacién Docente
Inicial (Res. CFE N° 24/07), la Formacién Especica se orienta al estudio de la/s
disciplina/s especicas parala enseanza en la especialidad en que se forma, la didéctica
y Ias tecnologfas educativas particulares, asi como dc 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 Lengua Exiranjera y comprende e1
conjunto de saberes que resulta necesario para el desarrollo de Ias capacidades que
denen el ejercicio de la funcién docente en cada nivel. Este campo constituye, por 10
tanto, un aspecto crucial dc la formacién del docente, ya que junto con las experiencias
formativas propias de los otros campos, aporta herramientas conceptuales y
metodolégicas para llevar a cabo la enseanza dc los diferentes aspectos y contenidos
que integran la LE.

Los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formacidn Docente Inicial
(Res. CFE N° 24/07, art. 50.4) recomiendan ademas incluir al menos una Didactica
especica referida a cada nivel dc enseanza para el cual el futuro docente se forme,
contemplando también Ias modalidades.

Es importante sealar que Ios saberes que componen la Formacién 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 cunicuio del nivel para el que se fonna, pero éstos no lo agotan en ningn
sentido. R-esulta necesario garantizar una formacién profunda sobre los aspectos que
hacen a la estructura de Ia 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 inclusién de aquellos aspectos
que posibiliten la comprensién de los contextos histéxicos de produccién de los
conocimientos y la reexién sobre ciertos aspectos episternolégicos que perrnitan 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 produccién y validacién.

.La formacién especica se nutre, asimismo, del conocimiento didactico relativo
a la enseanza de contenidos especicos correspondientes a Ias distintas areas
curriculares, de Ias teorias psicolégicas necesarias para conocer los rasgos distintivos del
proceso de aprendizaje de esos contenidos y las caracteristicas evolutivas de los alumnos
desde el punto de vista motriz, cognitivo, emocional, moral y social.
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Este campo se organiza en tomo a la practica profesional docente. Busca

e F.“ los otros campos curriculares, a través de la incorporacién progresiva de los estudiantes
' en distintos contextos socioeducativos.

. " Teniendo en cuenta las caracteristicas del campo, se tomaron como referencias
’§~;€i§ generales para la organizacién del mismo, las normas y documentos como:

— ;?"1:‘:&“
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'

Del mismo modo, los estudios de caracter histdrico, sociolégico y cultural
constituyen una referencia curricular importante en la medida en que posibilitan
perspectivas y modos de comprensién mas amplios acerca de la infancia y adolescencia
y su problematica.

La formacion especica debe dar al futuro docente herramientasconceptuales y
practicas para programar la enseanza, poner en practica distintas estrategias, coordinar
la tarea de la clase y evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos y sus resultados.
A su vez, el campo de la Formacién Especica debe estar en estrecha articulacién con el
campo de la Formacién en la Practica y el campo de la Formacién General.

Sobre la base de las herramientas conceptuales desarrolladas en la formacién
general, los futuros docentes requieren apropiarse de un conjunto de saberes y practicas
que les permitan resolver los desaos que se le presentarén en el aula y en la
comunidad. Los estudiantes de este profesorado también desarrollaran competencias
relacionadas con:
- Facilitar los aprendizajes a través de estrategias didacticas que apunten a resolver

problemas signicativos y relevantes para el contexto social y cultural particular de
los sujetos.

— Conducir los procesos grupales y facilitar la integracién social.
- Acompaar el avance en el aprendizaje de los alumnos identicando tanto los

factores que lo potencian como los obstéculos que constituyen dicultades para el
aprender.

- Seleccionar y/0 construir materiales y recursos didacticos a partir de criterios
fundados que permitan el uso signicativo y relevante de los mismos.

— Seleccionar y utilizar nuevas tecnologfas de manera contextualizada, como una
alternativa valida para la apropiacion de saberes actualizados y como potenciadoras
de la enseanza y de la participacién activa del alumno en su propio proceso de
aprendizaje.

- Comprender la responsabilldad que implica el uso social y didactico de las nuevas
tecnologias en tanto medic posible para la inclusion social.

Campo de la Formacién en la Préctica Profesional

reslgnlcar la practica educatrva desde las BXpCI‘l6I1Cl21S pedagogicas y conoclmientos de

...///
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I Reglamento de Practicas y Residencia en las carreras de Formacién
Docente. Res. Ministerial N° 3.41 8/ 12. Direccién General de Educacién
Superior, Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia dc la provincia
de Salta.

0 Régimen del Docente Co-formador. Res. Ministerial N° 2.583/13.
Direccic'>n* General de Educacién Superior, Ministerio de Educacién,
Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.

0 Diseo Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Frances (RM
2041/12)). Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la
provincia de Salta.

0 “Recomendaciones para la elaboracién del Campo de la Fonnacién en la
Practica Profesional”. Area de Desarrollo Curricular. Instituto Nacional
de Formacién Docente.

Q Diseo Curricular para el Nivel Inicial. Res. Ministerial N°5788/10.
Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la provincia de
Salta.

0 Estructura y Diseo Curricular para el Nivel de Educacién Primaria.
Res. Ministerial N°8568/10. Ministerio de Educacién, Ciencia y
Tecnologia de la provincia de Salta.

0 Diseo Curricular para el Nivel Secundario. Res. Ministerial N°059/12.
Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia de la provincia de
Salta.

Resignicar el lugar de la practica en la formacién docente (Terigi, 2004)
requiere:

“Entenderla como el eje central vertebrador que atraviesa toda la forrnacién
posibilitara el abordaje del rol docente desde la comprensién de los procesos que
atraviesan la practica educativa. En este sentido es posible arrnar que el Campo de
la Practica Profesional es de sustantiva relevancia para la formacién en capacidades
profesionales ya que es en la préctica en donde se ponen en juego la complejidad de
los procesos de enseanza y de aprendizaje, las aniculaciones posibles entre la teoria
y la practica real; la trasposicién didactica del saber disciplinar; las representaciones
y creenciasde los estudiantes sobre el trabajo docente y las construcciones sociales
que circulan sobre él, entre otros procesos.
La practica dccente, 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

£5 -

""f>ovomax

‘/§~'C7€~: simultaneidad desde la que éstas se expresan tendrian por efecto que sus resultados. O % - - . - 24sean en gran medida imprevlsibles”

...///

Z4 Edelstein, G. y Coria, A.- obra citada.
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Actualizar la historia aprendida como alumnos en el curso de la trayectoria
escolar previa, implica una disposicion personal de los estudiantes y los docentes
formadores para analizar aquellas matrices que pueden constituirse en obstaculo
epistemologico y pedagogico en la formacion como futuros/as docentes. Esto plantea la
necesidad de generax los dispositivos que posibiliten revisar en forma insistente la
experiencia formativa previa de los estudiantes.

El l'C1.lI‘O docente debe estar preparado no solo con conocimientos disciplinares y
didacticos sino también con las capacidades, habilidades y criterios para tomar
decisiones frente a la amplia gama de situaciones que se presentan en las
lnstituciones escolares en la que entran ajugar 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 implementar repuestas preestablecidas a
detenninadas situaciones desde un cuerpo de prescripcion teorica Requiere hacer
juicios especiales a la Iuz del conocimiento local e interpretaciones particulares de
conceptos cualitativos e ideales educativos.” 25

Esta denicion de practica docente aludea diferentes dimensiones de ella e
implica diferentes responsabilidades que deben diferenciarse al momento de pensar la
formacion docente:

- La enseanza es una primera dimension de la practica. Esta dimension hace
referencia a la tarea sustantiva de la docencia, a la tarea especica a partir de la
cual se perla la identidad de un docente. Entran en juego, basicamente, dos tipos
de conocimientos: el conocirnientoaacadémico o 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 esté sometida a
controles pautados normativamente, la docencia en tanto practica laboral esté
sujeta a un contrato que establece deberes ay derechos, condiciones economicas,
materiales para el desempeo (remuneracion, horario, lugar, etc.). Requiere que el
profesional tenga informacion acerca de los marcos legales que regulan esa

--. _ dimension de la practica.
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25 Formacion de Maestros: Teoria y préctica. En Alliaud, A. y Duschatzl-cy, L (compiladoras) (2003):
Maestros, Formacion, préctica y transfonnacion escolar. Mio y Davila editores.
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- La docencia corno practica socializadora Desde esta dimension, las précticas
docentes se orientan hacia la socializacién de nios y jovenes, a quienes contienen
y acompaan en ese proceso de aprendizaje. Es una accién de socializacién a
través del conocimiento. Este aspecto del desempeo es parte del conlrato social
entre laescuela y la comunidad, el docente y la farnilia. Requiere que el docente
posea conocimientos acerca de la comunidad, cl contexto y el alumno en sus
distintos momentos evolutivos.

- La docencia como practica institucional y comunitaria. Esta congurada por
mandates socio culturales explfcitos e implicitos, comprendidos en la cultura
institucional, por una pane, y por las caracteristicas de la comunidad en la que se
inserta la escuela. Requiere conocimientos que faciliten la comprensién de los
fenomenos institucionales, organizacionales y socio-comunitarios y saberes acerca
de la gestién institucional como area de desempeo.

El encuadre del trayecto de la practica docente debe tener en cuenta laforrnacién simultanea de estas dimensiones. Si bien la dimension sustantiva a considerar
es la enseanza, por ser la que da identidad a la profesion docente, no obstante, esapriorizacién no puedc desconocer el interjuego con las otras dimensiones. Este planteoimplica pensar al docente como un profesional y supone una practica docente que se
consolida y fortalece cuando esté apoyada en la reexién - accién.

Desde el Trayecto fonnativo de la Practica Docente sera fundamental promoverla insercién de las estudiantes del Profesorado en los amplios y diversos ambitos
relacionados con su futuro desernpeo docente. Esto permitiré facilitar su integracién,
ampliar sus expectativas y sus experiencias, prepararse para ofrecer respuestas, analisis,
conceptualizaciones y soluciones mas 0 menos adecuadas a diferentes situaciones
concretas y 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.

Por lo sealado, la formacién en el trayecto de la Practica Docente requiere unavision articulada desde los distintos espacios curriculares, lo que implica a la vez untrabajo compartido, es decir convertir las practicas en espacios de indagacién, debate,dialogo en un intento por superar el enfoque nonnative por el reexivo. Se busca
resaltar la articulacién entre la teoria 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 de la cqa curricular horizontal y verticalmente.

V Se procura la formacién del docente como agente social, educador constructor
de conocimientos y no un mero transmisor. Por lo tanto, se hace necesario, o'ecerle una
formacién para la relacion critica y -activa entre teoria y practica.

Desde este trayecto curricular se propone a la practica pedagégica como un
momento de reexién critica desdc una doble vertiente: teérica — practica en la
bsqueda dc la apropiacién por pane de los estudiantes.

...///
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Expresados asi, los conocimientos propios de la profesionalizacion docente, se
sitan en la interseccién de la teoria y lapractica, que incluyen “un saber y un saber
hacer”. Desde esta perspectiva, el conocimiento no es el fmico atributo de la idoneidad
profesional, su valor esta en la posibilidad de que su construccién, se oriente a satisfacer
las necesidades actuales vinculadas a los problemas de la practica concreta.

Entender la intervencién pedagogica y la practica docente en el Profesorado
desde esta perspectiva, exige simarse en un modelo en el que el aula se congura como
un microsistema 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 compromiso ‘real con la sociedad a la que sirven: el de Formar Profesionales de la
Educacién.

En este sentido, el Trayecto Curricular de Practica Docente posibilitara el
abordaje del rol docente desde la comprensién de los procesos que auaviesan 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 a la Practica Docente,
conformando diferentes equipos de trabajo entre los forrnadores segiin el eje especico
en cada ao.

En este dialogo sobre la propia experiencia de ensear, las experiencias de otros,
la vida cotidiana en las aulas y las teorias de la Educacién, es posible congurar una
experiencia que contribuya a consolidar la democratizacién de la formacién docente en
particular y de la escuela en general. Una reexién tanto individual como colectiva, que
tenga como norte la formacién de profesionales reexivos no solo desde una técnica 0
practica, sino tarnbién asumiendo un compromiso ético y politico, en tanto actores
comprometidos conrsu tiempo en la bsqueda de practicas mas justas y democraticas.“

En pos de ello seré necesario, entre otros desaos inherentes al desarrollo de
este Campo:

- Favorecer la integracién entre los Institutes y las Escuelas asociadas en las que
se realizan las practicas, como altemativa clave para el desarrollo de proyectos
conj untos y de experimentar variadas altemativas de actuacion por parte de los
futuros docentes”. Para ello se irnpone recuperar el trabajo compartido con los
docentes de las escuelas asociadas anticipando qué modicaciones son
necesarias para acompaar cualquier intento de mejora. Las instituciones

/4"" - educativas constituyen los ambientes reales del proceso de formacién en las
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2°Recomendaciones para la elaboracién de diseos curriculares. INFD
27 Reglamento de Practicas y Residencia en las carreras de Formacién Docente. Res. Ministerial N°
3.418/12. Direccion General de Educacién Superior, Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de la
provincia de Salta.
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‘

- Facilitar la movilidad de los estudiantes en escenarios mltiples y en laintegracién de grupos que presenten gran diversidad que perrnitan el desarrollo
de practicas contextualizadas que se oonstituyan en vehiculo articulador para laproblematizacién y reexion sobre los sujetos y el aprendizaje, la enseanza ysobre la propia profesién docente, compartiendo las reexionespersonales enambitos contenedores, coorclinados por los docentes involucrados.

- Asegurar que tanto las instituciones y los docentes a cargo de este Campo, comolas escuelas asociadas y los propios estudiantes, conozcan el Modelo deFormacion que orienta las Practicas Docentes, de modo tal que las experiencias
escolares efectuadas en estos espacios tengan incidencia sobre el posterior
desempeo profesional y se conviertan en espacios para construir y repensar latarea docente y no simplemente para observar.

- Ello supone redenir los tipos de intercambios entre el ISFD y las escuelas
asociadas, implicando a un mayor nmero de docentes para mejorar la calidad
de las practicas que realizan los estudiantes (equipo de profesores de Practica ydocentes co-forrnadores de las escuelas asociadaszs).

- Concebir los procesos de Practica Profesional como acciones holisticas,
integradas a los restantes espacios curriculares presentes en los Diseos, asicomo de confrontacién teorico/practica En este sentido, también los procesos dePractica Profesional deben ser practicas imbricadasi en las propias instituciones
en las que se realizan.
El irayecto de este Campo y el acompaamiento de talleres integradores que sedeben cursar en forma simultanea al desarrollo de las Practicas de cada ao, requiere nosolo pensar en un diseo integrado e integrador, sino también, prever practicasarticuladas 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 trabajo, norestringiendo solo al espacio aulico. Por ello, esta previsto:

- Una carga horaria gradual y progresivamente creciente, en funcién de ladistribucion global de los otros carnpos de formacién.
- Una complejidad gradual y progresiva de los aprendizajes en las practicas;

abordando las particularidades institucionales y los diferentes tipos de
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intervencion docente, como as1 tambien en nlveles y contextos socio-educanvos
y culturales diversos.
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28 Régimen del Docente Co-formador. Res. Ministerial N° 2.583/13. Direccion General de EducacionSuperior, Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de la provincia de Salta.
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10.2 Sintesis de los criterios que orientan la organizacién curricular

Se presenta a continuacién una sintesis de los criterios tomados en cuenta para
la elaboracién del Marco Curricular para el Profesorado de Francés, dc acuerdo con la
Res. CFE 24/07:

1. Duracz'0'n total: alcanzar un mfnimo de 2.600 horas reloj (3.900 horas
catedra), a lo largo de 4 aos de estudio de educacién superior.

2. Deniciénjurisdiccional: 80 % de la carga horaria total, como minimo.
3. Denicién institucionals hasta m1 maximo de 20 % de la carga horaria total
4. Organizacidn en torno a tres campos de conocimiento, presentes en cada uno

de los aos: 1)- Formacién General 2)- Forrnacién Especica 3)- Fonnacién en la
Practica Profesional

5. Residencia pedagégica en el 4° ao
6. Peso relativo de los campos:

- Formacién General: entre el 25% y el 35% de la carga horan'a total;
- Formacién Especica: entre el 50% y el 60%;
- Formacién en la Practica Profesional: entre el 15% y el 25%.

7. Campo de la Formacién General de organizacién disciplinar y unidades
curriculares constituidas en torno a ejes problematicos, signicativos para los futuros
docentes de Francés.

' 8. Campo de la Formacién Especzca: Presencia de diferentes tipos de
contenidos:

- Formacién en el estudio de los contenidos de enseanza de las. didacticas
especicas.

- -Inclusién de Didacticas Especicas referida a cada nivel de enseanza para e1
cual el futuro docente se forme, contemplando también las modalidades.

- Formacién en los sujetos de la educacién.
- Unidades cuniculares constituidas en torno a ejes preblematicos especicos

para los futuros docentes dc francés.
- 9. Campo de la F0rmaci0'n en la Prdctica Profesional:
- Con presencia desde e1 comienzo de la formacién, incrementandose

progresivamente hasta culminar, en 4° ao, en la residencia pedagégica.
- Integracién de redes institucionales entre los IFD y entre éstos y las escuelas

J}.-»-Z;'~ asoeladas.
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- Desarrollo de practicas y residencia en Ios distintos niveles para los que se
forman, como asf también modalidades y émbitos escolares diversicados.

- Inclusién de las Nuevas Tecnologias Educativas y las Tecnologias de la
Comunicacién y la Informacién en las actividades de la formacién en la préctica
profesional.

10. Organizacién del diseo curricular:
- Variedad y pertinencia de formatos diferenciados en distinto tipo de unidades

curriculares: materias 0 asignaturas, seminarios, talleres, practicas docentes y
residencia. Orientados a que los futuros docentes tengan la posibilidad de
vincularse con Ios objetos de conocimiento de modos diversos durante su
formacién.

- Pertinencia de las unidades curriculares de denicién institucional.
- Incorporacién de mecanismos de apermra y exibilizacién en la evaluacién y

acreditacién de las distintas unidades y formatos curriculares.

Sintesis de los criterios jurisdiccionales que orientan tanto la organizacién,
como la secuenciacién de unidades curriculares y contenidos del Diseo Curricular del
Prafesorado de Francés.

.

- Ijos conocimientos que se pretenden ensear en el CFG (Campo de la
Formacién General) y el CFE (Campo de la Formacién Especica) deben
acompafiar y andamiar el desarrollo de los contenidos y trabajos de campo de la
Practica Profesional.

- -En el CFG “no se txata de abordar todo e1 universo de la disciplina misma, sino
de identicar los problemas relevantes y sus principales aportes para la
forrnacién y las précticas de los docentes”29

- Se considera sustancial la inclusién de Ios contenidos y diclactica de la
educacién sexual integral en Ios programas de formacién docente3°.

- Se entiende la relacién entre Ios CFG, CFE y el CFPP (Campo de la Formacién
en la Practica Profesional) de manera complementaria, constituyéndose esta
relacién en uno de Ios ejes para la formulacién de las unidades curriculares en el
desarrollo de la carrera.

- Tanto en cl CFG como en el CFE, las unidades curriculares deben estar
constituidas en tor-no a ejes probleméticos, signicativos para Ios futuros
docentes de francés.

...///

29 . . . . . . . , ' .Mmlsteno de Educaclén, Instltuto Naclonal de Formaclon Docente, Area dc Desarrollo Cumcular:
Recomendaciones para la elaboracién de Diseos Curriculares.
30 Ley Nacional N° 26.150 Art. N° 8 inciso f).
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La seleccién, organizacién y desarrollo de los contenidos debera orientarse por
el necesario principio de transferibilidad para la actuacién profesional,
integrandose y ampliando Ia 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 1m lado, las informaciones que provengan de las indagaciones y
observaciones que efecten 10s estudiantes y que puedan ser pertinentes para
analizar y reflexionar acerca de problemas especfcos de los niveles y, por el
otro, efectuando aportes sustantivos para las decisiones didacticas que debe
tornar el futuro docente en las instancias de practica y residencia
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
simultanea al desarrollo de las practices de cada ao.
Carga horaria gradual y progresivamente creciente en dicho campo.

-Una complejidad gradual y progresiva de los aprendizajes en las practicas
abordando las particularidades institucionales y los diferentes tipos dc
intervencién docente como la diversidad de contextos socioeducativos de los
niveles obligatorios y sus modalidades.
Promover la insercién signicativa del estudiante en Ias instituciones educativas
y atender problematicas vinculadas con la dimensién institucional, la relacién
institucién - comunidad, la enseanza de contenidos especicos y la
coordinacién de grupos de aprendizaje.

10.2. Carga horaria por campo (expresada en horas cétedra y horas reloj)
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10.3. Carga Horaria por Campo de la Formacién y porcentajes relativos
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10.5. Definicién de los formatos curriculares que integran la propuesta
Resulta ineludible-que los futuros docentes tengan la posibilfdad de vincularse

con los objetos de conocimiento de modos diversos dumnte su formacion, lo cual sélo es
posible en la medida en que atraviesen diferentes experiencias de enseanza y
aprendizaje. De esta forma, “podrén operar sobre los contenidos de diferentes maneras y
construir un saber pedagégico complejo capaz de ser movilizado en funcién de los
desaos que irnplica la docencia”31. En este sentido se plantea la impozancia de brindar
la posibilidad de vivenciar una diversidad de experiencias formativas considerando que
ello opera como modelizador y enriquece las estrategias metodolégicas que construye el
futuro docente a lo largo de la formacion docente inicial.

Se han previsto en cl Diseo curricular distintos fonnatos de unidades
curriculares considerando la estructura conceptual, el proposito educativo y sus aportes a
la précca docente. Entendiendo por “unidad curricular” a aquellas instancias
curriculares que, adoptando distintas modalidades 0 fomatos pedagogicos, forman parte
constitutiva del plan, organizan la enseanza y los distintos contenidos de la formacién y
deben ser acreditadas por los estudiantes. ..///

3' d la f 6 cl d cld de Or amzaclon dinarnica de los diseos curriculares.
INFOD Mmlsterlo de Educac1on de la Nacxon
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A

El presente Diseo contempla los siguientes formatos:
v Materias

Denidas por la enseanza de marcos disciplinares 0 multidisciplinares y sus
derivaciones metodolégicas para la intervencién 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 caracter provisional, evitando todo
dogmatismo, como se corresponde con el caracter del conocimiento cientico y su
evolucién a través del tiempo. Asimismo, ejercitan a los alumnos en el anélisis de
problemas, la investigacién documental, en la interpretacién de tablas y gracos, en la
preparacién de informes, la elaboracién de banco dc 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 el régimen actual de
asistencia y de examenes parciales y nales para su acreditacién.

Este formato de materia, es una esfructura clisciplinar propiamente dicha, y por
lo tanto tiene un predominio marcado de la teoria en caracter de marcos referenciales
que le permitan al estudiante ejercitar las competencias enunciadas. Sus principales
caracteristicas pedagégico-diclacticas son las siguientes:

- Por una parte la transferencia del conocimiento se plantea desde la —

transposicién didactica, por la otra, el contenido sera separado por el
docente en ncleos/ej es tematicos denidos en los que primara la unicidad.

- Dichos ncleos/ejes teméticos seran organizados en relaciones jerarquicas,
tanto a nivel interno del nfzcleo como en la presentacién de 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 solo 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
hexramientas metodolégicas propias del sistema epistemolégico. Sin dicho
manejo mal puede realizarse la transferencia del conocimiento.

- Deberé también forrnarse al estudiante en la toma de posicién frente a los

drcha postura, y en la capacldad de defensa de la mrsma con argumentos
convmcentes, bren fundado y expuesto de manera clara, coherente y logrca.

- Para ello el estudiante debera ser capaz de tomar decisiones
epistemolégicamente bien fundadas.

marcos teéricos desarrollados, en la fundamentacién epistemolégica de

. . .///
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0 Talleres
Son unidades curriculares orientadas a la produccion e instrumentacién

requerida para la accién profesional. Como tales, promueven la resolucion practioa de
situaciones de alto valor para la formacion docente. El desarrollo de las capacidades que
involucran desempeos practices envuelve una diversidad y complementariedad de
atributos, ya que las situaciones practicas no se reduoen a un hacer, sino que se
constituyen corrio 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 orientar, resolver 0 interpretar los desaos de la produccion.

Como modalidad pedagégica, el taller apunta -al desarrollo de capacidades para
el analisis de casos y de altemativas de accién, la toma de decisiones y la produccién de
soluciones e innovaciones para encararlos.

El taller ofrece el espacio para la elaboracion de proyectos concretos y supone
la ejercitacién en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes
para la situacion, habilidades para la seleccion de metodologias, medios y recursos, el
diseo de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en practica.

Es una instancia de experimentacién para el trabajo en equipos, lo que
constituye una de las necesidades de formacion 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 rnetodologico que promueva entonces el trabajo
colectivo y colaborativo, la vivencia, la reexion, el intercambio, la toma de decisiones
y la elaboracion de propuestas en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la
accion profesional. Como mfnimo la elaboracién de dos producoiones de orden practico,
individuales y /0 grupales, que permitan el aoompaamiento del proceso deaprendizaje
y la elaboracion de una produccién nal, que segn el objeto del taller no
necesariamente 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
producoiones se iran co-evaluando (entre docente — estudiante, estudiante — estudiante) y
perrnitiran realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje dc los mismos.

Estratégicamente al formato, éste se acredita con un “coloquio final” individual
0 grupal, para presentar la produccién que dé cuenta del proceso realizado. Pueden
considerarse como produccion nal la elaboracién de un informe descriptivo-analitico,
un proyecto, el diseo de propuestas de enseanza, elaboracién de recursos para la
enseanza, entre otros.

claras y completas en su unidad conceptual.
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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
deterrninacién 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 el 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 conclusiones teéricas.

Exigencias para las practicas evaluativas de los talleresz
- Articular teoria y practica como instancia de tratamiento de la realidad que

pueden plantearse en forma bidireccional.
- Alcanzar una produccién que puede revestir formas clistintas: resolucién de

un problema, produccién de materiales u objetos, diseo de un proyecto.
- Evaluar los procesos y resultados de produccién.
- Reexionar sobre los procesos realizados.

0 Seminarios
Son instancias académicas de estudio dc problemas relevantes para la formacién

profesional. Incluye Ia reexién critica de 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 dc investigaciénipromoviendo instancias de intercambio, de
discusién y de reexién entre los estudiantes. Los seminarios se adaptan bien ala
organizacién por temas/problemas.

Dicho formato curricular posibilita el despliegue de un conjunto de capacidades
propias de la formacién relacionadas con: la bsqueda, seleccién y utilizacién de fuentes
primarias de informacién, la fundamentacién del propio punto de vista, el respeto por los
pares, la resolucién de situaciones problematicas propias del campo educativo y la
consideracién de otras soluciones posibles.

La caracteristica pedagégica — didacticas de las unidades curriculares
organizadas desde este tipo de formato, debera ademas de contemplar un prcblema 0
tema central que da unidad a los contenidos y a las actividades, un hilo conductor que

~,,. .. dara unidad a los mltiples abordajes que se realicen del tema. El tema constituira una

-Z§_>_<>__19q~sax

,"#§:5\ON'5;<<§} unidad de planteo y acreditacién en si mismo. Las practicas evaluativas del seminario

;,§;~_‘u de estudio.

. =§‘,»“_'(?‘ ' Y

exrgen 1dent1car y demr el problema, como as1 tamb1en la hnea de abordaje del Ob_]€lIO
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Debera evaluarse tarnbién la identicacién de hilo conductor que se ha utilizado
durante cl desarrollo del mismo.

Dado que normalmente se realizaran mltiples abordajes al seminario, deberé el
estudiante ser capaz de identicar cada uno de dichos abordajes, elegir el que considere
mas adecuado tomando posicién respecto_de ellos, y establecer las relaciones con 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 dc ellos.

En resumen, las practicas evaluativas para los serninarios exigiran:
- Identicar problema 0 linea de abordaj e del objeto dc estudio.
- Identicar hilo conductor.
- Revisar mltiples abordajes y tomar posicién por una lfnea estableciendo

relaciones con las otras alternativas.
— Identicar articulacién interna del planteo.
- Proponer lineas derivadas de tratamiento.

0 Préctica Docente/Residencia
"

Son espacios sistematicos de sintesis e integracién dc conocimientos a través de
la realizacién dc trabajos de campo que implican procesos de indagacién en terreno e
intervenciones en espacios acotados (dentro dc lo diverse.) para los cuales se cuenta con
el acompaamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastacién de marcos
conceptuales y conocimientos en ambitos reales y el estudio dc situaciones, asi como el
desarrollo de capacidades para la 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
docentes, en situaciones didacticamente preguradas y en contextos sociales diversos.
Representa la posibilidad concreta de asumir el rol profesional del docente, dc disear
proyectos de enseanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar.

Se trata dc articular teoria y practica y practica con teoria, ambas presentes en
toda practica educativa concreta: frente a las situaciones complejas, el 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 participacién progresiva en
cl émbito de la préctica en las escuelas, en el aula y en otros espacios formativos, desde
instancias dc observaciones del entorno institucional, entrevistas a actores de la
comunidad escolar, anélisis dc documentos y organizadores escolares, relatos de

G\6;v experiencias, ayudantias iniciales. Es decir, el estudiante pasaré. por practicas dc
Oz?‘ "3’ enseanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con
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proyectos de ensenanza extendidos en el tiempo.
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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 intervienen y atraviesan las mismas; para ello es

necesaria una formacién teérica, conceptual, fi1os6ca,.cultural y politica. Esto responde

a la relevancia de considerar a la Practica como eje aiculador del diseo curricular.

Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad en los trabajos

de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y

conclusiones en el ejercicio de las practicas docentes. Es decir, durante cl desarrollo

curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones 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 cquipos y

elaborar infonnes; desarrollando procesos de indagacién en contextos delimitados

(socio-comunitario, institucional y/o 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/o como

espacios en los que las producciones de los talleres se sorneten a analisis.

Puede considerarse como produccién nal, la elaboracién de un inforrne

descriptive-analitico sobre un proceso de recoleccién y analisis de informacion 0 sobre

un proceso dc practica aulica, 0 de extension, a partir del cual se generen nuevas

propuestas creativas para el tratamiento de una ternatica, contenido y/o problemética

institucional y/o curricular.
También seria pertinente dar cuenta en ésta produccién nal, de nuevos

interrogantes que scan retomados en los sucesivos espacios de 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-educative y/o institucional-aulico.

;»,\;’1;O,{_I£-i"__ Este forrnato plantea una tension inevitable entre teoria y practica, lo cual

,' ‘ I ‘/qr‘:
. .

supone incluir necesaria e irnprescindiblemente actividades practicas desarrolladas

desde marcos referenciales pertinentes para el trabaj0 articulado.
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En este sentido, todos los talleres que acompaan el trayecto de Ia préctica

doccnte y que se deben desarrollar en cursada simultanea con la practica, requieren dc

un trabaio en equipo dc los docentes durante todo cl ciclo lectivo y una evaluacién

global de los estudiantes consensuada por equipo doccnte. No se podré evaluar en

forma particular cada taller, la légica de estos es propiciar cl analisis y reexién de los

trabajos dc campo desde cl abordaje dc los contcnidos teéricos y praccos que sc

priorizan en los mismos; estos contenidos deben estar articulados necesariamente 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 dc la realidad. '

Exigencias generales para la acreditacién dcl Trabajo de Campo y /0 Trabajo

Final:
- Articular tcoria y practica como instancia de tratamiento de la realidad, que

puede plantearse en forma bidireccional.
- 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 dc posicionamientos pertinentes y coherentes dc los

estudiantes.
- Dar cuenta dc propuestas de desarrollo institucional y/0 como curricular, sobre

las cuales los estudiantes generan instancias reexivas para su para su auto

correccién, segfm los contextos especicos dc campo en los cuales se inserten
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Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-Q

10.6. Estructura Curricular

PLAN DE ESTUDIOS NIVEL: Superior

DENOMINACIGN DE LA CARRERA: Profesorado de Frances

DIJRACION: 4 (cuatro) aos

TITULO A OTORGAR: Profesor/a. de Francés

MODALIDAD: Presencial

CARGA HORARIA: 4032 Horas Cétedras - 3024 Horas Reloj

Primer Aiio
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CAMPO DE LA FORMACIGN GENERAL

1.01 I Materia Pedagogia
‘

4 - -

1.02 Materia PsicologiaEducaciona1
- 4 .

-

1.03 Materia Dicléctica General - - 3

Taller Lectura y Escritura Académica en ‘
- - I

1.04

4

\

Lengua Castellana

I I CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

1.05 Materia ‘Lengua Francesal ‘
- - 7

1.06 Materia Gramértica Francesa I - - 5

1.07 Materia ‘ Fonética Francesa
- - 4

L
CAMPO DE LA FORMACICN EN LA PRACTICA PROFESIONAL

1 O8 Préctica Préctica Docente.I;Contexto,
3

' Docente Comunidad y Escue1a*

(*) Dentro de la Préctica Docente I, se desarrollan de manera simulténea a su cursado,

dos Talleres Integradores, uno por cada cuatrirnestre.

En el primer cuatrimestre e1 eje de la articulacién es: Taller I: “Mét0dos y Técnicas de

Indagacidn”. En el segundo cuatrimestre se desarrolla el Taller [I cuyo eje es:

“lnstituciones Educativas”.
Se requiere la asignacién de 3 (tres) horas anuales para el responsable de Préctica I y 3

(tres) horas cuatrimestrales para de cada uno de los profesores de los Talleres. Se

~

requiere designar perles generalistas.
.

' Qgé En el Campo de la Formacién de la Préctica Profesional, los Talleres Integradores que

acompaan a la Practica Docente l se desarrollan en el mstmtuto, y en el

pedagégica.
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Segundo Ao
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"1 .1 1 lmk . . . , F . 1% 1 2.1111511.“AMPO DE LA FORMACION GENERAL

§;:;::;:;%::;;“”
1 - - 22.10

‘ Materia Sociologfa de la Educacién 3 -
Tecnolo ias de la Informacién

I

2'11 Taller y de la gomunicacién (TICs) ' 3 'CAMPO DE LA FORMACIQN ESPECIFICA
‘ 2.12 Materia Lengua Francesa II

1 - -
2.13

1 Materia Gramética Francesa II - -
1 2.14 Materia Fonética Francesa H - -2.15 Materia Sujetos de la Educacién

1 - -
‘ 2.16 Taller

I Produccién de Textos -
CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

1Préctica Préctica Docente II: Gestién
2.17 Institucional, Curriculum y ‘ - - 3Docente ~Ensenanzaj“

O

|

UJ-I>-l>-J>\I

=1?

l

(* *) Dentro de la Préctica Docente II, se desarrollan de manera simulténea a su cursado,dos Talleres Integradores, uno por cada cuatrimestre.
En el primer cuatrimestre, el eje de la articulacién es: Taller I: “Curriculum yOrganizadores Escolares”. (4 cargo de un generalista)
En el segundo cuatrimestre, se desarrolla, el Taller II cuyo eje es: “Programacién de laEnseanza”. (/1 cargo de un generalista)
Se requiere la asignacién de 3 (tres) horas anuales para el responsable de PrécticaDocente II. Se requiere la asignacién de 3(tres) horas catedras cuatrimestrales para cadaperl responsable de los Talleres Integradores.
En e1 Campo de la Formacién de la Practica Profesional, los Talleres Integradores queacompaan a la Practica Docente II se desarrollan en el instituto, en simultneo con~__-\O,\;:;~i;:_.,u' ésta, como pareja pedagdgica._ U / \~<.\
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Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Tercer Ao

§

iii».

5;-_

"ii

-%t

1-1;

-‘lam

“Q

my
‘ ._i_€\J|' ““‘_'?vlr'!r1§7lM§fV<‘ "Il|I|%:y m|E|h1;m>u‘-; In W :1“ 111;} v '- ail‘ -fa-if. "l1')<?‘ ‘ -‘ in‘ 1|“, ‘ ‘ nu '1, ‘HM‘_ ’L'hlf:i§3' ]}\}l}t‘_lE\ ‘l>1'\li|ii?-“Ill<3w;b“ ‘-II Kb d "d ‘Ill I I ""= @l"l. +~¢1»|~~l~:1l»+;l:l.=~w»ut.+IIIi"I M 'I:r"3~n=1*'»i ."_llW'l‘lW*f~»'=';.éi~.<‘!>vf.='\'m I1..l...3 ...i’i%w1i:*w|+§il\.n'l:'.-...=-I ':'..'.fl.".“I...‘"r»,“~.»“‘ ‘1.%i..'l».. . ~'=‘* \.l.‘§~.1.r'|I<i4ii~“‘.‘.§r'.Ia:

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
3'18 Materia Historia Politica_ de la 4

EdllC3.ClO1'l Argentina
3.19 ‘ Seminario Educacion Sexual Integral ' - - 3 ‘3.20 Materia Filosofia - - 2
3.21 Materia Historia de la Cultural

‘I 4 I - - R

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

O\

3.22 Materia Lengua Francesa IH - -

L4.)

3.23 ‘ Materia Literatura de la Lengua Francesa I - I -

I

|

U.)

3 .24 Materia Lingiiistica
‘ Didactica Especial de la Lengua

3.25 Materia Francesa en el Nivel Inicial y 6 - -
Educacién Primaria
Didactica Especial de la Lengua

3.26 Materia Francesa en e1Nivel Secundario y - 6 -
Modalidades ' .

,

CAMPO DE LA FORMACIGN EN LA PRACTICA PROFESIONAL
‘

I P .ct. Practica Docente III: Practica y
3.27 Ta lea Residencia en e1 Nivel Inicial y - - 8Docente .

Primano (****)
.

at; nu» .. .. .....»\EE:|4.1 . J, I.

(****)Dentro de la Practica Docente III, se desarrolla de manera simultanea a sucursado un Taller Integrador.: “Evaluacién de los Aprendizajes”.
El eje de la articulacion es el Taller I: Evaluacién de los Aprendizajes. Para el perlresponsable, se requiere Ia asignacion de 2 (dos) horas catedras anuales que sedesarrollan dentro de la institucion, en las horas de Practica III. Se requiere designar unperl docente que acredite experiencia en el campo de la préctica y/0 competencias enel area de evaluacién en Lengua Francesa de los aprendizaj es.
Se requiere la asignacién de 8 (ocho) horas catedras anuales para e1 responsable dePractica III. Se desarrollan 3 (tres) horas institucionales y 5 (cinco) para elacompaamiento a los estudiantes.
En el Campo de la Formacién de la Practica Profesional, el Taller Integrador se
desarrolla en el instituto en simulténeo con ésta, como pareja pedagégica.
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Cuarto Ao
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
4.28

. . Etica y Deontologia de laSemmano . , 4 - -PI‘Of6S1Ol'1 Docente
4.29 Seminario Inclusién Educativa - 4 -
4.30 Materia Historia de la Cultura H - - 3

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA
4.31 Materia Lengua Francesa IV - - 8

4.32 Materia Iliiteratura de la Lengua Francesa ' 4

4.33 Taller - EDI - 2 -
4.34 Taller Analisis delDiscu1-so - - 3

CAMPO DE LA FORMACIQN EN LA PRACTICA PROFESIONAL

4.35
Praictica Docente IV: Residencia

Residencia Pedagégica en el Nivel - - 8
Secundario ( *****)

=%_:

2

I ll I » .. ...\ .. .-.1. I. . .. ..w.~.l...Pi'\. .:\;-‘:%>~:~ -- .:.l M». .,,| .11. -:E.mim.4»'§.-. L ll...

(*****) Dentro de la Préctica IV se desarrolla un Taller Integrador anual.
Taller I: “Sistematizaci0'n de Experiencias”. En el Campo de la Formacién de la

Practica Profesional, la unidad curricular que acompaa a la Préctica Docente IV, se
desarrolla en el instituto en simultzineo con ésta, como pareja pedagégica. Se designan
2 (dos) horas anuales para el perl responsable del Taller que se cumplen en el instituto.
Se requiere la asignacién de um perl especialista con 8 (ocho) horas anuales para el
responsable de Practical IV. Se desarrollan 3 (tres) horas institucionales y 5 (cinco)
para el acompaamiento a los estudiantes en las escuelas asociadas.
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MINISTERIO DE EDUCACIéN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-O

Unidades Curriculares

Cédigo 1.01
Denominacién: PEDAGOGiA
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién GeneralAsignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

4%

‘Y

Finalidades Formativas
0 Comprender y analizar a la Educacién como una przictica social, determinada‘

por factores histéricos, politicos, econémicos, sociales y culturales.
¢ Analizar la construccién del discurso y de las précticas pedagégicas desde una

perspectiva histérica.
¢ Conocer y comprender algunos de los debates epistemolégicos, teoricos socio-

po1itico—econémicos que conguran Ias perspectivas teéricas de la educacién
contemporénea en torno alas actuales demandas de la escuela.

0 Adquirir marcos conceptuales de la Pedagogia que amplien la reexién y
comprensién de la complejidad de las instituciones educativas en el campo de
las précticas, y contribuyan a la formacién profesional.

Descriptores
Sociedad, educacién y Pedagogia
E1 campo Pedagégico. Conceptualizaciones sociohistéricas. La pedagogia como baseteérica para Ia interpretacién de las précticas educativas. Escuela, educacién,
conocimiento. La educacién como Transmisién. La educacién como mediacion entre lacultura y la sociedad. Tension entre conservacién y transfonnaciénl La educacién
como préctica social, politica, ética y cultural. Espacios sociales que educan.
La escuela como producto historico. La pedagogia en el contexto do la Modernidad: laconstitucion del estatuto del maestro, la pedagogizacién de la infancia y lapreocupacién de la educacion como derecho. El Estado corno educador.
Teorias y Corrientes pedagdgicas
La préctica pedagogica en las concepciones sociales histéricamente construidas.
Modelos clésicos y nuevos enfoques pedagégicosz La Pedagogia Tradici0nal., elmovirniento de la Escuela nueva. Las teorfas Criticas: Teorias de la Reproduccion,
Teorias de la liberacién y de la resistencia.
Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de las teorias y

¢:_;T-13; ' corrientes pedagogicas. Los sujetos, las relaciones pedagégicas, la autoridad y e1£73 :=’='

13%
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conocimiento escolar. ..///
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Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Probleméticas Pedagégicas actuales.
Debates pedagégicos sobre la funcién social de la escuela. Relacién Estado-familia-
escuela. Tensiones entre homogeneidad y lo comun, entre la unidad y la
diferenciacién, entre la integracién y la exclusién, entre la enseanza y la asistencia.
La construccién de las subjetividades e identidades en el contexto actual. La escuela
como razén de lo diverso. Propuestas pedagégicas alternativas. Pedagogia de la
diferencia.

Cédigo 1.02
Denominaciénz PSICOLOGiA EDUCACIONAL
Formato: Materia ‘

Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacidn General
Asignacidn horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
Q Cornprender los aportes de la psicologia educacional en el estudio de las

situaciones educativas.
0 Analizar y comprender los alcances, limites y efectos que ha tenido el uso de las

producciones psicolégicas en los ambitos educativos en general y para el
aprendizaje en particular.

~ Reexionar sobre los criterios que llevan a denir la pertinencia, relevancia y
suciencia de las producciones psicolégicas para un analisis y desarrollo dc
practicas educativas, evaluativas en la escuela actual.

~ Identicar caracterlsticas y diversos modos dc aprender de los estudiantes.
0 Reexionar la especicidad del tipo de construccién de conocimiento y del tipo

dc desarrollo, aprendizaje y motivacién generados en las practicas escolares de
los sujetos de la enseanza de la lengua Francesa

0 Adquirir marcos conceptuales para favorecer la construccién de criterios de
accién que orienten la futura actuacién profesional, integrandose y ampliando
la comprensién en las practicas profesionales.

Descriptores
Psicologia y Educacién
Conguracién del carnpo de la Psicologia Educacional. La tensién histérica:,-. ,._ . . . . . ., N

07%

, .

M‘

h0mogeneidad- atencién a la diversidad. E1 irnpacto en la toma dc decisiones

Cy“ apllCaC10I11SIT10—I'8dLlCC10l'11SITl0. La tenslon en la ensenanza escolar moderna.Q on‘

*( M»_ ' psicoeducativas. Los procesos de escolarizacién y la constitucién del alumno como
3*

¢~""“"""“‘
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sujeto/objeto de la Psicologia educacional.
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MINISTERIO DE EDUCACI()N, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Aprendizaje y aprendizaje escolar
El aprendizaje corno proceso complejo y diverso. Conocimiento cotidiano, escolar ycientifico. La interaccién social como factor activante o formante del desarrollo. Elimpacto cognitivo de la escolarizacién y su impacto en los enfoques socioculturales ycognitivos. Los dispositivos tipo “andamiaje” y las trayectorias escolares. AprendizajeIntegrado. Aprendizaje desuna segunda lengua, la conciencia fonolégica.

Desarrollo, aprendizaje y enseanza
Desarrollo, aprendizaje y enseanza La tension entre dominio general y especico en cldesarrollo. La perspectiva psicogenética y cognitiva del aprendizaje. Implicancias parala enseanza dc las ciencias. Los procesos dc aprendizaje escolar como experiencia“cognitiva” y social: los enfoques socioculturales sobre cl aprendizaje y el desarrollo.

Algunos problemas de las précticas educativas abordables desde una perspectivapsicoeducativa
El problema de Ia motivacion y el desarrollo de estrategias de aprendizajeautorregulado. La motivacion desde las perspectivas psicoeducativas. Las interaccionesen el aula y los procesos de enseanza y aprendizaje. Asimetria y autoridad. Motivaciéne identicacion. E1 éxito y el acaso escolar como "construccién". Algunasproblematicas actuales: género, violencia en la escuela, procesos de estigmatizacién.Practicas institucionalizadas.

Cédigo 1.03
Denominacién: DIDACTICA GENERAL
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién GeneralAsignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cit.

Finalidades Formativas
0 Comprender a la enseanza como una pnictica educativa compleja que incluyediscursos, modelos, contextos y que requiere de anélisis teoricos y resolucionesprécticas.
v Reexionar sobre las principales tensiones y desafios que aonta la enseanza

en la actualidad, con especial referencia a lo local y desde actitudes propias de la
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indagacion educativa.
Q Reexionar sobre el cornpromiso social y ético que requiere el rol docente en elmarco de los actuales contextos socio-educativos.
0 Adquirir habilidades iniciales para disear procesos de enseanza desde criteriostransformadores de las practicas vigentes.
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0 Reexionar criticamente sobre la programacién, las estrategias, los medics y laevaluacién de las propuestas didacticas.
0 Adquirir habilidades iniciales para la administracién de los tiempos, espacios yagrupamientos de estudiantes.
~ Adquirir marcos conceptuales y metodolégicos que se constituyan como

andamiajes para el abordaje y profundizacién de saberes en las didacticas
especicas y en el carnpo de la practica educativa contribuycndo a la forrnacién
profesional.

Descriptores
La enseanza como préctica docente y como przictica pedagégica
La didactica como disciplina teérica. Cuestiones epistemolégicas en torno a laconstruccién dc la teoria didactica La dimensién técnica, tecnolégica, artistica de laDidzictica. La enseanza como practica social y reexiva. Enfoques de Enseanza.
Las relaciones enseanza y el aprendizajc. E1 “cémo” ensear en debate: valorinstrumental vs valor intrinseco. Las fonnas validas de transmisién.
Didzictica y Curriculum
La problematica curricular. Sentidos del Curriculum: como texto y como practica.Teorias curriculares, Enfoqucs y Modelos didacticos. Curriculum. Niveles de concreciéncurricular. Los Diseos Curriculares del nivel inicial, primario y secundario. DesarrolloCurricular: Sujetos, procesos y niveles.
La programacién didéctica.
El Proyecto Curricular Institucional. Planificacién anual. Conguracién delConocimiento escolar. Transposicién didéctica. La clase como “cruce de culturas”
(experiencial, critica, académica, social, institucional) y la tarca del docente como la dcmediacién reexiva entre ellas. Las intenciones educativas. Los contenidos dc lacnseanza. Dimensiones. Criterios de seleccién, organizacién y secuenciacién
.Modclos de organizacién dc contenidos: disciplinar, -interdisciplinar,
globalizado/integrado y funcional. La construccién rnetodolégica. Conguraciones
didacticas. Las estrategias didacticas. Criterios de seleccién dc estrategias de enseanza.
Rclacién entrc evaluacién y enseanza. Sentidos e implicancias de la evaluacién.
Tipos y funciones de la evaluacién. Relaciones entre las formas de ensear y lasformas de evaluar.
La gestién de las clases.
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1‘ Estrategias para disear y gestionar las clases. Gestién dc los tiempos y espacios. Losagmpamientos. El aula, las condiciones materiales y subjetivas de enseanza yaprendizaje. Los materiales y recursos didacticos. Analisis de experiencias de
enseanza en contextos diversos.
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RESOLUCION N° 1 9 5 0
MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

u

Cédigo 1.04
Denominaciénz LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA EN LENGUA

CASTELLANA
Formato: Taller
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 1° ao - Campo de la Formacién GeneralAsignaclén horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

.

Finalidades Formativas
Q Desarrollar habilidades para leer, resumir, comprender y escbir textos

académicos.
v Construir competencias de comprensién lectora, como el analisis e integracién

de la informacién paratextual, la activacién de conocimientos previos, lareposicién de la informacién contextual, la observacién de la superestructura, laobtencién de la macroestructura, la reduccién de ambigedades y laidenticacién de las estrategias discursivas.
I Comprender que la escritura es un proceso que se gesta en exposiciones

docentes, intercambios grupales, lectura de bibliografia, y que se sostiene
tomando decisiones que ataen a todos los niveles textuales.

v Aproximar al estudio de la lengua Francesa comparando a través dc los
conocimientos adquiridos, las particularidades de cada lengua y sus gramaticas.

Descriptores
Los siguientes descriptores deben ser entendidos en términos de procedimientos, esdecir, no se postula un estudio teérico sobre conceptos sino un aprendizaje orientado aformar y fortalecer précticas de lectura y escritura académica.
Practicas de lectura: Qué es leer. La lecmra como préctica social. Propésitos del lector.La dimensién social, su funcién y sentido pragmético. Lectura de diferentes géneros
discursivos y diferentes secuencias textuales. Textos académicos: expositiv0-
explicativos y argumentativos. Reconocimiento de funcién, superestructura yestrategias discursivas de los textos académicos.
Przicticas de escritura: La escritura como préctica social. Produccién de textos
teniendo en cuenta el proceso de escritura: planicacién, textualizacién y revisién.
Textos académicos escritos: La acotacién de un tema, la bsqueda de informacién y elchaje bibliogréco, elaboracién de chas, reseas, registro de clase, de observacién 0
de experiencias, toma de notas, resumen, sintesis, organizadores greicos e informes.
Textos de difusién cientica(resL'1menes y ponencias) y textos de estudio de disciplinas
(guias de estudio, manuales y documentos de catedra)IE;if 4

e-a<;-F;
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Los textos académicos oralest el debate, la mesa redonda, la conferencia, reportajes.
..///
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Ré0LUc1oN N” 5 0
NIINISTERIO DE EDUCACIQN, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Funcién, situacién comunicativa: procedimientos de desarrollo textual estratégico y
tactico, estructura textual, formas estilisticas, léxico y sintaxis prototipicas de los textos
académicos orales y escritos. Reexion metacognitiva sobre las practicas de lectura y
escritura Bsqueda, seleccion e interpretacién de informacion de diferentes fuentes.
Consulta bibliograca.

Cédigo 2.09
Denominacion: HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacion en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacion General
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Reconocer la realidad social latinoamericana y en especial la Argentina como

resultado de un proceso histérico de construccién material y simbélica
0 Favorecer el analisis de la realidad corno una construccién social, reconociendo

actores e intencionalidades en las tmnsformaciones actuales, en su vinculacion
con nuestro pasado histérico.

I

v Analizar el contexto de gestacién de las historias nacionales en el marco de la
construccién del estado, su transformacién y la necesidad de nuevos abordajes
teéricos y epistemologicos para ser trabajados en las efemérides y actos
escolares

Q Promover un espacio de analisis de nociones, creencias y representaciones de
los procesos historicos, politicos, sociales y econémicos de argentina y
Latinoamérica

v Analizar y comprender la construccién del Estado y la ciudadania en e1 proceso
histérico argentino contemporaneo y en el contexto latinoamericano y mundial.

v Adquieran una mirada critica y compleja ante las explicaciones ‘multicausales y
en términos de proceso como alternativa a la historia acontecirnental y politica.

Descriptores
América en la etapa pre-colonial. Formas de organizacién social en el territorio
Americano y Argentino. La colonizacién de América del Sur. La instauracién de un

~ ._ nuevo orden geopolitico y econémico.
‘ ' La Etapa Colonial. Los cambios del siglo XVIII, las reformas Borbénicas, la sociedad

en e1 Virreinato del Rio de la Plata. La Etapa Criolla, antecedentes de la Revolucién de
(_____ Mayo, el proceso independentista en América, el caso del Rio de la Plata, las guerras de

;;_ independencia (1810-1820).
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RESOLUCION N° ‘
MINISTERIO DE ED£A£NIl9(IIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

El proceso de construccién del Estado Argentino (1850-1880), la sancién de la
Constitucién Nacional. Argentina: 1916-1930, el yrigoyenismo. De la oligarquia al
populismo (1930-1943).E1 liberalismo hispanoamericano y su caracter republicano. Del
populismo (1943-1955) a las dictaduras militares (1955-1983) en América del sur. El
retorno de Perénz (1973-1976).
El golpe militar de 1976 y el Proceso de Reorganizacién Nacional: La lguerra de
Malvinas. E1 retomo a la democracia. Las dictaduras en el Cono Sur.

Cédigo 2.10
Denominaciénz SOCIOLOGiA DE LA EDUCACION
Formato: Materia
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cét.

Finalidades Formativas
»

0 Comprender el escenario sociocultural politico y econc'>mi<:o que enmarca sus
desarrollos actuales, entendiendo que la profesién docente cornprende una
practice. social enmarcada en instituciones con una maniesta inscripcién en el
campo de lo estatal y sus regulaciones.

0 Conocer la realidad educativa desde una perspectiva socio-histérica que
contribuya a desnaturalizar e1 orclen social y educativo.

v Interpelar los procesos de construccién del conocimiento escolar en diversos
espacios de integracién intercultural.

Q Revisar algunas contribuciones relevantes de la sociologia clésica y
contemporénea al conocimiento de las practicas y estructuras educativas.

I Realizar el analisis de la génesis y la logica de funcionamiento de las
instituciones y las précticas educativas como un recurso inevitable para la
comprensién y transformacién del presente.

v Adquirir marcos conceptuales que enriquezcan la reexién y comprensién en
el campo de las précticas educativas y contribuyan a la formacién profesional.

Descriptores
Sociedad y educacién
Conguracion del campo de la Sociologia de la Educacién. Problematizacion acerca de
los vinculos entre e1 campo de “lo social” y el campo de “lo educative”. Sociedad yf! 1

3‘ ‘Ir cé

’*5 E
1%; g4

\‘?PTy,

,14/“q,\\

SOVONOEL

Cy?’ "/<9; Educacién: su vinculacién a panir de los diferentes paradigmas: categorias construidasQ
19 9 en relacion a las funciones sociales de la educacién y de los sistemas educativos, la

funcion social del conocimiento.
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-O

V

Estado, educacién 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 dc la educacién como herramienta de movilidad
social. Los procesos de exclusion y discriminacién eclucativa. Perspectivas neoliberales
y su impacto en las politicas sociales. Fragmentacién del sisterna 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, précticas sociales y escolares. Escuela y pobreza en la
Argentina: perspectivas actuales. Fuentes de desigualdad educativa: clase, género y
ctnia. La perspectiva de géncro como herramienta de analisis de la desigualdad. La
socializacién diferencial de género: sistema patriarcal, relaciones de poder, y
jerarquizacién social. El rol de los docentes frente a la desigualdad: como agente
transfonnador 0 reproductor. Planteos teéricos acerca de la diversidad sociocultural con
relacién a la igualdad de oportunidades en la escuela actual.

Cédigo 2.11
Denominaciénz TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA

COMUNICACI(§N (TICs)
Formatoz Taller

~

Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Comprender la incidencia de las TICs en la cultura y el conocimjento de la

' sociedad actual, en la vida cotidiana de los sujetos y, en los procesos de
aprendizaje y de enseanza.

0 Conocer los recursos TICs actuales y adquirir herramientas para desarrollar
propuestas innovadoras que fomenten la creatividad, iniciativa y la proactividad.

Q Construir materiales didacticos mediados por Tics adecuados para la enseanza
de la lengua Francesa.

-, ¢ Disear situaciones educativas que integren recursos tecnolégicos en contextos/'l0N:\ formativos diversos
96;. ’ /63 0 Analizar el impacto de las Tics en la enseanza y el aprendizaje, en los

contextos institucionales y de aula, comprendiendo su sentido, las posibilidades

ERO
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y riesgos que esta incorpomcién promueve 0 limita en las instituciones
educativas.
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RESOLUCION N° i .

MINISTERIO DE EDUCACI(§N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Descriptores
Alfabetizacion digital: Nuevos escenarios para la educacion: Las TICs como rasgo de
la cultura y de los cédigos de comunicacién de nios y jovenes. Las nuevas
alfabetizaciones y las TICs. La comunicacion visual, audiovisual y multimedia
Uso y posibilidades de las TICs como herramientas en el trayecto formativo.
Busqueda, evaluacién y gestién dc la infonnacion._Uso de herramientas teleméticas e
hipermediales. Procesamiento, organizacion y produccién de informacion con
henamientas ométicas. Lectura y recepcién critica de los medios audiovisuales.
Uso pedagégico de las TICs: Medios didécticos y recursos educativos. Diseo de
estrategias de enseanza y aprendizaje. Tecnologia en el aula. Tecnologia en la
enseanza dc LE: uso de procesadores de texto, uso de sitios web, el uso de email, chat,
blogs, wikis y podcasts. Materiales de referencia: diccionarios, enciclopedias. Redes
sociales y su uso educativo.CD-ROMs y DVDs, portfolios electrénicos y el uso de
pantallas interactivas. Libros virtuales. Creacion do materiales electronicos para la
enseanza do LE. Evaluacién del Aprendizaje con las Tecnologias Digitales en la
escuela. Los derechos de autor y precauciones en el uso de las redes sociales.
Plataformas do enseanza de la LE.

Cédigo 3.18
Denominacién: HISTORIA Y POLiTICA DE LA EDUCACION ARGENTINA
Formatoz Materia '

Régimen de cursado: Cuatrimestral ‘

Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién General
Asignaciéu horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas
0 Comprender las relaciones y articulaciones que existen entre los procesos

educativos, politicos, sociales y culturales en el devenir histérico de la
educacion argentina_

0 Analizar criticamente los procesos historicos educativos y los debates
predominantes en el proceso de conformacién y desarrollo del sistema
educativo argentino.

0 Analizar el rol del Estado en la conguracion, 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 historioos y politicos que

.-_—_-=a§*=_

$53‘leg
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' QONQ ‘ favorecen la COl'1‘lpI'B1'lSlOI1 de los multiples escenarlos en los que se desarrollan
las practicas escolares y de ensefianza.

r’ '
0 Comparar diferentes politicas educativas y su relacion con las diferentes

concepciones del Estado, sociedad, poder y educacién.
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0 Adquirir marcos conceptuales que enriquezcan la reexién y comprensién en
el campo de las practices educativas y contribuyan a la forrnacién profesional.

Descriptores
Constitucién del Sistema Educativo Argentino
E1 sistema educativo nacional en el contexto de la consolidacién del Estado nacional.
Los planteosede Domingo F. Sarmiento: civilizacién y barbarie, democracia y exclusion.
Debates de otras posturas. Primer Congreso Pedagégico Nacional. La organizacién del
Sistema educativo. Marco Normativo del sistema: Ley 1420, Ley Lainez y la Ley
Avellaneda. El Sistema de Instruccién Pblica centralizado Estatal. El andarniaje legal
nacional y provincial. La pedagogia hegeménica. La formacién del magisterio.
La consolidacién del poder estatal, las luchas por la educacién y crisis de la
educacién
Criticas al Sistema Educativo Nacional. El surgimiento de propuestas alternativas.
Movimientos reformistas. Modemizaciones sociales y educativas en el periodo de
entreguerras. El reduccionismo loséco y la “educacion integral”. Los nuevos sujetos
politico-educativos y sus alternativas de inclusion. Las Politicas educativas del
peronismo. Los libros de textos y los planes de estudios durante el peronismo.
El agotamiento del modelo mdacional. Modernizacion incluyente y modernizacién
excluyente. El debate de la educacion laica y libre. Desarrollismo y educacion Los
proyectos educativos autoritarios en la Argentina. La descentralizacién educativa y la
transferencia de servicios a las provincias. El cambio del rol del Estado nacional en
materia de educacién en los niveles obligatorios.
Reforma delos 90 y los debates actuales
Politicas Neoliberales en Argentina. Las reformas educativas de los 90. Reconguracién
del Sistema Educativo Nacional. Ley de transferencia. Ley Federal de Educacién.
Sistemas Nacionales de Evaluacién. E] “post-neo1ibera1ismo”. Reposicionamiento del
papel del estado como regulador y garante de la educacion. La Ley de Educacion
Nacional. La nueva conguracion del Sistema Educative Nacional .Ley de Educacion
Provincial. El sistema Educativo de la provincia de Salta. Estructura, dinzimica y
participacién de actores. Politicas educativas en la provincia y la region NOA. Politicas
de fonnacién docente.|Participaci6n politica y social de las mujeres en Argentina.

Cédigo 3.19
Denominacién: EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
Formatoz Seminario

90”-c;,\\ Ubicaclon en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién General

OVONOFJL

» ~__ Régimen de cursado: Anual,/I!“ . ., .

J Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

a-‘Y5-533‘ ' . . .b';%§= Flnahdades Formatlvas
K‘ ¢ Posibilitar a los futuros docentes la comprensién del concepto de Educacién

.2»,

.945’

Sexual Integral, del rol de la escuela y de ellos mismos en la tematica. .. .///
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Q Proporcionar conocimientos y experiencias pedagégicas validadas y
actualizadas que permitan una cornprensién 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 dc los procesos de constitucién de identidad del
sujeto en larconstruccién de su sexualidad y su género en contexto socio-cultural
diversos.

0 Conocer el Curriculum de la Educacién Sexual Integral vigente para todo el
territorio de la Nacién Argentina, la normativa nacional e intemacional 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

0 Adquirir conocimientos amplios, actualizados y validados cienticamente sobre
las distintas dimensiones de la educacién sexual en la perspectiva de género
integral, asi como estrategias de trabajos aulicos para el desarrollo cle proyectos
educativos. I

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. R01 de la familia, el estado y la escuela. Dimensiones de la Sexualidad Integral.
Marcos regulatorios: Ley N° 26.150-2006, de Creacién del Programa Nacional de
Educacién Sexual Integral (PNESI). 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 Adolmcentes. 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 bésicos 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. Resolucién CFE N° 45/08. Responsabilidades, alcances y limites que
competen a la 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 obligatorios. Los ejes conceptuales de la ESI. La ESI desde
los Derechos Humanos. Perspectiva de género. Roles de género. Socializacién
diferencial de énero ue se realiza desde las instituciones: Familias y Escuela. Normas/""““' g q

c,\9N,;\. y roles estereotipados de género favorecedores de la instauracién y mantenimiento de la
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Cr 62%‘ 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. ..///
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MINISTERIO DE EDUCACIQN. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

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. El caracter transversal y especico de la ESI. Estrategias metodolégicas
para la inclusion de ESI en el aula. Recursos didécticos para trabajar en Educacién
Sexual Integralen la escuela.

Cédigo 3.20
Denominaciénz FILOSOFlA
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Profundizar la capacidad para desarrollar el pensamiento logico-reexivo desde

la practica personal en forma extensiva al accionar profesional.
0 Reconocer el valor del conocimiento loséco para el analisis y la reexion de

la experiencia personal, educativa y social.
v Valorar positivamente la diversidad de ideas y posturas en el campo de la

Filosofia_
0 Consolidar la capacidad para producir explicaciones de procesos y estructuras

sociales que focalicen la dimension losoca de los mismos, estableciendo las
articulaciones existentes con otras dimensiones.

0 Promover la capacidad de actuar con autonomia, segn criterios propios y sin
coaccién extema.

Descriptores
Filosofia y Educacién. La Filosoa a tmvés de la historia. La Filosofia como
interpelacién. Perspectivas Filosécas. Implicancia en el analisis y problematizacién en
la formacién docente. Debates actuales de losofia en la educacién.
El problema del pensamiento légico. Légica tradicional. De la légica tradicional a la
légica sirnbélica. Teoria de la argumentacién. .

El lenguaje. Lenguaje y metalenguaje. La semiética: semantica, sintaxis y pragmatica.
Las fonnas de organizacién, fonnalizacion y uso de argumentos en el orden escolar.
El problema del conocimiento. El conocimiento. Problemas losécos sobre el
conocimiento. La verdad. Debates contemporéneos sobre el conocimiento y la verdad.
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El conocrmiento escolar. Procedimientos para acceder a lo real. Lo real, lo racional y lo
verdadero y su correlate con los conceptos de realidad, razén y verdad. Temas y
problemas especicos que estructuran su ensefianza.
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RESOLUCION N” 1 Q 5 0
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

El problema del conocimiento cientifico. La Ciencia y la reexién sobre la Ciencia.Método, Ienguaje, leyes, teorias y modelos. Teorias losécas sobre el método. Elproblema del Método en las Ciencias Sociales y Naturales. Debates epistemolégicos
contemporzineos. El conocimiento cientico en la escuela Legitimidad del
conocimiento que se ensea y se aprende.
El problema antropolégico. Objeto y métodos. Necesidad-de delimitar campos de
conocimientos. Comienzo de la reexién sobre el hombre. Las distintas
representaciones del hombre. El problema antropologico y los nuevos paradigmas.
Teorias losécas. Debates contemporéneos losécos sobre el hombre.

Cédigo 3.21
Denominaclén: HISTORIA DE LA CULTURA I
Formato: Materia '

Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Czit.

Finalidades Formativas
0 Desarrollar estrategias que les pennitan abordar y profundizar el estudio cle

hechos culturales a través de un espacio de anélisis de nociones, creencias y
representacwnes de los procesos histéricos, politicos, sociales y economicos de
los diferentes periodos histéricos.

0 Objetivar la relacié_n cultura materna / cultura Francesa.
0 Comprender e1 comportamiento verbal y la préctica social de la lengua.
v Analizar la interculturalidad y apreciar las pautas culturales francesas como

diferentes respetando la diversidad.
0 Promover el descubrirniento de la diversidad de culturas transmitidas por una

misma lengua favoreciendo la comprensién del presente por una indagacién del
pasado.

-
-

0 Adquirir marcos conceptuales que enriquezcan la reexién y comprension de
las Literaturas de la Lengua Francesa y el campo de las practicas educativas,
contribuyendo a la formacién profesional.

Descripto res
Civilizaciones clésicas: Grecia y Roma: losoa, sistema politico. Arquitectura y
escultura. La edad media: la dinastia carolingia El feudalismo. Las cruzadas. ElE-“ . nacimiento dc las naciones: lnglaterra y Francia. El Renacimiento: losofia y arte. Lai 5 _Reforma y la Contra reforma.

...///
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Cédigo 4.28
Denominaciénz ETICA Y DEONTOLOGiA DE LA PROFESION DOCENTE
Formatoz Seminario
Régimen de cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas:
0 Analizar y propiciar la apropiacién de la naturaleza y especicidad del saber

ético.
~

0 Conocer los principios, los valores éticos y morales de la profesién docente.
0 Favorecer la identicacién de la complejidad dc la reexién deontolégica,

especialmente la propia de la profesién docente.
0 Comprender la importancia de la reexién ética para situaciones de su

practica profesional.
0 Aplicar conceptos y procedimientos losécos en el proceso concreto de

reflexién ética sobre diversos problemas que puedan aprehenderse como propios
de la profesién docente.

~ Contribuir a la formacién de profesionales dc la educacién moralmente
auténomos, criticos, participativos cle la vida institucional y comprometidos con
su propio proceso formativo.

Descriptoresz
Algunas respuestas a conictos éticos: gpuél es la nalidad de la vida y del hombre?;
gqué es la felicidad? Respuestas desde diferentes perspectiva éticas. g,Qué debo hacer?
Respuestas desde la deontologia kantiana. g,Qué es 1'1til y bueno? Respuestas desde el
utilitarismo y el pragmatismo. Discusiénz @,C6m0 entiende el hombre actual la. felicidad?
Construccién de los conceptos dc Etica y Moral.
Elementos de la ética profesionalz caracteristicas propias de la ética profesional y de
la ética general. Etica profesional y las profesiones. La reexién sobre la profesién y los
profesionales. El deber frente a los otros. Libeftad, razén, voluntad, responsabilidad y
justicia. Identidad profesional. Momentos en que el deber ser ético es transgredido.
Discusién en torno a problematicas deontolégicas actuales.
Deontologfa aplicada al ejercicio de la profesién docente: el trabajo y las profesiones
en la vida contemporénea. La profesién docente y el enfoque ético: perfeccionamiento
propio y servicio social. Cualidades y requisitos morales para el ejercicio de la
profesién. Ambitos de aplicacién de la ética docente: consigo mismo, con los

\0N,¢; \ educandos, sus colegas, la familia, la sociedad. Derechos, deberes y obligaciones.

07

Factores de mantemmlento de la v1olenc1a de genero (1nv1s1b1l1zac1on y naturallzaclon).

‘ 1

Q§}S' Deberes y obligaciones de los funcionarios pblicos ante la violencia de género.

Legislacién especica de la funcién docente. Discusién: @c6mo es posible pensar una
— ' ‘ deontologfa profesional docente desde una mirada contextualizada en la practica?

..///
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Cédigoz 4.29
Denominaciénz INCLUSION EDUCATIVA
Formato: Seminario
Régimen deucursado:._Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas
Q Conocer y comprender los marcos teéricos y normativos dc referencia sobre los

procesos de integracién- inclusion.
0 Desarrollar y adquirir herramientas que 1e permitan participar

comprometidamente como docentes inclusores en equipos de apoyo de
estudiantes con discapacidad.

0 Reexionar sobre la importancia de trabajar en equipo "para acordar criterios
sobre el diseo, implementacién y evaluacién de propuestas de enseanza
inclusivas.

Descriptores
Atencién a la diversidad
La Escuela en y para 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.
Accesibilidad universal: académica, mobiliario, materiales, comunicacién. Diseo
Universal para el Aprendizaj e.

Marco normative que sustenta la inclusion educativa
Antecedentes normativos intemacionales sobre la Inclusion. Declaracién de Salamanca,
Educacion para Todos hasta la Convencién sobre los Derechos de las personas con
discapacidad.
Marco norrnativo argentino. Ley N° 26.378/O8 Convencion sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Ley de Educacion Nacional N° 26.206/06. Resolucién CFE
N° 174/12. Resolucion CFE N° 155/11. Resolucién CFE N° 311/16. Resolucién CFE N°
2509.Marco Legal Provincial: Ley de Educacion de la Provincial N“ 7546/08.
Resolucién Min. N° 1142/12 Sistema de Evaluacién, Asistencia, Calicacién,
Acreditacién y Promocion de Educacién Inicial y Primaria, del Ministerio de Educacién.
De la Integracién Escolar a la Inclusion Educativa
Escuela Comn y Escuela Especial: diferencias y puntos de encuentro. Integracién
escolar. Principios: normalizacién, sectorizacion e individualizacién. Antecedentes en

‘_,_-=i== Argentina. Necesidades Educativas Especiales. Adaptaciones curriculares. Tipos. La

Q '\___~'-*AL'¥¥ "

@"o~oa.L

Inclusion Educativa como respuesta a la diversidad. Dimensiones de analisis para la
construccién dc escuelas inolusivas: Corresponsabilidad del sistema educativo. ...///
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/201s-0

La inclusion de estudiantes con discapacidad. Barreras para el aprendizaje y laparticipacién. Conguraciones de apoyo. Concepto. Tipos de apoyos.
Prestaciones fundamentales: Provision de Medios de Acceso al Curriculum, provisionde curriculum diversicado, atencién a la estructura y al clima emocional del aula.Conforrnacion del Equipo de Apoyo. La pareja pedagégica. Roles y funciones. Rol de lafamilia. Acuerdo interinstitucionales.
Experienciaainclusiva
El Curriculo unico. Justicia curricular. Proyecto Pedagogico Individual. Elementos quelo conforman. Deteccion de las barreras. El PPI en los niveles obligatorios. LaEvaluacién idiograca y criterial. Corresponsabilidad.

Codigo 4.30
Denominaciénz HISTORIA DE LA CULTURA II
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacion en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién General
Asignacién horaria para el estudiante: 3 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Desarrollar estrategias que les permitan abordar y profundizar el estudio de

hechos culturales a través de un espacio de analisis de nociones, creencias y
representaciones de los procesos histéricos, politicos, sociales y economicos de
los diferentes periodos historicos.

0 Objetivar la relacién cultura matema / cultura Francesa.
0 Comprender el comportamiento verbal y la practica social de la lengua.
0 Analizar la interculturalidad y apreciar las pautas culturales francesas como

diferentes respetando la diversidad.
Q Promover el descubrimiento cle la diversidad de culturas transmitidas por una

misma lengua favoreciendo la comprensién del presente por una indagacién del
pasado.

¢ Adquirir marcos conceptuales y cuerpos de conocimientos que enriquezcan la
reexién y comprensién de la Literatura de la Lengua Francesa II y del campo
de las practicas educativas contribuyendo a la formacién profesional.

Descriptores
La revolucién Francesa. El golpe de estado de Napoleon Bonaparte. La revolucién

nacionalismo en FI‘8IlCl3., Inglaterra, Alemania e Itaha. Rus1a: el movimiento
revolucionario de 1905: bolcheviques y mencheviques. La revolucién rusa: Lenin
Trotsky, Stalin. La losoa del bolchevismo. Filosoa del fascismo. El surgimiento dc
Mussolini El ascenso de Hitler en Alemania y el Partido Nazi. La Primera Guerra
Mundial. E1 papel de los Estados Unidos. El Tratado de Versalles. ...///

 C@"“;-.1 industrial. Economia clasica: Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo. El
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RESOLUCION N” 1 0 5 ®
MINISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGlA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

La Segunda Guerra Mundial. La politica de apaciguamiento. E1 desarrollo de la guerraen Occidente y en Oriente. La bomba atémica. Las conferencias de Yalta y Postdam.La Guerra Fria. Principales eventos. E1 muro dc Berlin, la doctrina Trmnan y el planMarshall. La crisis de los misiles en Cuba.

i 71 . “F ‘ =' ‘W 1115.: ~u~~'1gv:= ml ' " MI-w w~\n‘"'\r .‘:~q'\;-wm_-7~ 1-~ 1-"*1;-.1< ."--="-ml av-~ ," -i--W; I i -~»w-'~~u.\ w»w-4* ‘NW n'l"I"¥"”'I“"4""'i‘"‘-ll“"‘,:1‘1\“.~v-4\Yllf~w'>p-um:-\v‘\“‘
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Cédigo: 1.05
Denominacién: LENGUA FRANCESA I
Formato: Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en elDiser'1o Curricular: ler ao - Campo de la Formacién EspecificaAsignacién horaria para el estudiante: 0 7Hs. Cét.

Finalidades Formativas
v Adquirir gradualmente la autonomia en el manejo de la lengua francesa
¢ Comprender textos orales y escritos con una carga lexical manejable e inferible

del contexto.
0 Reconocer la intencién comunicativa tomando posicién frente a1 texto.
~ Producir textos orales y escritos de complejidad creciente, coherentes y

adecuados a una situacién comunicativa determinada.
0 Desarrollar el gusto por la lectura.

Descriptores
Para la descripcién de los contenidos minimos de esta unidad curricular se consideran
las cuatro macro-habilidades necesarias para el uso comunicativo de la lengua las que a
su vez estan atravesadas por el eje léxico-gramatical denominado uso de la lengua. Cadamacro-habilidad debe ser entendida en funcién de los contenidos minimos de los ejes
que la componen. Entomo cotidiano. Ubicacién témporo-espacial. Sistema de tiempos
verbales, preposiciones de tiempo, espacio y movimiento. Adjetivos. Articulos.
La negacién. La interrogacién. Pronombres personales, demostrativos y posesivos.
Situacién en el tiempo y en el espacio. Encadenamiento de ideas (oposici6n,~nalidad,
causa, consecuencia). Expresién de la cantidad. Expresién de la duracién.
El discurso en estilo indirecto. Funciones 0 actos de habla_ Carcas, cartas postales,
anuncios publicitarios, folletos, nanaciones de viaje, instrucciones. Modismos ylocuciones de uso frecuente, expresiones enfaticas, régimen verbal y combinaciones' » »lexicas basicas. Aspectos socio culturales.

...///
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Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-O

C6digo: 1.06
Denominaciénz GRAMATICA FRANCESA I
Formato: Materia/
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Disefio Curricular: ler ao - Campo de la Formacién EspecificaAsignacién horaria-(para el estudiante: 05 Hs. Czit.
Finalidades Formativas

Identicar y analizar las estructuras morfo-sintécticas mariifestadas en oraciones
0 proposiciones simples.
Aplicar estructuras gramaticales a la produccién auténoma de oraciones simples.
Identicar y formular las reglas que rigen las relaciones morfo-sintécticas.
Organizar informacién teérica.
Comparar y contrastar exponentes gramaticales.

Descriptores

Seméntica, Morfologia y Sintaxis de la oracién simple. Clasicacién de oracién simple.
Sus constituyentes. La frase sustantiva. Su colocacién en la oracién. Los determinantes.
Modicadores del sustantivo. Anélisis de cada determinante. Caso posesivo.
Pronombres: clasicacién. La frase verbal: el verbo. Tiempos verbalesz fonnacién, usosy signicado. Presente y pasado. ‘

Cédigoz 1.07
Denominaciénz FONETICA FRANCESA I
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: ler ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Czit.

Finalidades Formativas

00

) Q72’

Describir los fonemas de la lengua Francesa y explicar su produccién.
Identicar los movimientos de los érganos de fonacién.
Identicar los fonemas de la lengua Francesa en la cadena del discurso.
Producir los fonemas de la lengua Francesa en la cadena del discurso, en la
lectura y el habla.
Transcribir (de textos escritos 0 de un modelo oral) los sfmbolos fonolégicos.
Leer en voz alta una transcripcién fonolégica;
Leer en voz alta un texto utilizando los fonemas correctos.

.. .///
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Descriptores
La fonética y la fonologia. Delimitacién del campo. Articulacién, transmisién ypercepcién del habla. El alfabeto internacional de simbolos fonéticos. Los elementossegmentales. Descripcién y clasicacién de vocales y consonantes. Procesosfonolégicos de asimilacién, elisién, silabicidad y formas débiles. La fonéticaarticulatoria. Los érganos, el_mecanismo y la produccién del habla. Clasicacién de losfonemas: consonantes, vocales, diptongos y semi-vocales. La palabra en la cadena deldiscurso. Variaciones fonéticas y alofénicas.

Cédigo: 2.12
Denominacién: LENGUA FRANCESA II
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién EspecicaAsignacién horaria para el estudiante: 07Hs. Cét.

Finalidades Formativas

0 Promdizar Ios conocimientos y las competencias tanto en el plano lingiiistico
como en el plano cultural.

0 Comprender textos orales y escritos, reconociendo la intencién comunicativa
tomando posicién frente a1 texto.

I Desarrollar la capacidad de lectura activa y auténoma desarrollando ademés unespiritu crftico.
O Ser usuarios competentes que puedan producir textos orales y escritos

contextualizados de complejidad creciente.
0 Ser receptores de valores culturales adquiridos a través de la lengua Francesa y

ser capaces de lograr una percepcién intercultural.

Descriptores

Vida en sociedad (educacién, administracién, organizacién politica, publicidad, artes,arquitectura, espectéculos, petiodisrno, televisién, etc.). Tiempos y modos de verbo. Suempleo. El sistema de pronombres complemento. Proposiciones subordinadas relativas.La voz pasiva. Condicionales. Pronombres interrogativos, posesivos, demostrativos. El/’ 4\5',g‘ ‘ estilo indirecto Adverbios E1 uso de gerundio, participio e innitivo Distintos tipos de

Raga

T“

=1

7ONO3l.

J-/‘F ‘""~.__\ . . .’c$’p ’C’ *3"‘_ cartas. Textos descriptivos, narrativos, argumentativos, periodisticos y poéticos. Novelas

-7

xx;

adaptadas al nivel B2 de lengua. Cuentos co1’cos(originales). Aspectos socio-culturales.

...///
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Cédigoz 2.13
Denominaciénz GRAMATICA FRANCESA II
Formato: Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacidn horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

F inalidades Formativas

0 Relacionar los estudios de la sintaxis y la seméntica, abordando problemas de
ambigiiedad estmctural y seméntica.

-

~ Analizar las relaciones de referencia y de signicado y estructuras légicas del
lenguaje.

v Abordar el estudio de la estructura del léxico y su _p0der generador de
estructuras sintcticas.

0 Extender el estudio de la sintaxis a la seméntica y establecer conexiones
sisteméticas entre ambos niveles, desde una perspectiva descriptiva y en lo
posible también explicativa.

Descriptores

Clases dc frases segn Ia forma. La frase simple: elementos. Grupo nominal. Frases
impersonales. El grupo verbal. Los complementos de verbo. Voz pasiva. E1 atributo del
sujeto y complemento del objeto. La frase compuesta: oraciones compuestas y
complejas. Las oraciones coordinadas y subordinadas. Modos verba1es.Inv<-arsiones.

Cédigo: 2.14
Denominacién: FONETICA FRANCESA II
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacidn en el Diseiio Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especfca
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cat.

Finalidades Formativas .

0 Reconocer y producir 10s fonemas de la lengua Francesa en la cadena del
discurso.

. . .///
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RESOLUCION N° 5 0
MINISTERIO DE EDUCACI6N. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

0 Conocer el uso de la acentuacién y aplicarla correctamente en la produccién dcpalabras aisladas y estas dentro de la cadena del discurso.
0 Conocer los diferentes tipos dc entonacion y los roles dc la misma en el contexto

comunicativo.
v Seleccionar y utilizar el grupo tonal apropiado segnel contexto en e1 que semaniesta el discurso.

Descriptores

La palabra en la cadena del discurso. Prominencia: acento, altura tonal, volumen,longitud y cualidad vocalica.
El acento: cambios ritmicos y analégicos. Variacién en el acento dc una palabra segn
su funcion en el discurso. Palabras con distinta acentuacién. El acento a nivel oracional.
Palabras léxicas y gramaticales. Formas fuertes y débiles de las palabras gramaticales.
Palabras ténicas e inacentuadas.
La entonaciénz La unidad rnelédica o unidad bésica de la entonacién Grupos tonales. Laactitud del hablante y el valor funcional del mensaje segn el grupo tonal. El grupo tonalsegn la forrna gramatical del enunciado.

Cédigoz 2.15
Denominacién: SUJETOS DE LA EDUCACION
Formato: Materia
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de Ia Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cét.

Finalidades Formativas

Q Analizar los cambios y reestructuraciones que se producen en el ciclo vital y sus
repercusiones en la construccién de la subjetividad, la articulacién con la
estructura familiar y su relacién con las formaciones culturales de sus alumnos.I Adquirir conocimientos que permitan reconocer la singularidad de los procesos
de constitucion subjetiva, y la construccion de identidades en contextos
culturales diversos para tomar decisiones pedagégicas que los reconozcan a n
de propiciar aprendizajes més signicativos.
Reconocer y comprender las conguraciones socio-histéricas, culturales y
psicolégicas de las infancias, adolescencias y juventudes.

0 Reexionar aoerca de los alcances y limites de las distintas perspectivas
teéricas en torno a la comprensién de los procesos de subjetivacién.

...///
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Q Reexionar acerca de la importancia do geuerar y construir un clima favorable a
la convivencia y al aprendizaje, en la institucion, en las aulas, y en los diferentes
espacios do aprendizaje

~ Mudar las teorias implicitas sobre la infancia y adolescencia por construcciones
teéricas pertinentes y actuales que permitan la elaboracién dedispositivos de
enseanza acordes a la realidad de cada sujeto, basadas en criterios de inclusion.

Descriptores

Perspectivas psicolégicas y socioantropolégicas de las infancias. La infancia como
construcclon social. Concepciones de infancia en distintas sociedades y épocas.
Heterogeneidad de las representaciones sociales actuales. Transformaciones en los
espacios y procesos de socializacién infantil: Cambios en las constelaciones familiares y
en las estrategias de crianza. Las guras de infancia hoy y su impacto en los espacios
familiares, escolares y mediaticos. Los productos culturales dedicados a la infancia Las
Infancias en diferentes sectores sociales. La infancia en riesgo: violencia en las familias,
maltrato infantil, abandono de la infancia. Los procesos de medicalizacion en los
escenarios escolares.
Perspectivas psicolégicas y socioantropolégicas de las adolescencias, juventudes y
adultez .La adolescencia y juventud como construccién social. Concepcion:-as on
distintas sociedades y épocas. Hetcrogeneidad de las representaciones sociales actua1es_

Las culturas juveniles hoy y su impacto en los espacios familiares, escolares y
mediéticos. Los adelantos tecnologicos y la constitucién de las subjetividades. La
pcrspectiva dc género como herramienta de analisis de la desigualdad entre la
construccion de identidades femeninas y rnasculinas. Los productos culturales dedicados
a la adolescencia y juventud. Los jévenes en diferentes sectores sociales. Las précticas
corporales y motrices como productoras de identidad. Los grupos de pertenencia:
simbolos, rutinas, rituales, referencias, inscripciones. Adolescencia y relaciones
virtuales. Violencia de género en las relaciones de noviazgo en los adolescentes y
jévenes. La adolescencia y juventud en riesgo.
La construccién de vinculos Las instituciones y sus matrices vinculares. Las
trayectorias escolares. Los sujetos en las Instituciones educativas, el vinculo docente-
alumno, nio/joven/adulto. E1 cuidado y la conanza condiciones necesarias para los

»,» a, ~. aprendizajes. E1 grupo como matriz sociocultural: cl grupo como sostén. Grupo de

sociedad La CI'lSlS dc autorldad en la sociedad La escuela y el lugar de autondad La
= norma como orgamzador mstitucional Analisis de los dlspositivos disciplmarios en la

escuela.

I/f9€y€’\"m'¢'/‘1<i x trabajo y grupo de amigos. La construccién de la convivencia escolar. Autoridad y

I . I 0 n 0 p 0 0 . I 0 I 1 0 n I .

I‘ L E \
. . .///
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RESOLUCION N° E 0 5 0 -

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Cédigoz 2.16
Denominaciénz PRODUCCION DE TEXTOS
Formato: Taller
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignaciénhoraria para el estudiante: 03.Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Usar distintas técnicas de pre-escritura
0 Reconocer y escribir pérrafos organizados en oracién tépica y de soporte.
I Identicar diferencias estilisticas fonnales y coloquiales.
Q Hacer uso adecuado de reglas de puntuacién.
0 Respetar el formato (uso de sangria, uso de maysculas, etc.).
¢ Ordenar y concatenar ideas para el logro de la coherencia textual.
v Adquirir habilidades de auto-monitoreo y correccién (edicién) de los textos

producidos en taller.
0 Reconocer y hacer uso en escritos de la macro-estructura de los distintos tipos

textuales: Narrative, descriptivo y argumentative.

Descriptores
Pre-escritura: Consulta de diccionarios y fuentes. Seleccién y organizacién de ideas.
Construccién del vocabulario. Técnicas de introduccién y conclusién. Escritura:
Estructura del parrafo. Tipos de pérrafos. Elernentos de cohesién. Coherencia textual. La
composicién y sus tipos: Descriptivo, narrativo y argumentative. Mecanica de la
escritura: Signos de puntuacién. Mayusculas. Formato: sangria. Ediciénz Revisién y
correccién de: ideas, estructuras textuales, gramatica, sintaxis, ortografia, uso de la
lengua puntuacién y formato.

Cédigoz 3.22
Denominaciénz LENGUA FRANCESA III
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 06 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

:_-_, - 0 Comprender textos tanto escritos como orales de dicultad creciente.

§*L1%/

Q...

0 Expresarse correctamente en la lengua Francesa, tanto en forma oral como
escrita.

. . .///
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RESOLUCION N“ 1 0 5 0
IVHNISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Q Adquirir automatismos que pennitan la re-utilizacién de estructuras lingfsticas
aprendidas, en diferentes situaciones.

0 Participar activarnente en debates de comprensién de la cultuta de los paises de

lengua francesa y dc la propia cultura.

Descriptores
Temticosz La mente humana y el desarrollo de las capacidades intelectuales. Los
idiomas y su importancia. Etapas en la vida del ser humano. Cortesia, comportamiento y
modales. Relaciones interpersonales.
El tiempo libre. Los viajes. La preocupacién por la calidad de vida. La vida politica y
asociativa E1 sistema educativo. E1 trabajo. Condiciones laborales. La identidad y la
alteridad. Representaciones sociales, estereotipos y prejuicios. Las creencias.

Gramaticales: Los tiempos del pasado. E1 futuro. Doble pronombre. Expresién de la
hipétesis, de la causa y sus consecuencias. Verbos: modo indicativo y subjuntivo.
Expresién de la anterion'dad, de la simultaneidad y la posterioridad.
Actos de habla: aconsejar, expresar prornesa, opiniones, prediccién, orden, ceiteza,
duda, temor, deseos.
Comprensién y Produccién oral y escrita: Escucha, lectura y anélisis de textos

periodisticos, de revistas, cuentos, poemas y de novelas.
Redaccién de textos descriptivos, narratives, argumentativos, de resiunenes. E1 ensayo:

tipos de ensayos.

Cédigo: 3.23
Denominaciénz LITERATURA DE LA LENGUA FRANCESA I
Formato: Materia ‘

Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

I Conocer obras de la literatura de lengua Francesa meta, su contexto hist6rico-
politico y social y su caracterizacién dentro de la historia de la misma.

0 Conocer la evolucién de la literatura de la lengua Francesa desde la edad media
hasta el siglo XIX.

0 Adquirir nociones de preceptiva literaria y desarrollar el gusto por la lectura.

__.~,. U. 0 Identicar los géneros literarios y los elementos que los caracterizan.
J 1.. , . . . . . .,

.»»'_¢‘(§<;,TER00%

53¢. LT?"

'

avouoau

\ I1
“’¢;;~"t o Desarrollar competencias de lectura permmendo una 8S1Il'1118.C10I'1 racional del

hecho Iiterario.
0 Desarrollar la capacidad de valoracién estética, el juicio critico y la autonomia

que conduzca a descubrir un universo cultural. ' . . .///
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RESOLUCION N° 0
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

v Articular, retomar saberes trabajados en Historia de la Cultura I y II que
ennquezcan el abordaje de este taller y el desarrollo de la competencia cultural
e intercultural de los futuros docentes.

Descriptores

Textos y obras literarias organizados a partir de un eje tematico, de movimientos 0
géneros literarios. Géneros y recursos. Articulacién de estos espacios con los
correspondientes a Cultura y Civilizacién.

Cédigoz 3.24
Denominaciénz LINGUlSTICA
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cit.

Finalidades Formativas

~ Conocer el valor cientico de los estudios que se han llevado a cabo sobre el
lenguaje y la evolucién de las principales corrientes lingiiisticas.

v Describir y comprender la Lingistica y sus principales ramas: Psicolingiiistica,
Sociolingistica, Lingistica General y Lingiiistica Aplicada.

Q Establecer la conexién entre los aportes de Ia Lingiiistica y sus diferentes
corrientes, como asi también la concepcién pedagégica acerca del proceso de
enseanza y aprendizaje de una lengua (matema y/0 Francesa).

0 Analizar la lengua Francesa en relacién a su estructura y su faz funcional.
0 Reconocer y aplicar los recursos cohesivos en un texto.
0 Hacer un anélisis pragmatico de dialogos breves basado en el marco de la teoria

de los actos del habla y las méximas conversacionales.

Descriptores
La lingiifstica: denicién, areas y alcance. Lingiiistica general, Psicolingiiistica y
Sociolingiiistica. El lenguaj e y la comunicacién. La naturaleza y el origen del lenguaje.

._ _. Las propiedades del lenguaje. Semiética.
\ - N
ON,(_‘ El aspecto estructural de la lengua. Sustancia y fonna. Sonidos, palabras y oraciones.

_~f\

Morfologia. Formacién de palabras. Sintaxis. Semantica. Connotacién. Denotacién.
Cohesién. Relaciones de signicadoz hiperonimia, sinonimia, antonimia, colocaciones.

_—<:-__; La coheslon gramatlcal co referencl sustltuclon el l

$4LT?“
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RESOLUCION N°
IVHNISTERIO DE EDUCACION. C NCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Exnte. N“ 0120046-240265/2018-0

El aspecto funcional de la lengua. Coherencia. Pragmética Actos del habla. Textos y
conversaciones. Escuelas lingiiisticas y teorias de descripcién lingiiistica. El
estructuralismo. Relaciones paradigmaticas y sintagmaticas. La gramética generativa.
Estructura supercial y promda. Competencia y actuacién. Las areas de la cornpetencia
lingiiistica. La Lingistica Textual. Variedad lingiiisticas y analisis de registro. La
Gramatica Funcional-N0cional.

Cédigo: 3.25
Denominaciénz DIDACTICA ESPECIAL DE LA LENGUA FRANCESA EN EL

NIVEL INICIAL Y EDUCACI()N PRIMARIA
Formatoz Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especffica
Asignacién horaria para el estudiante: 06 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

0 Conocer y comprender los distintos aportes teéricos para la enseanza de la
Lengua Francesa en e1 nivel Inicial y Primario teniendo en cuenta la evolucién
del conocimiento sobre la enseanza y cl aprendizaje en dicho nivel.

~ Retomar saberes trabajados en los distintos campos de formacién que abordan

la enseanza y el aprendizaje, la Lengua Francesa, las caracteristicas de los

sujetos de la educacién en los niveles Inicial y Primario, entre otros, que

apornen marcos referenciales que enriquezcan el abordaje de este espacio
curricular.

0 Analizar los objetivos de aprendizaje, la organizacién de contenidos y
orientaciones didacticas presentes en el area de la LE de los documentos
curriculares producidos por lajurisdiccién y a nivel nacional.

0 Desarrollar capacidades para planicar, conducir y evaluar situaciones de

enseanza de la Lengua Francesa en los niveles Inicial y Primario, teniendo en

cuenta la signicatividad del contenido, posibilidades de aprendizaje de 10s

alurnnos, estrategias docentes y su forrna de intervencién en un contexto escolar

especico.
0 Analizar y reexionar sobre las formas de intervencién y evaluacién adecuadas

para la prornocién del aprendizaje y adquisicién de la lengua en sus cuatro

macro-habilidadesz escritura, habla, lectura y escucha, atendiendo a la

complejidad de los procesos que las regulan y a la asirnetria entre la

comprensién y la produccién.

contacto s1stemat1co con s1tuac1ones reales de clase (a traves de observaclones y

mxcro-expenenclas) en los mveles Inlclal y Pnmano vmculando los aportes dc

__.;.L_ . los dlferentes enfoques metodologlcos para una aprop1ac1on dc contemdos

ERG1

Q1

4*
*"’@'>o~oar“"0
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1

socialmente validos y un posicionamiento critico de los saberes y de las

practicas docentes. ...///

~ 0 Articular con la unidad curricular dc Practica Docente III que posibilita e1
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RESOLUCION N” ® 0
LZIINISTERIO DE EDUCACI6N, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-O

Descriptores
Caracteristicas del sujeto que aprende en Nivel Inicial y Primario. Enfoques y métodos.

Estilos y estrategias de aprendizaje. Las cuatro macro-habilidades comunicativasz su

desarrollo. Técnicas y estrategias de enseanza y de aprendizaj e. E1 rol del alurrmo y del

docente en las diferentes situaciones que plantea e1 proceso de enseanza y aprendizaje.

L1, L2 e Interlengua: rol de. la reexién metalingiiistica. Similitudes y diferencias entre

L2 y L1. El desarrollo lingiiistico y comunicativo del alunmo. Anélisis y tratamiento dc

los errores. Tipos de evaluaciénz actividades, técnicas y forrnatos. Estructura de Ia clase.

Seleccién, graduacién, diagramacién, ' secuenciacién, organizacién, desarrollo y

evaluacién de actividades, material y recursos didacticos y tecnolégicos. Paradigmas de

enseanza. Técnicas. Diseo, transformacién y evaluacién curricular. Seleccién y

organizacién de contenidos, procedimientos y actitudes. Las TICS en la clase de LE en

el nivel inicial y primario. Planificacién anual y aulica. Planicacién Integrada. Trabajar

en proyectos, interdisciplinariamente.

Cédigoz 3.26
Denominaciénz DIDACTICA ESPECIAL DE LA LENGUA FRANCESA EN EL

NIVEL SECUNDARIO Y MODALIDADES '

Formato: Materia
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién Especica

Asignacién horaria para el estudiante: 06 Hs. Cét

Finalidades Formavas

~ Conocer y comprender los distintos apones teéricos para la enseanza de la

lengua Francesa en el nivel Secundario teniendo en cuenta la evolucién del

<>0I1<>¢iII1i6nt0 Sbre la enseanza y e1 aprendizaje en dicho nivel.

0 Retornar saberes trabajados en los distintos campos de formacién que’ abordan

la enseanza y cl apr§ndizaje, la Lengua Francesa, las caracteristicas de 10s

sujetos de la educacién en ese nivel, entre otros, que aporten marcos

referenciales que enriquezcan e1 abordaje de este espacio curricular.

/$23 0 Aualizar los 0_bjfatiyos de aprendizaje, la organizacién de contenidos y

' {.___._, curriculares delnive1Secundari0 y modalidades producido por la jurisdiccién

r y a nivel nacional.

H ?'§-§~"‘l=€

‘ '~ ‘ ...///
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onentacrones d1dact1cas presentes en el area de 1a LE de los docurnentos
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RESOLUCION N“ 9 5 0
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Q Desarrollar capacidades para planicar, conducir y evaluar simaciones de

enseanza dc la Lengua Francesa en el nivel secundario, teniendo en cuenta 1a

signicatividad del contenido, posibilidades de aprendizaje de los alumnos,

estrategias docentes y su forma dep intervencién en un contexto escolar

especico.

0 Analizar y reexionar sobre las formas de intervencién y evaluacién adecuadas

para la promocién del aprendizaje en la escuela secundaria y adquisicién de la

lengua en sus cuatro macro-habilidades: escritura, habla, lectura y escucha,

atendiendo a la complejidad dc los procesos que las regulan y a la asimetria

entre la comprensién y la produccién.

0 Desarrollar saberes y capacidades que sustenten la construccién de

criterios de accién para orientar la actuacién profesional, integréndose y
ampliando la comprensién en la Residencia Pedagégica

Descriptores

Caracteristicas del suj eto que aprende en Nivel Secundario. Enfoques y rnétodos. Estilos

y estrategias dc aprendizaje. Las cuatro macro-habilidades comunicativas: su desarrollo.

Técnicas y estrategias de enseanza y de aprendizaje. E1 rol del alumno y del docente en

las diferentes situaciones que plantea el proceso de enseanza y aprendizaje. L1, L2 e

Interlenguaz r01 de la reexién metalingistica. Similitudes y diferencias entre L2 y L1.

E1 desarrollo lingiiistico y cornunicativo del alumno, Analisis y tratamiento de los

errores. Tipos de evaluaciénz actividades, técnicas y formatos. Estructura de la clase.

Seleccién, graduacién, diagramacién, secuenciacién, organizacién, desarrollo y

evaluacién de actividades, material y recursos didacticos y tecnolégicos. Paradigmas de

enseanza. Técnicas. Diseo, transformacién y evaluacién curricular. Seleccién y

organizacién de contenidos, procedimientos y actitudes. Las TICS y la clase de LE en el

nivel secundario. Planicacién anual y éulica. Planicacién Integrada Trabajar en

proyectos, interdisciplinariamente.

Cédigoz 4.31
Denominacién: LENGUA FRANCESA IV

a,»/~,., .-,-.1 \ - Formatoz Materia
~/' \dN,c:=~,.:._ , .I \-~,_ Regimen de cursadoz Anual

//J9 Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° aiio - Campo de la Formacién Especica

K ‘ Asignacién horaria para el estudiante: 08 Hs. Czit.

: .3.

"-~i2&<?“//
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RESOLUCION N” 1 0 5 0
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/201s-0
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Finalidades Formativas
Mejorar la uidez y correccién, en la produccién escrita y oral, a n de adquirir
un nivel de competencia avanzada en la lengua francesa, equivalente al nivel C2
del Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas.
Mejorar su comprensiénaauditiva, para poder entender material grabado por
nativos de habla francesa acorde con el nivel de lengua deseado.

Leer y comprender textos no simplicados de diversos tipos.
Expresar y defender sus puntos de vista en fonna clara y precisa.
Interpretar y comprender los patrones culturales de los pueblos de habla
francesa.
Conocer y utilizar apropiadamente diferentes registros y niveles de formalidad.
Leer y producir diferentes formatos textuales.
Utilizar la lengua de manera creativa y exible.
Profundizar los contenidos y habilidades desarrollados en cursos anteriores.

Descriptores
Profundizacién de los siguientes contenidos: Situaciones hipotéticasz Condicionales de
tipo 0, 1, 2 ,3 y sus variantes. El aspecto progresivo. Voz Pasiva. Verbos modales.
Innitivos y gerundios. El Futuro. Tiempos Presente y Pasado. Inversiones. Sujos y
prejos. Expresiones de deseo y pesar.
La lengua Francesa en el pais de origen y en el mundo. Dialectos regionales. El sistema
educativo en los paises de lengua Francesa meta. Los simbolos representatives de su
cultura y civilizacién. Globalizacién y diversidad cultural. Valores e ideales de la
sociedad. El lenguaj e de la publicidad. Los medios de comunicacién. La familia de hoy:
tendencias; la inmigracién; habitat y urbanismo: campo-ciudad.
Regimen verbal: preposiciones. Coherencia textual: pronombres indenidos, personales,
relativos. Conectores légicos del discurso: expresién de la causa, de la consecuencia, de
la oposicién y la concesién, del n. Conectores temporales: expresién de la anterioridad,
la posteoridad y la simultaneidad. Discurso directo e indirecto. Matices de signicado.
Adjetivos positives, negatives, neutrales. Adjetivos que describen actitudes,
personalidad y caracter. Expresiones idiomaticas, preposiciones dependientes. Frases
verbales. Vocabulario relacionado con la edad, ropa y salud. Frases nominales.
Actos de hablaz Expresién del disgusto y de la aprobacién. Descripcién de actitudes y de

~- sentimientos Enunciacién de instrucciones
c),p\9"£\q,\ Textos descriptivos, narrativos, histéricos, argumentativos. Textos periodisticos.

:> Anuncios publicitarios. Textos poéticos. Lectura extensiva: novelas y obras de teatro.
. ...///_ 
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RESOLUCICN N“ ® 5 0
MINISTERIO DE EDUCACIGN. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Cédigoz 4.32
Denominacidnz LITERATURA DE LA LENGUA FRANCESA H
Formato: Materia
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especifica

Asignacién horaria para el estudiante: 04 Hs. Cit.

Finalidades Formativas
O Conocer obras de la literatura de lengua Francesa meta, su contexto histéric0-

politico y social y su caracterizacién dentro de la historia de la historia de la

misma.
0 Conocer la evolucién de la literatura de la lengua Francesa desde nes del siglo

XIX hasta el siglo XIX.
0 Involucrarse intelectual y emocionalmente con los textos

v Identicar los géneros literarios y los elementos que los caracterizan.

0 Desarrollar competencias de lectura perrnitiendo una asimilacién racional del

hecho literario.
v Desarrollar la capacidad de valoracién estética, el juicio critico y la autonomia

que conduzca a descubrir un universo cultural.

0 Articular, retomar saberes trabajados en Historia de la Cultura I y II que

enriquezcan cl abordaje de este taller y el desarrollo de la competencia cultural

e intercultural de los futuros docentes.

Descriptores

Teoria literaria: las diferentes escuelas del siglo XX. Las vanguardias del siglo XX.

Modernismo. Postmodernismo. Postcolonialismo. Poesia, drama y narrativa del siglo

XX.

Cédigo: 4.33 .

Denominaciénz EDI (ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL)
Formato: Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseiio Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica

/Q Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cit.
' ...///
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RESOLUCIGN N” 5 E
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N” 0120046-240265/2018-0 ’ ‘

En funcién de las necesidades de los estudiantes, de las caracteristicas de los estudios y
de las capacidades y condiciones institucionales, las instituciones oferentes del
profesorado podran denir a nivel institucional la Unidad Curricular a desarrollar en

dicho espacio. Podran haoerlo o bien a través de la eleccion de una, entre las diferentes
unidades curriculares que aqui se proponen, 0 bien a través_de.c1a construccion dc un
espacio do denicién institucional respetando el formato curricular, el régirnen, la carga
horaria denida en el DCJ presente y el campo al que pertenece.
En caso do optar por la construccion de un espacio denido institucionalmente, cada
ISFD debera elevar su propuesta fundamentada con anterioridad para ser aprobada
desde la DGES.
Se sugieren los siguientes EDI:

\/ GRAMATICA CONTRASTIVA* (* Solo para el dictado de esta propuesta, se

requiere la designacion do un docente especialista en la Lengua Francesa con
dos horas cuatrimestrales y otro especialista de Lengua Castellana con 2 dos

horas catedras cuatrimestrales) (Pareja Pedagégica)
~/ LENGUA FRANCESA TURISTICA-CONVERSACIONAL
\/ TALLER DE ESCUCHA INTEGRAL/ TALLER LITERIARIO

Denominaciénz EDI- GRAMATICA CONTRASTIVA
Formatoz Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseiio Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 02 —Hs.* Czit.

Finalidades Formativas
0 Desarrollar la capacidad de descripcién lingiiistica y de analisis contrastivo

(fonologico-morfo-sintactico, léxico-sernantico y pragmatico) de una lengua
Francesa frente a la lengua matema. .

v Desarrollar capacidades para identioar y explicar areas susceptibles do

interferencia lingiiistica.
_,,_..‘___;; v Identicar y analizar areas problematicas en la adquisicién del ancés,

' "\
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Descriptores
El Desarrollo de los Estudios Contrastivos entre Lenguas. Tipologia y analisis de

errores. Analisis contrastivos en los Niveles Fonolégico y Morfologico de la lengua
espaola y francesa Anélisis conirastivos en los Niveles Sintéctico y Seméntico de la
lengua cspaola y francesa. Aplicacion de conceptos teéricos a la Enseanza del Idioma
Francés: Identicacién y anélisis de areas problematicas en la adquisicién del francés.

Diseo de estrategias de enseanza para la anticipacion y tratamiento de errores y
obstaculos para el aprendizaje.

Denominacién: EDI- LENGUA FRANCESA TURISTICA-CONVERSACIONAL
Formato: Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
0 Aanzarse en el uso de la lengua oral extranjera en e1 mundo del turismo

interactuando en el contexto social y en el aula
0 Incrementar el vocabulario técnico y aanzar esuucturas lingisticas dentro del

discurso turistico analizando informacién descriptiva de edicios histéricos de la
ciudad de Salta

I Emplear estructuras conversacionales en distintas situaciones comunicativas
dentro del émbito del turismo.

Descriptores
Hoteles. Itinerarios. Circuitos pedestres. Edicios historicos. Quejas y sugerencias en

hoteles y restaurantes. Aeropuertos y viajes: procesos.

Denominaci6n:_EDI- TALLER LITERARIO
Formato: Taller
Régimen de cursado: Cuatrimestral »

Ubicacién en el Diseiio Curricular: 4° ao - Campo de la Formacion Especica

Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
-- - 0 Disfrutar el hecho de leer incorporando a su vez elementos de la lengua extranjera

M

1;,/£35”»c;;~_ que sirvan para su uso posterior en el idiolecto personal. ~

~‘> ¢

i_,_.; relacion con el mundo actual

§\~:?**r"'/'

‘~%0§>a

Debatnr sobre obras hteranas umversales y atemporales estableclendo f613.C1OI16S

y comparaciones propendiendo a la igualdad de los géneros en pensamientos y
accione. ....///

Desarrollar pensamiento critico en e1 émbito de la lectura y su pennanente
8 ‘J; - .,
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Descriptores
Obras literarias universales y atemporales que permitan el debate pennanente en clases

Las mismas seran elegidas por los docentes de la lengua extranjera.

Denominacién: EDI- TALLER DE ESCUCHA INTEGRAL
Formatoz Taller
Régimenade cursadoz Cuatrimestral
Ubicacién en el Disefio Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especifica
Asignacién horaria para el estudiante: 02 Hs. Cat.

Finalidades Formativas
Q Conocer y desarrollar distintas estrategias de escucha.

0 Reconocer la irnportancia de la escucha dentro del proceso de aprendizaje en la
lengua extranjera.

0 Diferenciar distintos acentos y tipos de pronunciacién teniendo en cuenta la
variedad de la lengua extranjera

0 Disear actividades de escucha de acuerdo a las distintas etapas del proceso de

esta macro habilidad.

Descriptores
La importancia de la escucha. Escucha y comprensién. E1 proceso de la escucha.

Distintas etapas en el proceso de escucha: pre-mientras y post escucha. Intercultumlidadz
distintos modos y acentos de la lengua de acuerdo a su origen.

Cédigoz 4.34
Denominaciénz ANALISIS DEL DISCURSO
Formatoz Taller
Régimen de cursadoz Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 4° ao - Campo de la Formacién Especica
Asignacién horaria para el estudiante: 03 Hs. Cat.

Finalidades Formativas

¢ Integral" aprendizajes de los distintos espacios curriculares de los campos de

fonnacién y de la investigacién que enriquezcan su abordaje.

0 Desarrollar competencias para una lecto-comprensién eciente del discurso en

textos de la ciencia y la tecnologia.
0 Adquirir habilidades para planicar un diseo de investigacién sobre algim

tema del campo de las ciencias 0 la tecnologia relacionado con su contexto
socio-cultural y/0 natural y para su realizacién efectiva, elaborado un infonne
nal con formato de monografia 0 tesina.

...///
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0 Fomentar la conciencia de1 respeto por las fuentes y autoria del material

consultado y valorar eltrabajo cooperativo.

I Producir textos utilizando el tipo de discurso adecuado y haciendo uso de

recursos a nivel macro y micro textual en forma correcta.

Descriptores

Estrategias para mejorar la e ciencia lecto-comprensiva. Propositos, estilos y audiencia.

Tipos de organizacion del discurso: generalizacion, descripcion, denicion,

clasicacion, hipotesis. Tipos de discurso académico: Expositivo. Investigativo.

Argumentativo. Diseo de investigacion. Proceso de investigacion, recopilacion do

datos e informacion y produccion de un trabajo sobre un tema relacionado alas ciencias

0 a su aplicacion. Presentacion de la Informacion: Monografia. Formato. Requisitos.

Citas y referencias bibliogrécas.

‘=2.-

2*

' I“

=1?’

i

Codigo: 1.08
Denominacionz PRACTICA DOCENTE I: CONTEXTO, COMUNIDAD Y

ESCUELA
Formato: Praictica Docente
Régimen de cursado: Anual
Ubicacion en el Disefno Curricular: 1° ao - Campo de la Formacion en la Przictica

Profesional
Asignacion horaria: 03 Hs. Cat.
Finalidades Formativas

La practica docente, igual que otras practicas sociales, se dene como

altamente compleja, dado que se efectoa 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 scan en gran

medida imprevisibles. El encuadre del trayecto de la practica docente debe tener en

cuenta la formacion simultanea en sus dimensionessa. 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 el interjuego con las otras dimensiones.

Este planteo implica pensar a.1 docente como un profesional y supone una practice.

docente que se consolida y fortalece cuando esta apoyada en la reexion - accion.
...///

' 32 Las Dimensiones de la practica docente, segn Eldestein G. y Coria, A.- obra citad son: La enseanza es

; ; una prirnera dimension de la practica ademés la dimension laboral, la docencia como practica socializadora

‘ y la docencia como practica institucional y comunitaria.
~=;_'=£-_===

841.1?"

./""'‘
‘»“\$TER0og653%:

,___

*1

aihonoax"Ea-4



a %’@/“Wm

%'/'wwo'a y
@¢<0»u&rwzd ck @951-/fa -82-

, 1050
RESOLUCION N“

MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA

Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-O V

Desde el Trayecto formativo de la Préctica Docente seré, por tanto,

mdarnental promover la insercion dc las estudiantes del profesorado en 10s amplios y

diversos émbitos relacionados con su futuro desempeo docente. Esto perrnitiré facilitar

su integmcion, ampliar sus expectativas y sus cxperiencias, prepararse para ofrecer

respuestas, anélisis, conceptualizaciones y soluciones més 0 menos adecuadas a

diferentes situaciones concretas. Para ello resulta necesario tomar conciencia de que la

préctica docente -como préctica social- no es ajena a los signos que la denen como

altamente compleja. Siguiendo a Edelstein, la formacién docente, entonces, no puede ser

una mera revision dc formulas didécticas 0 un adiestramiento en disciplinas especicas,

tiene que ser el espacio que acoja la inquietud del profesor por trascender, el lugar en

donde, mediante la reexion, éste pueda aolarar su posicion respecto de la problemética

educativa, su rol en la dinémica social, su forma de entender el mundo.

En este marco de la Préctica I, so desarrollaré un trabajo dc campo socio-

educativo a pequea escala. En forma articulada se desarrollarén los siguientes Talleres

Integradoresz Taller I: Métodos y Técnicas de Indagacién y Taller II: Instituciones

Educativas.
En tal sentido, los Talleres Integradores acompaan a la Préctica Docente I

aportando 10s saberes y orientaciones propias del saber hacer en el proceso de

indagacién y anélisis del entorno de la escuela asociada. Se realizaré un estudio

exploratorio-descriptivo sobre el contexto actual de la escuela asociada y la diversidad

de entornos en las cuales so inscben las instituciones educativas, y sus modalidades

considerando 10s aspectos sociales, culturales, econémicos y educativos que atraviesan

las mismas.
Se pretends que 10s estudiantes logren:

v Aproximarse a una lectura critica sobre la complejidad del contexto actual desde

las diferentes dimensiones que lo constituyen, dando ouenta de sus caracteristicas y

probleméticas presentes.

O Reconocer la diversidad de categorias identitarias subyacentes en las dinémicas de

las cornunidades y/o entornos en los cuales se signican las instituciones

educativas.

~ Analizar las relaciones escuela-comunidad y contexto mediante esquemas tec'>rico-

referenciales y estrategias metodologicas de indagacion, que posibiliten identicar

y reexionar criticamente las diversas tramas que cobran sentido en los nuevos

espacios socio-educativos.

4~‘m“ 0 Comprender la complejidad dc la trama institucional educativa que enmarca las

,“_,'p-IIIl\~..,,
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précticas docentes en sus diferentes dimensiones.

‘£5 ' O Analizar la relacion entre la cultura escolar y la cultura de los alumnos desde el

punto de vista dc sus caracteristicas socio-culturales.
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0 Insercién en el primer trayecto del campo de la practica en la vida institucional

de las escuelas asociadas como futuros espacios laboraies.

0 Desarrollar un trabajo de campo el cual requiera recoger inforrnacién,

sistematizarla y analizarla para su posterior comunicacién.

0 Integrar de los contenidos de la Preictica Docente I con los de otros espacios

curriculares, a fm de abordar problematicas actuales en los distintos émbitos

donde se desarrolla la actividad docente.

0 Retomar e integrar saberes trabajados en unidades curriculares de los diferentes

campos de formacién que enriquezcan la practica profesional como eje de

articulacién de la formacién.

Descriptores
Contexto, comunidad y escuela. Cornplejidad del contexto actual. Diferentes

dimensiones, caracteristicas y problernaticas presentes. Analisis de diferentes situaciones

contextuales del entorno y de la region. La practica educativa como practica social

compleja. Diversidad de categon'as identitarias subyacentes en las dinémicas dc las

comunidades y/0 entomos institucionales.

La comunidad educativa. Diversidad de actores en los niveles obligatorios.

Dimensiones de la practica docente. Historias de formacién y trayectorias académicas.

Biografias escolares. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente. Las

representaciones sociales que conguran las précticas educativas. Primeras inserciones en

las escuelas asociadas.

Esta unidad curricular se desarrollara en los siguientes émbitosz

1. E1 trabajo en el instituto sobre cl analisis dc los contextos socio-educativos y

culturales, las caracteristicas de la diversidad de comunidades y entornos que

enmarcan las instituciones educativas (irnplicancia de Practica Educativa I y

Talleres Integradores).
2. El Trabajo de Campo en las instituciones asociadas esta orientado a facilitar la

primera insercién de los estudiantes en comunidades educativas, guiados por el

profesor de practica y los docentes responsables de 10s Talleres que acompaan la

misma (una pareja pedagégica). El Trabajo de Campo se desarrolla en recorridos

del entorno/cornunidad de una institucién educativa y en visitas institucionales a 10

largo del ao, a n de recabar informacién a nivel descriptive. Dichas salidas de

campo seran organizadas desde la construccién colectiva de dispositivos que

5;’ 6/ especiquen guias de las herramientas de recoleccion de la informacién pertinente a
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10s nes del campo formativo en e1 primer ao.

3. En las horas institucionales se trabajara con dicha informacién relevada desde e1

nivel analitico en instancias dc socializacién, debates y ejercitacién de construccién

de hipétesis explicativas desde 10s marcos referenciales abordados.
...///
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Orientaciones para el Trabaio de Campo
Los estudiantes, en el desarrollo del primer cuatrimestre, deberén ir

construyendo la prirnera etapa del trabajo Integrador consistente en:

1. Trabajos grupales de indagacién de caracteristicas particulares de nuestra

sociedad actual a parcir de la descripcién e interpretacién de variables:
culturales politicas, sociales, econémicas e ideolégicas en general y como éstas

afectan a la escuela argentina.
2. Salidas al entomo de la institucién escolar (escuela asociada) a n de:

a) implementar guias de observacién que faciliten recabar informacién
pertinente sobre sus caracteristicas generales, tales cornoz ubicacién
geogréca, caracteristicas sociales, econémica, edilicias, organismos del

entorno, caracteristicas de la cultura material, recursos presentes y dinémica

de los actores, entre otros.
b) Implementar entrevistas a diferentes actores de la comunidad/entomo a n

de ampliar la informacién recabada desde la observacién y, a su vez, indagar

sobre las diferentes representaciones en torno a la escuela y las posibles

relaciones 0 vinculos que se establecen entre la comunidad y la institucién
educativa_

3. Con la informacién recabada, progresivamente los estudiantes irén construyendo

su informe descriptivo y a su vez, progresando en diferentes hipétesis

explicativas argumentadas desde los marcos referenciales propios del campo de

la préctica y de los diferentes campos de formacién que enriquezcan su

abordaje.
En el desarrollo del segundo cuatrimestre, deberén_realizar_salidas al campo

consistente en visitas institucionales a la escuela asociada, a n de:

1. Implementar guias de observacién que faciliten recabar informacién pertinente

sobre las caracteristicas particulares de la escuela asociada vinculadas a:

a) uso y organizacién de los espacios con relacién alas actividades propias de

la escuela y de los sujetos que la habitan
b) uso del tiempo
c) dinérnica de los actores
d) elementos vinculantes al uso de canales de comunicacién, etc.

2. Implementar entrevistas a actores institucionales (ejemplo. equipo directivo y

equipo docente) en torno a relevar infonnacién sobrez

a) el contrato fundacional
b) representaciones sobre la comunidad educativa

f) dimensiones de la lnstitucién Educativa

é-___~_ c) la cultura institucional
_. 2'" _,_: d) vinculos con otros organismos del entorno

=5 :5 e) vinculos y funciones de los actores

I ///
I
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g) dinamicainstitucional
h) Ia gestién institucional

Con la informacién recabada, progresivarnente deberan 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 marcos

referenciales abordados en esta segunda instancia. Para ello es necesario articular y

trabajar con las unidades curriculares del Campo de Ia Formacién Especica y del

Campo de la Formacién General del primer ao que brinden marcos referenciales que

enriquezcan su abordaj e.

Talleres Integradoresz 4

Ambos Talleres I y II (Métodos y Técnicas de Indagacién e Instituciones Educativas),

se desarrollan sirnultaneamente con Préctica I; conformando una pareja pedagégica para

el desarrollo articulado de 10s descriptores enunciados. Se pretende que los perles

puedan organizar una propuesta pedagégica articulada desde las dimensiones que

constituyen la Practica I dando cuenta del primer trayecto del campo de _1a Practica corno

eje estructurante de la fonnacién inicial.

TALLER I: METODOS Y TECNICAS DE INDAGACION

Se dirige al aprendizaje de rnetodologias sistematicas para recoger y organizar

las informaciones empiricas primarias y secundarias en los trabajos de campo en las

instimciones y la comunidad: observacién, entrevistas, analisis docurnental, técnicas de

registro, elaboracién de indicadores simples, elaboracién de cuadros comparativos,

bsqueda bibliogréca, entre otras.

Se plantea la necesidad de ofrecer a los estudiantes, herramientas conceptuales y

metodolégicas necesarias para llevar a cabo los trabajos de campo orientados al proceso

de reconocimiento y analisis de la complejidad de las tramas que se instituyen entre las

dimensiones del eje de la Practica Educativa I.

Por 10 tanto, construir practicas de indagacién asociadas al quehacer educativo

cotidiano en contextos diversos, demanda conocer y saber construir dispositivos de

relevamiento con instrumentos apropiados de metodologia cualitativa y orientaciones

para la lectura de informacién disponible, indispensables para fortalecer capacidades

lJiv,"':71_,.._ vinculadas a1 propio quehacer del futuro docente.
55'
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Descriptores

El proceso de indagacién para el anélisis de la realidad socioeducativa y las practicas

docentes de lenguas Francesas. Técnicas de recoleccién de la inforrnaciénz observacion,

encuesta,_entrevista y analisisa de documentos. Tipos de registros dc la informacién. El

cuaderno de campo. Constructor/descriptores para la recoleccion de la informacién

sobre el contexto, entorno e institucién educativa. . Procesarniento, anélisis e

interpretacion de la informacion.
La difusiéh de los resultados. Estrategias metodolégicas para. la sooializacién de las

experiencias. Pautas para la elaboracién de un informs de experiencia. _

TALLER II: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Plantear la problematica dc las instituciones educativas en la fonnacion de los

futuros docentes implica, reexionar sobre la funcion de éstas en relacién con el

contexto socio-cultural. Su origen y desarrollo esta fuertemente impregnado de procesos

histéricos'politicos que las denen y enmarcan como generadoras de profundos cambios

sociales.
Por ello, la comprensién de su dimension temporal en el contexto de los

procesos regionales, nacionales e internacionales permitira signicar las particularidades

de las organizaciones escolares y de las relaciones que se traman y promueven en su

interior y con la sociedad.
E1 taller se constituye en un espacio apropiado para analizar, en vinculacién

con Pra'ctica Docente I, las instituciones educativas en contextos complejos,

atravesados por la diversidad y las diferentes conguraciones sociales.

Asi, este taller busca proveer a los futuros docentes de:

I Herramientas para la comprension de la complejidad de la trama institucional a

partir dc la trayectoria y posicionamiento de los actores que la concretizan y

signican. . -

0 Un cuerpo de conocimientos sobre la dinémica institucional, a n de asumirse

como un actor comprometido en el émbito institucional, atravesado por la

complejidad actual de nuestras sociedades.

0 Espacios para la interpretacion del entretejido do las dimensiones

intrapersonales, interpersonales y contextuales de los procesos institucionales

educativos.
Marcos conceptuales que favorezcan la indagacién y el analisis de diferentes

referentes histéricos, sociales, politicos, econémicos y culturales que dan

signicado a la escuela actual.

- ...///
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Descriptores
Las instuciones educativas. Dialéctica de 10 instituido y lo instituyente.
Caracteristicas que denen las instituciones educativas. Dimcnsiones institucionales.
Cultura e imaginario instimcional. Las diferentes trarnas vinculares dc lo institucional.
Poder y autorldad. Espacios de participacién. La dinémica institucional. Estilos
organizativos.
Dimensiones de anlisis de la institucién escolar: pedag6gic0— didéctica,
adn1inistrativa- nanciera, organizacional y socio-comunitaria. La escuela como
organizacién inteligente. La institucién escolar y cl sistema educativo argentino. Su
actual transformacién. Cultura e identidad institucional. Proyecto educativo
institucional. Caracteristicas de la institucién por nivel, orientaciones, localizacién
geograca, etc.

Cédigoz 2.17
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE H: GESTION INSTITUCIONAL,

CURRICULUM Y ENSENANZA
Formato: Préctica Docente
Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 2° aiio - Campo de la Formacién en la Przictica
Profesional
Asignacién horaria: 03 Hs. Cét.
Finalidades Formativas

El espacio de la Practica Docente II, busca aproximar a los estudiantes a los
procesos que se generan al interior de las instituciones educativas (trama de 10 instituido,
la dinarnica instituyente, las condiciones de los sujetos en las mismas), y las relaciones
que se tejen entre estas y la sociedad. Asimisrno, intenta generar un espacio que
posibilite "a los alumnos participar en acciones que le aponzen marcos referenciales para
cl analisis y valoracién dc experiencias en relacién a la gestién curricular.

En la Practica II se desarrollara un trabajo dc campo en instituciones asociadas
dc diferentes niveles, rnodalidades y/0 contextos. En forma articulada se concretan los
siguientes Talleres Integradores I y II: Curriculum y Organizadores Escolares y
Programacién de la Enseanza.

En tal sentido, los Talleres acompaan a la Practica Docente II, aportando los
sabcres y orientaciones propias clel carnpo de la Gestién Institucional. Los sabercs y

<<,;‘»\___ hab1l1dades propias del campo procuraré que los futuros docentes reconozcan las léglcas
que regulan la dinémica institucional, su historicidad, los conict_0s _existente,s,. las

5;-_.=_:—.; Ail‘ problernatlcas centrales, las relacrones mterpersonales, las fomras orgamzaclonales t1p1cas,

los procesos de gestién curricular; entre las cuestiones mas relevantes.
...///
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RESOLUCION N“ 5
MINISTERIO DE EDUCACIGN, CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Los aportes del Taller Integrado-r de 1° aoz Instituciones Educativas, facilitarén

avanzar sobre el anailisis de las conguraciones institucionales de la préctica docente para,

posteriormente, indagar los procesos cspecicos en que se construyen las mismas.

En lo que respecta al campo del Curriculum, éste aportaré los elementos que

perrnitan analizar los nucleos dc aprendizajes prioritarios (NAP), cl 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 de

desarrollo 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 acciones que le aporten marcos referencialcs para el

anélisis y valoracién de experiencias en relacién a la gestién curricular.
Se pretende que los estudiantes logren:

0 Analizar el entretejido de dimensiones intrapersonales, interpersonales y
contextuales en las instituciones educativas en diversos contextos y

modalidades adoptando una aclitud critica y analitica de la préctica docente.

¢ Promover la indagacién y comprensién de la coherencia entre la diversidad

de propuestas y lineamientos del émbito dc lo curricular y la préctica dc la
enseanza_

0 Promover el anélisis de la enseanza, su programacién y las decisiones que

devienen de su préctica en el marco de las instituciones, las politicas

educativas y los contextos; a panir, entre otros recursos, de la comparacién

de distintos modelos de programacién, analizando diferentes diseos

didécticos en relacién con la seleccién y organizacién dc contenidos y
actividades.

Q Articular las experiencias en terreno con desarrollos conceptuales de

espacios curriculares de los diferentes campos dc fonnacién ( Pedagogia,

Sociologia de la Educacién, Didéctica General, Psicologia Educacional,

Suj etos de la Educacién , entrc otros)

Descriptores
Contextos institucionales diversos y procesos de incorporacién. Las Ayudantias en

su doble perspectiva: como apoyo a los docentes y a los alurnnos y como forma dc

aprender las actuaciones propias de la profesién docente. Relevamiento dc la

informacién sobre los condicionantes institucionales de las précticas docentes, las

-,~ -»~~@,"‘ ~ ._ culturas de la enseanza y las culturas de la colaboracién. '

La gestlon mstltuclonal. Los componentcs de la gestlon institucional. Condicionantes

de la gestién institucional de la educacién primaria en sus diferentes modalidades. El

papel de la comunidad en la gestién institucional. La resignicacién del Proyecto

Institucional.
. . .///
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

La gestién curricular. La gestién del curriculum. Condicionantes. Diversidad de

criterios en la organizacién de las propuestas de desarrollo curricular. El Proyecto

Curricular Institucional. Los espacios de Tutoria en la escuela. La enseanza de la
lengua Francesa. Debilidades y fortalezas

Esta unidad curricular se desarrollara en los siguientes ambitos:

1. El trabajo en el instituto sobre el analisis de las instituciones educativas, el

curriculum de las instituciones asociadas y el diseo devlas programaciones de

enseanza que se releven en el trabajo de campo.

Se incluira a los estudiantes en las tareas de analisis de los materiales

curriculares, de su coherencia con las practicas de programacién, enseanza y
evaluacién. Realizaran el diseo y programacién de propuestas de enseanza

con las adecuaciones a contextos y modalidades: actividades acotadas, dentro

de un proyecto general del docente, y secuencias de clases alrededor de

algunos contenidos en coordinacién con el docente de la escuela asociada. Para

ello es necesario articular y trabajar con las unidades curriculares del Campo

de la Formacién Especica y del Campo de la Formacién General.

2. El trabajo de campo en las instituciones asociadas orientado a continuar con la

insercién de los estudiantes en contextos de la practica, incluyendo la

participacién en actividades de responsabilidad creciente, tales como:

conocimiento de Proyectos Institucionales, obsewacién participante en las

aulas y colaboracién en actividades situadas. En este espacio, los estudiantes

asumiran el rol de Ayudantes del curso de una escuela asociada, colaborando

con los docentes y apoyando el aprendizaje de los alumnos. En esta tarea,

aprenderén actuaciones propias de la profesién, leyendo la programacién para

articularla con la enseanza a n de favorecer los aprendizaj es.

Las actividades de los estudiantes seran seleccionadas a partir de las

necesidades de las instituciones para desarrollar Ayudantias en las que se

colabore con las tareas diseadas por el docente, se produzcan materiales

altemativos y otras ayudas didacticas en reemplazo y/0 complemento de los

libros de texto, acornpaarniento a alumnos con dicultades escolares, entre

otras. Para ello, es necesario articular con las unidades curriculares del

Campo de la Formacién Especica, como asi también del Campo de la
Formacién General.

Talleres Integradores:

"\0'T¢'~}\-V»
” Ambos Talleres I y II (Curriculum y Organizadores Escolares y
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Programaczon de la Ensenanza), se desarrollan simultaneamente con Practica II
confonnando una pareja pedagogica para el desarrollo articulado de los descnptores

enunciados.
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MINISTERIO DE EDUCACI6N. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Se pretende que los perles puedan organizar una propuesta pedagégica

articulada desde las dirnensiones queconstituyen la Practica II, dando cuenta del

segundo trayecto del carnpo de la Practice. como eje estructurante de la formacién

inicial.
El Taller I: Curriculum y Organizadores Escolares se desarrolla en el primer

cuatrimestre. E1 Taller H Programacién de la Enseiianza en e1 segundo cuatrimestre.

Ambos talleres integradores que acompaan a la Practica II, confonnan un equipo de

trabajo que se desarrollan en simultaneo.

Orientaciones para el Trabaio de Campo
La Practica Educativa II, se dene como el abordaje 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 basicas:

- Un servicio de terreno
- Un proceso pedagégico
- Una instancia teérico - practica
- Un espacio dc articulacién con los espacios del Campo de la Formacién

Especica y del Campo de la Formacién General.

La articulacién de esta légica intenta enriquecer la mirada sobre uno mismo,

sobre los demas y sobre la realidad que nos rodea desde lo curricular y desde los

procesos de programacién aulica.
Este espacio se convertira en urn 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 docentes guiaran a los estudiantes,

en el abordaje y analisis de un conjunto problemas especicos del émbito de la gestién

curricular, buscando también que el “aprender a ser”, el “aprender a aprender” y el

“aprender a hacer” se den de manera integrada en la formacién.

Las acciones se organizarén teniendo en cuenta el eje de practice, como asi

también la demanda y necesidades de los estudiantes en los diversos contextos y

modalidades delasinstituciones donde seinserten. .

Considerar la practica docente como un objeto de transformacién implica pensar en un

alumno en formacién que aborde, comprenda y desarrolle su quehacer de manera

contexmalizada. Se espera que la Practica Educativa II, constituya un espacio de

construccién y reconstruccién de los aporces de conocimientos de los otros dos campos

de la forrnacién; recorridos necesarios para asumir una praxis transformadora de la

practica docente. Con este planteo se intenta superar una concepcién reduccionista y

/1 q',{0r§',§_,;1 hasta descontextualizada de practica limitada posibilidades e injerencia a otras
'<\/'. - I 1 1 r

dimensiones y espacios, de modo que la aprommacién al anahsis y reexion acerca de

las practicas implica abordar cada uno de los émbitos comprometidos en el quehacer

docentez contexto, institucién y aula.
. . .///
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Por eso- desde la catedra, se partira del reconocimiento de las problematicas
socioculturales y la multiplicidad de espacios educativos, para pasar luego a la
comprensién del espacio escolar en su contexto, y llegar al interior de la escuela y del

aula en los procesos de enseanza y aprendizaje. Esto permitira desarrollar en los

alumnos, cornpetencias en el campo didactico que le posibiliten elaborar altemativas

pedagéglcas ante las diversas y carnbiantes situaciones que debe_ enfrentar y
competencias contextuales que le permita analizar la realidad donde debe intervenir.
El trabajo de campo sera planteado como actividad fundamental, ya que facilitara el

analisis y la reexién en torno a procesos y situaciones que acontecen en las practicas

educativas cotidianas, la visualizacién de las diversas tareas del docente (escolares y
extraescolares) le permitiran, una mirada critica en relacién a sus experiencias y la

reorganizacién conceptual.

Talleres hntegradores
TALLER I: CURRICULUM Y ORGANIZADORES ESCOLARES

Este Taller integrador, pretende acercar a los futuros docentes criterios-base

para trabajar en instituciones situadas en niveles, contextos y modalidades diversas.

Concretamente, se problematizaré en torno a la necesidad de exibilizar la

organizacién escolar, generando espacios y tiempos acordes con la diversidad socio-

cultural del alunmado, asumiendo que éste es uno de los posibles caminos

metodolégicos para aprender y ensear en contextos complejos y en coherencia con las

nuevas demandas de la escuela.

Por lo tanto, el taller busca proveer a los futuros docentes de herramientas

teéricas y metodolégicas para: ‘

0 Analizar los procesos organizativos como ambito de—concreci6n y como

componentes del curriculum institucional, integrando el analisis de las

“rutinas” y “rituales”, como estructurante de las practicas.

0 Re-conocer los rasgos culturales del contexto dc la_ escuela y analizar

criterios-base para flexibilizar la organizacién escolar, generando espacids y

tiempos acordes con la cultura de los gmpos socio-culturales de los cuales

proviene la matricula
0 Analizar y comprender la coherencia entre los NAP, los Diseos

- Curriculares dc los distintos niveles obligatorios, los textos escolares y la

practica de la enseanza de la Lengua Francesa.

0 Analizar criticamente diferentes desarrollos curriculares proponiendo
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sugerencias, mejoras y posibilidad de selecc16n respecto a las necesldades

del trabajo pedagégico.
0 Retomar y profundizar saberes trabajados en los distintos carnpos de

forrnacién que aporten marcos referenciales que enriquezcan el abordaje

de este espacio curricular.
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MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Re Expte. N° 0120046-240265/2013-0

Descriptores
La escuela corno organizacién social. La estructura formal e informal de la

organizacién. Documentacién organizadorar planicaciones, las agendas pedagégicas,

planillas de registro de asistencia, cuadernos de seguimiento, valoracién de los

estudiantes y registro anual dacalicaciones. Su funcién en relacién a la regulacién dc

las practicas docentes.
Curriculum y modelos organizativos. Deniciones y dimensiones del curriculum.

Aportes al 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. Modelos organizativos. El curriculum como mediacién. Relevarniento y

analisis de Proyectos Institucionales y Olrriculares. Practicas colaborativas en Proyectos

Institucionales.
Niveles de especificacién curricular. Niveles de especicacién. Las trayectorias

escolares en la denicién de los procesos de especicacién curricular. Los DCJ y los

NAP. PCI. Planicacién aulica. Planicacién Integrada. La intervencién profesional del

docente en el desarrollo curricular.

TALLER H: PROGRAMACI@N DE LA ENSENANZA
El presente Taller pretende que los futures docentes de educacién primaria

desarrollen habilidades pertinentes al diseo de secuencias de enseanza desde un

enfoque situacional, conciliando criterios de relevancia socio-cultural, pertinencia

pedagégica y signicatividad légica y psicolégica.

Por lo tanto,
v Analizar la enseanza, su programacién y las decisiones propias del

quehacer docente en el marco de las politicas educativas y al interior de las

instituciones educativas.

0 Comparar distintos modelos de programacién, analizando diferentes diseos

didacticos en relacién con la seleccién y organizacién de contenidos y

actividades.
0 Analizar propuestas formativas del lnstituto y las escuelas asociadas para

identicar forralezas y debilidades

0 Elaborar diseos didacticos considerando diversos enfoques acerca dc la

enseanza, argumcntando sus' decisiones didacticas en relacién con

variables, politicas, contextuales, gmpales e individuales.

0 Retomar y profundizar saberes trabajados en los distintos campos de

0 ‘~ .. . . .

“ "'4-‘ formacron que aporten marcos referenclales que enrlquezcan el abordaje
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RESOLUCION N” 0 5 0
IVHNISTERIO DE EDUCACI()N. CIENCIA Y TECNOLOGLA

Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

Descriptores *

Programacién, curriculum y enseanza. Enfoques de Programacién. Decisiones sobre

la fase pre activa de la enseanza: defmicién de propésitos y objetivos; e1 tratamiento

del c0ntenido- seleccién, secuencia y organizaciéng elaboracién de estrategias de

enseanza; materiales de enseanza y previsién de las formas de evaluacién. Relaciones

entre objetivos, contenidos y actividades. Adecuaciones en 10s diferentes componentes

de la planificacién.
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 de secuencias de enseanza en donde se

articulan éreas. Anélisis de secuencias realizadas por otros (compaeros, docentes,

libros de texto) y rediseo de las mismas. Anélisis de Casos, simulaciones 0

microexperiencias.

Cédigoz 3.27
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE III: PRACTICA y RESIDENCIA EN EL

NIVEL INCIAL Y PRIMARIO
Formato: Préctica Docente

Régimen de cursado: Anual
Ubicacién en el Diseo Curricular: 3° ao - Campo de la Formacién en la Préctica

Profesional
Asignacién horaria: 08 Hs. Cét.
Finalidades Formativas

La Préctica Docente en el tercer ao de estudios del Profesorado de Francés se

centra*en un trabajo especico de incorporacién plena al ejercicio de la tarea docente en

e1Nive1 Inicial y Nivel Primario. Los estudiantes en la Residencia, asurnen en un curso

y en forma integrada las funciones docentes tanto dc planicacién, como de gestién de

la enseanza, en e1 émbito espacial dc las instituciones de dichos niveles y en

vinculacién con otras instituciones de la comunidad.

En el marco de la Practice. III se desarrollaré un trabajo de campo en las escuelas

asociadas del nivel Inicial y Primario, pudiendo ser: modalidades y/0 ciclos y/0

contextos culturales y socioeconémicos diversos y/0 ambientes rurales y urbanos de

dichos niveles.
En forma articulada con la Residencia Pedagégica se concretaré e1 Taller

Integrado I: Evaluaci0'n de las Aprendizajes cuya nalidad es compartir, presentar y

l_~ debatir experiencias referidas a la evaluacién_especica de la lengua extranjera. -

ED
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//Q?’ Los docentes de Residencia, conformado por el titular y un docente que

O '\ acredite competencias en el érea de evaluacién de la Lengua Francesa conformaran el

' equipo de Practica y Residencia y cornpartirén la tarea dc seguimiento de los alumnos

Z1

en las escuelas asocladas, como tamblen la den1c1on de la acredltacwn de los m1sm0s

en la Residencia Pedagégica.
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RESOLUCION N° 0
MINISTERIO DE EDUCACION. CIENCIA Y TECNOLOGiA
Ref. Expte. N° 0120046-240265/2018-0

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 de las etapas anteriores al incluir el trabajo explicito sobre

otros planos de la actuaciénz
1. De carécter organizacional: al integrarse al equipo docente de la institucién teniendo

oportunidad ede compartir experiencias institucionales y areales. También participa

en la dimensién de las relaciones escuela-comunidad y escuela-familia.

2. Organizacién curricular: se reere a la obligacién del residente con el desarrollo

curricular de variados émbitos del conocirniento. El desarrollo de los procesos de

enseanza y aprendizaje de unidadcs de trabajo rnés extensas y variadas cdnecta al

residente con diferentes concepciones metodolégicas y procedimientos didécticos.

No sélo se responsabiliza de los procesos de enseanza sino también del

seguirniento del aprendizaje y necesidades de los alumnus.

A su vez, en e1 institute se cornplernenta con un trabaj0 que implica:

v El anélisis del rol y la identidad del trabajo docente en contextos de

diversidad.
0 Los problemas de la préctica docente en contextos de diversidad cultural

como casos a discutir con sus compaeros.

0 La profundizacién del tratamiento de los temas del campo disciplinar y del

émbito de la didéctica
0 La produccién de informes sobrc las estrategias de enseanza

implementadas y la evaluacién de sus resultados. ‘

0 Resignicar e integrar saberes trabajados en la Didéctica de la Lengua

Francesa en el Nivel Inicial y Primario que enriquezcan la préctica de

residencia en dichos niveles.

0 La articulacién con las unidades cuniculares del Catnpo de la Practica

Profesional, como asi también del Campo de la Formacién Especica y

del Campo de la Formacién General que aporten marcos referenciales que

enriquezcan la préctica de residencia.
Tarnbién requiere de una articulacién del trabajo con las instituciones asociadas

que reciben a los practicantes y residentes. Supone la apertura de espacios colectivos

diferentes que involucren la inclusién dc los profesores ‘en ejercicio en los cursos en que

las précticas tendrén lugar, revalorizando el espacio y la funcién de las instituciones

asociadas.
El “docente orientador” es quien tiene las claves para que lospracticantes y

--~=""~—-.\_ residentes inscriban institucionalmente sus précticas haciendo objeto de conocimiento la

53$; cotidianeidad institucional en todos sus planes: los diversos proyectos didécticos e

1nst1tuc1onales, los acuerdos con otros docentes, las reumones de padres, las reunlones

de personal, los recreos, las salidas académicas, el funcionamiento de las asociaciones

cooperadoras, los libros de tema y toda la documentacién que circula por la institucién.
...///
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En sintesis, los 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 e1 ambito espacial de las instituciones del nivel inicial y
primario y, en vinculacién con otras instituciones de la comunidad. La tarea seguira
siendo cooperativa por cuanto se reflexionara sobre la accién y sobre las teorias en la
accién, y se tendera a desocultar restricciones culturales que obstruyan procesos
reflexivos.

Finalidades Formativas
Se pretende que los estudiantes logrenz

0 Articular con las unidades curriculares del Campo de la Practica Profesional,
como asi también del Campo de la Formacién Especica y del Campo de la
Formacién General que aporten marcos referenciales que enriquezcan la
practica de residencia en el nivel Inicial y Primario.

0 Asumir el desempeo de las practicas docentes en toda su complejidad,
planicando, coordinando las actividades en e1 aula, evaluando propuestas de

enseanza y desarrollando otros aspectos que integran la tarea docente.

0 Observar e interpretar situaciones de enseanza y de aprendizaje de 1a lengua
V Francesa en el nivel Inicial y Primario como objeto de estudio.
0 Descubrir los sistemas parciales (interlengua) que caracterizan las producciones

orales y escritas de los estudiantes.

0 Confeccionar y gestionar un proyecto de curso dentro del nivel Inicial y
Primario.

0 Disear e irnplernentar propuestas de enseanza de la Lengua Francesa con
enfoque situacional atendiendo a los contenidos curriculares, las construcciones
metodolégicas, el material de apoyo para e1 aprendizaje y la diversidad del
alumnado del nivel Inicial y Priman'o.

0 Desarrollar habilidades para la administracién de tiernpos, espacios y
agrupamientos de los estudiantes en e1Nive1 Inicial y Primario.

Q Emplear modelos de evaluacién lingiiistica y comunicativa y reconocer la
complejidad propia del proceso educativo y del impacto que tienen las

representaciones que se portan en torno del proceso de ensear, de aprender y de

evaluar.

Q Adquirir y desarrollar capacidades que resulten signicativas para acceder a

distintas realidades educativas y tomar decisiones pedagégicas adecuadas./' Este espacio promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemplez
()9 ’ Q? Un memento destmado al acceso a las instituciones aproximacién al

1 d "
#2».-.. A) '

\\-'u . . . . ./L 4%, "x ’ grupo clase, que permlta tomar las declslones pertmentes para e lseno

;-5;‘, ‘ ‘» de la propuesta de enseanza.
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B) Un momento de puesta en practica de la propuesta diseada frente a1

grupo clase; y ...///
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C) Un momento, de recuperacién y de reexién sobre la propia experiencia
’ realizada.
Todas estas instancias deben ser acompaadas por el Equipo de la Residencia en
proceso de construccién y reconstruccién pennanente sobre Ias decisiones y puesta en
marcha de la propuesta.

Descriptores
Pre-residencia. Concepciones, representaciones y miedos en torno a las précticas
docentes. Diseo y programacién de propuestas de enseanza. Las propuestas didacticas
y su adecuacién a la complejidad de situaciones éulicas del nivel Inicial y Primario. El
contexto institucional y la comunidad educativa.
Residencia. La residencia docente en contextos dc diversidad socio-cultural. Los
diferentes momentos de la residencia. Organizacién y gestién de la residencia. La
inscripcién del contexto comunitario, la cultura, la gestién institucional, los proyectos
curriculares y aulicos en 10s niveles inicial y primario. Proyectos interdisciplinarios. Los
fundamentos, propésitos, contenidos y procesos de la intervencién docente en el nivel
inicial y primario. Diferentes modalidades y trayectos de inten/encién docente
acreditados por el sistema educativo. La importancia de los materiales curriculares de
10s niveles en la residencia. La evaluacién de la intervencién docente: evaluaciones
procesuales y evaluaciones de resultados.
Pos-residencia. Evaluacién de la residencia. La dialéctica problemas-alternativas. Los
retos que plantea la realidad del nivel inicial y primario actual. Memoria profesional. El
trabajo nal como instancia de integracién de la carrera.

TALLER INTEGRADOR I: EVALUACIGN DE LOS APRENDIZAJES
El presente Taller pretende que los futuros docentes de francés desarrollen

habilidades pertinentes al diseo de procesos evaluavos, a la torna de decisiones
académicas y a la reexién critica en tomo a las condiciones objetivas y subjetivas
propias del proceso.

Se desarrolla simultaneamente con Practica III; conformando una pareja
pedagégica para el desarrollo articulado de los descriptores enunciados. Se pretends que
los perles puedan organizar una propuesta pedagégica articulada desde las dirnensiones
que constituyen Ia Practica HI, dando cuenta del tercer trayecto del campo de la Practica
como eje estructurante de la formacién inicial.

en coherencia al reconocimiento de las diferentes trayectorias
estudiantiles.

. . .///
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Q Disear instrumentos de evaluacién en la lengua francesa que permitan
incorporar al alurnno tanto el uso de la Lengua Francesa como el
vocabulario y estructuras lingisticas

0 Considerar la evaluacién como eproceso en relacién a las macro-
habilidades que deben desarrollarse en la Lengua Francesa.

0 Aproximarse a una lectura critica sobre las tradiciones evaluativas de la
Lengua Francesa presentes en los niveles, las implicancias éticas que
anaviesan este proceso y el impacto que el mismo genera en la
comunidad. '

0 Retomar e integrar saberes trabajados en los distintos espacios
curriculares y campos de formacién (Didactica General, Didactica
Especial de la Lengua Francesa en el Nivel Inicial y Primario, Sujetos
de la Educacién, entre otros) que aporten marcos referenciales que
enriquezcan el abordaj e de este taller.

Descriptores
Problemética de la evaluacién. Concepciones sobre la evaluacién. Funciones y
caracteristicas de la evaluacién. Modelos de enseanza y practicas evaluativas de la
Lengua Francesa. El sujeto evaluador. Dimensién social, ética y afectiva de la
evaluacién. Principios de la evaluacién en una concepcién integradora. Evaluacién y
acreditacién, en el marco de nuevas norrnativas y con relacién a las trayectorias
escolares.
Medios e instrumentos de evaluacién. Instrumentos de evaluacién. Aspectos
cualitativos y cuantitativos de la evaluacién de los alumnos. Los resultados de

aprendizaje y el qué evaluar. Estrategias para evaluar los distintos tipos de aprendizaje.
Diseo de evaluaciones de acurdo a los conocirnientos previos de los alumnos. Criterios
y coherencia con los objetivos de la escuela del nivel Inicial y Primario.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO -

E1 trabajo que debe realizarse en la Residencia, debera permitir al estudiante
asumir paulatinamente diversas responsabilidades en relacién con la enseanza y las
practicas docentes que requiere el desempeo profesional en el Nivel Inicial y Primario.

La tarea prevista para esta Unidad Curricular, requiere del acompaarniento de

. otros espacios a n de pennitir al estudiante residente, desarrollar un abordaje integral
de la experiencia en las aulas y otros espacios educativos.

Es necesario generar:
v Espacios para el diseo de propuestas para la enseanza en

instituciones, situaciones aulicas y espacios especicos
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~ Espacios institucionales habilitados para la reexién a 10 largo del
proceso de residencia a partir de diferentes organizadores que pennitan
evaluar lo actuado, reconociendo avances, logros y dicultades.

6 Bspacios de articulacién de saberes trabajados en los distintosespacios
curriculares y campos de forrnacién (Didactica General, Didactica
Especial de la Lengua Francesa en el Nivel Inicial y Prirnario, Sujetos
de la Educacién, entre otros) que aporcen marcos referenciales que
enriquezcan e1 abordaje. ' ’

C6dig0: 4.35
Denominaciénz PRACTICA DOCENTE.IV: RESIDENCIA PEDAGOGICA EN

EL NIVEL SECUNDARIO
Formato: 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. Cat.

Finalidades Formativas
La secuencia 'de la practica docente cierra con un trabajo especico dc

incorporacién plena al ejercicio de la tarea docente en e1 marco escolar del Nivel
Secundario y Modalidades.

Acompaara esta residencia e1 Taller de Sistematizacidn de Experiencias
dizjigido a compartir, presentar y debatir experiencias referidas a la produccién de
conocirniento sistematizado, de su inclusién en e1 sistema y de regulaciones practicas.
-Pueden incluirse ateneos, presentaciones, exposiciones, y distintas modalidades de
conocimiento pliblico.

Conjuntarnente e1 Equipo dc Residencia compartira la tarea de seguimiento de
alurnnos en las escuelas asociadas, como también la denicién de la acreditacién de Ios
mismos en la residencia pedagégica, en e1 marco de un trabajo colaborativo.

En sintesis, los 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 e1 arnbito espacial de las instituciones del nivel secundario y
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s1endo cooperat1va por cuanto se reflexmnara sobre la acclon y sobre Ias teonas en la
accién, y se tenderé a desocultar restricciones culturales que obstruyan procesos
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Se pretende que los estudiantes logren:

0 Articular con las unidades curriculares del Campo de las Practicas
Profesionales, como*asi"también del Campode la Forrnacién Especica yedel
Campo de la Foxmacién General que aporten marcos referenciales que
emiquezcan la practica de residencia en el nivel secundario y modalidades.

0 Resignicar e integrar saberes trabajados en la Didactica de la Lengua Francesa
en el Nivel Secundario y modalidades que enriquezcan la practica de residencia
en dicho nivel.

Q Asumir el desempeo de las practicas docentes en toda su complejidad,
planicando, coordinando las actividades en el aula, evaluando propuestas de
enseanza y desanollando otros aspectos que integran la tarea docente.

0 Obsewar e interpretar situaciones de enseanza y de aprendizaje de la lengua
Francesa en el nivel Secundario como objeto de estudio.

Q Descubrir los sistemas parciales (interlengua) que caracterizan las producciones
orales y escritas de los estudiantes.

0 Desarrollar habilidades para la aclministmcién de tiempos, espacios y
agrupamientos de los estudiantes en e1Nive1 Secundario.

¢ Disear e implementar propuestas de enseanza integradas de la Lengua
Francesa con enfoque situacional atendiendo a los contenidos cuniculares, las
construcciones metodolégicas, el material de apoyo para e1 aprendizaje y la
diversidad del alunmado del nivel secundario. -

¢ Emplear modelos de evaluacién lingistica y comunicativa y reconocer la
- complejidad propia del proceso educativo y del impacto que ‘denen las

representaciones que se porta.n en tomo del proceso de ensear, de aprender y de
evaluar. .

I Adquirir y desarrollar capacidades que resulten signicativas para acceder a
distintas realidades educativas y tomar decisiones pedagégicas adecuadas.

0 Registrar de forma cualitativa los datos de las experiencias pedagégicas en las
que participen y las procesen como material mdamental para Ia reflexién sobre
la practica y e1 crecimiento profesional.

0 Construir capacidades para la autoevaluacién y orientacién de 10s caminos de
formacién a partir de la reflexién metacognitiva sobre la propia préctica.
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Este espacio promueve un modelo organizativo de la Residencia que contemplez
a) Un memento destinado al acceso a las instituciones aproximacién al grupo

clase, que permita tomar las decisiones pertinentes para el diseo de la
propuesta de enseanza.
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b) Un momento depuesta en practica de la propuesta diseada frente al grupo
clase; y

c) Un momento, de recuperacién y de reexién sobre la propia experiencia
realizada.

Todas estas instancias deben ser acompaadas por e1 Equipo de la Residencia en
proceso de construccién y reconstruccién permanente sobre las decisiones y puesta en
marcha de la propuesta.

Descriptores
Pre-residencia. Concepciones, representaciones y miedos en torno a las practicas
docentes. Diseo y programacién dc propuestas de enseanza. Las propuestas didacticas
y su adecuacién a la complejidad de situaciones aulicas d_e1 nivel secundario y
modalidades. E1 contexto institucional y la comunidad educativa
Residencia. La residencia docente en contextos de diversidad socio-cultural. Los
diferentes momentos de la residencia. Organizacién y gestién de la residencia. La
inscripcién del contexto comunitario, la cultura, la gestién institucional, los proyectos
curriculares y aulicos del_nive1 secundario. Proyectos interdisciplinarios en la escuela
secundaria. Los fundamentos, propésitos, contenidos y procesos de la intervencién
docente en la educacién secundaria. Diferentes modalidades y trayectos de intervencién
docente acreditados por el sistema educativo. La importancia de 10s materiales
curriculares del nivel en la residencia. La evaluacién de la intervencién docente:
evaluacionesprocesuales y evaluaciones derresultados.
Pos-residencia. Evaluacién de la residencia. La dialéctica problemas-alternativas. Los
refos que plantea la realidad en e1 nivel secundario. Memoria profesional. E1 trabajo
nal como instancia de integracién de la carrera.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO
El trabajo que debe realizarse en la Residencia, debera permitir al estudiante

asumir paulatinamente diversas responsabilidades en relacién con la enseanza y las
practicas docentes que requiere el desempeo profesional en el Nivel Secundario y
Modalidades. '

La tarea prevista para esta Unidad Curricular, requiere del acornpaamiento dc
r,/6“,;~»\ otros espacios a n de permitir al estudiante residente, desarrollar un abordaje integral

I/%§*\ 'C?¢;‘\ de la experiencia en las aulas y otros espacios educativos.
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Espacios para el diseo de propuestas integradas para Ia enseanza en
instituciones, situaciones éulicas y espacios especicos.
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0 Espacios institucionales habilitados para la reexién a lo largo del

proceso de residencia a partir de diferentes organizadores que permitan

evaluar lo actuado, reconociendo avances, logros y dicultades.

0 Espacios de aniculacién de saberes trabajados en los distintos espacios

curriculares y campos de formacién (Didactica General, Didactica

Especial de la Lengua Franoesa en elNive1 Secundario y Modalidades,

Sujetos de la Educacién, entre otros) que aporten marcos referenciales

que enriquezcan el abordaje.

~ Talleres de Sistematizacién de los primeros desempeos en el nivel,

permitiendo cornpartir, presentar y debatir experiencias referidas a la

produccién de conocimiento sistematizado.

Cada encuentro debe permitir que los futuros docentes comuniquen vivencias y

analicen el trabajo y rol docente, verbalicen experiencias, reconstruyan la propia

biograa escolar, reexionen respecto de la construccién social del trabajo docente,

analicen las representaciones sociales entorno al trabajo docente, las condiciones

laborales y la perspectiva éca del trabajo docente.

Taller Integrador
TALLER I: SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS

La sistematizacién de experiencias se debe considerar como un esfuerzo

consciente por capturar los signicados de la accién y sus efectos, como leoturas

organlzadas de las experiencias, como teorizacién y cuestionamiento contextualizado de

la praxis social para poder comunicar el conocimiento producido. La sistematizacién

acompaa la Residencia oomo un tipo de tarea reflexiva, que recupera la pracca

organizadamente y nos permite volver a intervenir en ella y en la realidad.

Se requiere integrar a los estudiantes, a lo largo del proceso, en la

sistematizacién cle las practicas. Es una tarea compleja de reexién y de accién en si

misma, cuyo aprendizaje se inicia en la formacién inicial y acompaa toda la vida

laboral. En prinoipio, pueden reconocerse tres aspectos de im-portancia en la formacién

del profesorado que deben ser promovidos desde el inicio de la formacién en el campo

de las practicas docentes:

0 Capacidad para compartir y hacer pblico el conocimiento y la experiencia

que se construye y produce cotidianamente en las escuelas.

y, ..
0 Integrar el anélisis de las mtinas y rituales que forman parte de la vida social

-"'_;§5T¢??.._.
e institucional corno estructurantes de las practicas. Habitualmente se

acostumbra a connotar negativamente a estos reguladores practices que
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0 Debatir experiencias referidas a la produccion de conocimiento

sistematizado. Incluyen ateneos, presentaciones, intercambios, exposiciones

y sistematizacion de experiencias analizadas a través de diferentes medios

para su comunicacién pblica.
La nalidad del Taller es que los estudiantes tengan espacios de reexién,

evaluacién y sisternatizacién de las experiencias observadas y/o protagonizadas en

contextos aulicos e institucionales. Implica que el formador de practica propicie un

clirna apropiado donde se establezcan relaciones interpersonales con los alumnos

basadas en un alto grado de conanza y de respeto, ya que se realizara un analisis y

reexién critica acerca de cémo se ejecuté la practica personal, de los compaeros, con

alusién a limitaciones, logros y dicultades.
No existe en si una metodologia de trabajo para sistematizar experiencias. Los

pasos y las técnicas que se utizan obedecen a criterios bésicos: la coherencia interna

del proceso y la penzinencia ‘de las herrarnientas, considerando no perder la integridad

del proceso.

Se espera que 10s alumnos logren:

0 Construir procesos de sistematizacién de experiencias de las practicas

docentes a través de diferentes -formatos que colaboren en la comprensién

contextualizada de los diferentes escenarios donde emergen y se desarrollan.

0 Desarrollar procesos de escritura, lectura, conversacion, reexién e

interpretacion que contribuyan a la mejora y transformacién democratica de

las précticas pedagogicas en escuelas del nivel secundario de contextos,

. modalidades, y/o arnbitos diversos.

Q Compartir y hacer pblico el conocimiento y la experiencia que se

construye y produce cotidianamente en escuelas situadas en contextos de

diversidad socio-cultural.
Descriptores -

La metodologia de sistematizacién de experiencias. La situacién previa como rnarco

de referencia de las experiencias formales y no formales. Los ejes que orientan el

estudio. Los objetivos de sistematizacién. Los procedimientos e instrumentos

cuantitativos y cualitativos: porfolios, notas y documentos, trabajos de alumnos y

alumnas, testimonios, observaciones, imagenes. Actores participantes e informantes.

Construccién y reconstruccion de la experiencia. El registro de la experiencia y e1

/
099 <9; expenenma factores que favorecleron y dlcultaron la mtervenclon D1ferentes formas

de comumcar las €Xp61’16I'1Cl3S s1stemat1zadas trabajos nales, monografias,
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proceso de reconstruccién historica de la experiencia. Las conclusiones de la
“\':'~‘v . . . . . ., .

§\ ublicaciones individuales o ru ales, asantias o giras de estudio, exposiciones.
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- ARNAIZ, P. (2003). “Educacion Inclusiva, una escuela para todos”. Malaga:

Archidona Alj ibe.

- AUSUBEL, D. (2002). “Adquisicion y retencion del conocirniento. Una
perspectiva cognitiva”. Barcelona: Paidos.

— BAQUERO, R. (2000). “Lo habitual del fracaso y el fracaso de lo habitual”. En
Avendao y Boggino (comps.), “La escuela por dentro y el aprendizaje esco1ar”.
Rosario: Homo Sapiens.

- BAQUERO, R. (2001). “Perspectivas teoricas sobre el aprendizaje escolar. Una
introduccion”. En Baquero, R. y Limon Luque, M. (2001). “lntroduccion a la
psicologia del aprendizaje escolar”. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

- BARTON, LEN (1998) "Discapacidad y sociedad" Ed. Morata, Ediciones,
Madrid.

- BEECH, J. Y LARRONDO, M. (2002). “Taller Regional: La inclusion
educativa en la argentina de hoy. Deniciones, logros y desafios a futuro.”

- BIFO (O FRANCO BERARDI) (2007). “Generacion p0st- alfa”. Buenos Aires:
' Tinta Limon.

- BIRGIN, A. (2000). “La docencia como trabajo: la construccion de nuevas
pautas de inclusion y exclusion”. Gentili, P. y Frigotto, G. (cornp.) “La
ciudadania negada. Politicas de exclusion en la educacion y el trabajo”.
CLACSO. Bs. As.

- BLACKSI—I1LDS, J. (2016) “Aprendizaje Integrado”. Investigaciones
Internacionales y casos piacticos. Madrid. Narcea.

- BONAL, X, (1998). “Sociologia de la educacion. Una aproximacion critica a las

argentino, 1984-1995”. Rev. Propuesta Educative. Ao 7 N° 14, Bs. As.

corrientes contemporaneas”. Cap. I. Paidos, Barcelona.
- BRASLASVKY, C. (1996), “Acerca de la reconversion del sistema educativo

- BRUNING, R.; SCHRAW, G. Y RONNING, R. (2002). “Psicologia cognitiva e

instmccion”. Madrid, Alianza.

- BRASLAVSKY- FILMUS (1994). “Respuestas a la crisis educativa”.
-- FLACSO.
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- BUSTELO, E. (2007). “El recreo de la infancia. Argumentos para otro
comienzo”. Siglo XXI. Bs As.

- CAMILLONI, A. (2016) Leer a Comenio. Su tiempo y su Didactica. Paidos.
Buenos Aires .

- CAMPIONE, D. Y MAZZEO, M. (2000). “Nacionalizacién y democracia en la
escuela pfiblica”. Cuademo de"Trabajo N° 5, Bs. As. Departamento Unidad de
Formacién, Centro Cultural de la Cooperacién.
(bibliotecavirtualclacso.org.ar/ar/libros/argentina/ syp/cuaderno3.pdi)

- CASAL V. (2001) Trayectorias escolares e inclusién de nios con discapacidad.
Cuaderno de Trabajo N° 2.Ministerio de Educacién

- CASANOVA, M. A. (1998). La Evaluacién Educativa. Ed. Muralla México.
- CASTELL, R. (1998). “La légica de la exclusién social”, Bustelo, E. y Minujin,

A. (c0mp.), “Todos entran”. UNICEF. Colombia.
— CERLETTI, A. (2008). “Repeticién, novedad y sujeto en la educacién. Un

enfoque loséco y po1itico”.Buen0s Aires: Del Estante.
- CIRIGLIANO, G. (1995). “Puntos de vista sobre politica educacional

argentina”. Cuademos de1INCAPE, Bs. As. '

- CONTRERAS DOMINGO, J. (1987). "De estudiante a profesor. Socializacién
y enseanza en las practicas de enseanza". En: Revista de Educacién, Madrid,
282, 203- 231. v

- CORNU, Laurence (2004), “Una ética de la oportunidad”, en Fgerio, Graciela
y Dicker, Gabriela, “Un ética en el trabajo con nios y jévenes. La habilitacién
de la oportunidad”, Buenos Aires, Noveduc — Cem.

- COULON, A. (1995). “Etnometodologia y educacic'>n”. Barcelona, Paidés.
- CULLEN, C. (2009). “El lugar de la ética en la fomiacién docente” en

“Entraas éticas de la identidad docente”. Buenos Aires, La Crujia
- DE ZOUZA, E C., SERRARNO CASTAFIEDA, J. Y RAMOS MORALES, J.

(2014). “Au_t0biografia y Educacién. Tradiciones, Dialogos y Metodologias”.
Revista Mexicana de Investigacién en Educacién.

- DEVALLE DE RENDO Y V. VEGA. (2006) Una escuela en y para la
diversidad: el entramado de la diversidad. Edit. Aique. Buenos Aires.

- DICKER, G. Y TERIGI, F. (1997). “La formacién de maestros y profesores:Q -,_.. hoja de ruta”. Buenos Aires, Paidés.
' ' ‘C/6% - Documento (2011). “Una escuela para todos. Hacer pblicas buenas practicas de

5‘ \ educacién inclusiva” Ministerio de Educacién, Ciencia y Tecnologia.
— DURKHEIM, E. (1.974). “Educacién y sociologia”. Cap, 11. Edit. Sarnpieri. Bs.

As.
- DUSSEL, I. (2011). “VII Foro Latinoamericano de educacién: aprender y

ensear en la cultura digital”. Buenos Aires, Santillana.
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- DUSSEL, I. y Gutierrez, D. Comp. (2006) Educar la mirada. Politicas y
Pedagogias de la imagen. Bs As. Manantial.

- ECHEITA, G. (2006) Educacién para la inclusion 0 educacién sin exclusiones.
*Edit. Narcea. Madrid.

- ECHEITA, GERARDO (2006) "Educacién para la inclusion 0 educacién sin
exclusiones”, Ed. NERCEA, Madrid,

- ELIAS, N. (1998). “La civilizacion de los padres”. Edit. Nonna. Bogota.
- ESTEVE ZARAGAZA, J.M. (2006). “La profesién docente en Europa: perl,

tendencias y problematica. La formacién inicial”. En: Revista de Educacion,
' Madrid, 340, 19-86.

- FERNANDEZ ENGUITA (1992). “Poder y participacion en el Sistema
Educativo. Sobre las condiciones de la organizacion escolar en un contexto
democratico”. Barcelona. Paidés.

— FILMUS, D. (1996). “Estado, sociedad y educacién en la Argentina de n de

siglo”. Edit. Troquel, Bs. As.
- FULLAN, M. Y HARGREAVES, A. (1999). “La escuela que queremos. Los

objetivos por los cuales vale la pena luchar”. Buenos Aires, Amorrortu.
- GARCIA FLORES, A. (2007) La perspectiva de género en la escuela: preguntas

fundamentales. Educacién en poblacién. Material de apoyo para el docente.
Edit. Consejo Nacional de Poblacién.

— GARCIA, R. (2000). “El conocimiento en construccién. De las formulaciones
de Jean Piaget a la teoria de sistemas complejos”. Barcelona: Gedisa.

- GENTILI, P. (1999). “Escuela pblica y sociedad neoliberal”. Edit. Nio y
' Davila, Bs. As.

- GENTILI, P., Apple M, y TADEU DA SILVA, T. (1997) Cultura, politica y
Curriculo. Ensayos sobre la crisis de la escuela pblica Losada, Buenos Aires.

- GONZALES PRADO, P. YANES, A. (2013) Violencia contra las mujeres y
violencia dc género. La cuestién terminolégica y los paradigmas implicados.
En manual violencia contra las mujeres. “Quien calla, otorga” IDEGE-
Descosidas-CONICET UNCuyo, Mendoza.

- GRIMSON, A. TENTI FANFANI, E. (2014) Mitomanias de la Educacién
Argentina. Siglo XXI . Bs. As.
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- HARRIS, MARVIN (2008). “Nuestra especie”. Madrid: Alianza. Octava
reimpresién.

- HERNANDEZ, F. Y SANCHO, J. (1994). “Para ensear no basta con saber la
asignatura”. Barcelona, Paidés.

- ISUANI / FILMUS (Comp.) 1998), “La Argentina que viene”. FLACSO /
UNICEF / NORMA. Basas.
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- ISUANI / LO VUOLO / TENTI (1991), “E1Estado Benefactor. Un paradigma

en crisis”. Mio y Dévila. Bs. As.
- ISUANI, E.; Lo Vuolo, R.; Tenti, E. (1991): E1 Estado Benefactor. Un

paradigrna en crisis. Mio y Dévila — Bs. As. 1

- 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 globa1izacic'>n”. Revista de la CEPAL, N° 75, diciembre 2000.

- KOZULIN, A. (2000). “lnstrumentos psicolégicos. La educacion desde una

perspectiva sociocultural”. Barcelona, Paidos.

— LAHIRE, B. (2004). “E1 hombre plural. Los resortes de la accién”. Barcelona:

Bellaterra. A

— Lineamientos Curriculares para la Educacién Sexual Integral. Programa

Nacional de Educacién Sexuallntegral. Ley Nacional N° 26.150.

- LOPES LOURO GUACIRA: (2001) (Org.)” Pedagogias de la Sexualidad”. En

El cuerpo educado. Pedagogia de 1a sexualidad. Autentica Editorial. Belo
Horizonte, Brasil.

- MANGUEL,.A. (2005).”Una.historia de lalecmra”. Buenos Aires: Emecé.

- MARCI-IESI ULLASTRES (1988) "Aprender juntos: La integracion escolar"

Ediciones Morata, Madrid.
- MARCHESI, A ULLASTRES Y MART1N ORTEGA E.(2014) Calidad de la

enseanza en tiempos de crisis. Edit. Alianza Ensayo. Barcelona.

- MARCHESI, 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.
- MART1, E. (2005). “Desarrollo, cultura y educacion”. Buenos Aires:

A_morrortu. A

- MART1N BARBERO J. (2008). “Reconguraciones de la cornunicacion entre

. ' 6"‘ -\ escuela y sociedad”, lienti Fanfani, E. (c0mp.), Nuevos temas de la agenda de

C353‘ politica educativa. Siglo XXI. Bs. As

 $€?9Y»& - MARTIN-BARBERO, J. (2006). “La razén técnica desaa a la razon escolar”.
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desafia a la razon escolar. Buenos Aires, Noveduc.
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— MITHEN, S. (1988).”Arque01ogia de la mente”. Barcelona: Critica- Grijalbo/
Mondadori.

- MORENO, J. (2002). “Ser humano. La inconsistencia, los vinculos, la crianza”.
Buenos Aires: 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 practica de la educacién inc1usiva”. Archidona.
Aljibe.

- NARODOWSKI, M. (1996). “La escuela argentina de n de siglo”. Edit.
Novedades Educativas.

- O’ DONNELL, G. (1993), “Estado, democratizacién y ciudadania”, en Revista
Nueva Sociedad N° 128, Caracas.

- OSZLAK, O. (1997) La formacién del Estado argentino. Orden, progreso y
organizacién nacional. Bs. As, Ed. Planeta. (Capitulo 3).

- PERKINS, D. (2016) El aprendizaje Pleno. Principios de la Enseanza para
transformar la Educacién. Paidos. Buenos Aires.

- PERRENOUD, PH. (2001). “La formacién de los docentes en el siglo XXI”.
En: Revista de Tecnologia Educativa N’ 3.

- PINEAU, P. (1999). “Premisas basicas de la escolarizacién como construccién
rnoderna que construyé a la modernidad”. En: Revista de Estudios del
Curriculum, 2 (1), pp. 39-61.

- POPKEWITZ, T. (1994). “Sociologia Politica de las reformas educativas”.
Madrid. Morata

- PUIGGRCIJS, A. (1995), “La otra reforma”. Edit. Ariel, Bs
' - PUIGGRCS, A. (1995), “Volver a educar”. Edit Ariel, Bs. As.

- PUIGGRGS, A. (1995). “Qué paso en la educacién argentina desde la Conquista
al Menemismo”. Bs. As. Kapeluz.

— RITCHHAR, R y otros (2014) “Hacer visible el pensamiento”. Como promover
el compromiso, la comprensién y la autonomia de 10s estudiantes. Paidos.
Buenos Aires

- SALINAS, D. (1994). "La planificacién de la enseanza: g,técnica, sentido
cornun 0 saber profesional?", en F. Angulo y N.B1anco. “Teoria y desarrollo del
curriculum”. Malaga. Aljibe.

/,f"*g'*-_t - SAVATER, F. (2012) Etica de urgencia. Buenos Aires. Ariel.
.,»¢#~"‘ "50 - SOUTO, M (2016). “Pliegues de la formacién. Sentidos y Herrarnientas para la
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,-.*?-§‘ ¢"cJ;’1( formacién docente” Rosario. H0moSapiens Ediciones.
G6- STAINBACK, S. Y STAINBACK, W. (1999). Aulas Inclusivas”. Madrid:

Narcea.
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- TALLIS, Jaime. (compilador) (2005). Sexualidad y Discapacidad. Mio y
Davila. Buenos Aires, Argentina.

- TEDESCO, J.C. (1995). “El nuevo pacto educativo”. BS. As. Paidés.
- TEDESCO, J.C. Y TENTI FANFANI, E. (2001) “La reforma educativa en la

Argentina. Semejanzas y particularidades”.
1

- TENTI FANFANI, E (1984). “La interaccién maestro-ahmmo: discusién
sociolc'>gica”. Revista Mexicana de Sociologia, Ao XLVI, N° 1, enero-rnarzo
de 1984, México.

- TENTI FANFANI, E. (2001). “La escuela desde afuera”. Lucema/Diogenes
México.

- TENTI FANFANI, E., CERVINI, R. Y CORENSTEIN, M. (1984).
“Expectativas del maestro y practica escolar”. DF: UPN. México.

- TERHART, E. (1987). "Formas de saber pedagégico y accién educativa 0 gqué
es lo que forma en la formacién del profesorado?". En: Revista de Educacién,
Madrid, 284, 77- 88.

- TERIGI, F. (2009). “E1 acaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa:
hacia una reconceptualizacién situacional”. En Revista Iberoamericana de
Educacion n° 50, “Escuela y fracaso: hipotesis y circunstancias”. Pp. 23/ 39.
Madrid. ISSN 1681-5653. Disponible en: http://www.rieoei.org/rie50aOLpdf

- TERIGI, F. (2011). “Aportes pedagogicos a la reformulacion de la formacion
inicial de 10s/as profesores/as de escuela secundaria en Argentina”. Buenos
Aires: Ministerio de Educacién de la Nacién, 2011.

- TIRAMONTI, G. (2001), “Modernizacién educativa de.1os 90”. Temas Grupo
Editorial, FLACSO, Bs. AS.

- UNESCO (1994). “Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales: Acceso y Calidad”.

- UNESCO (2000). “Foro Mundial sobre la Educaeion, Cumpliendo con nuestros
compromises”, Dakar

- WAINERMAN, C. Di Virgilio, M. y CHAMI, N. (2008) “La escuela y la
educacion sexual” cap. 2 La educacién sexual. [,Para que, desde quién y en qué
marco? Editorial Manantial. Buenos Aires.

- WEISS, M Y GRECO M. B (1995) “Educacion Sexual: charlando sobre nuestra
sexualidad en la escuela de hoy” Cap. 2- 3- 5. Editorial Troquel. Bs. As.
Argentina.

1 *7 \GNc;é;~.x‘ Campo de la Formacién Especifica:

- ABRY, D., CI-IALARON, M.L. (2006) La Grammaire des Premiers Temps. Ed.
Pug. Paris.
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- TALLIS, Jaime. (compilador) (2005). Sexualidad y Discapacidad. Mio y
Dévila. Buenos Aires, Argentina.

- ABRY, Dominique et CHALARON, Marie-Laure (2009). Les 500 exercices de
phonétique (avec corrigés). A1 /A2. Paris : Hachette FLE.

— ABRY, Dominique et CHALARON, Marie-Laure (2011). Les 500 exercices de
phonétique (avec corrigés). B1 /B2. Paris: Hachette FLE.

- BALDARINI, S. (2002) Jovenes, tecnologia, participacion ye consumo.
Apartadoz Un poco de historia. De dénde venimos y hacia donde vamos.
CLACSO"

- BAQUERO, R. (2008) “Desarrollo psicolégico y escolarizacién en los enfoques
socioculturalesz nuevos sentidos de un viejo problema”. Revista de la
Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Pedagégica de la Provincia de
Buenos Aires. (Argentina).

- BLONDEAU, N., ALLOUACHE, F. (2008). Littéralure Progressive de la
Francophonie avec 750 Aclivites. Cle Inlernalional. Paris

- BONNARD, H. (2002). Code du Francais Courant. Magnard
- BOUILLON, J .- BRUNEL, F. et autres. (2003 - Nouvelle Edition). Le XD( e

siécle el ses racines. Bordas. Paris
- BOURGEOIS,R., TERRONE, P. ( 2001). La France des Institutions, Le ciloyen

dans la nalion. Colleclion FLE. Pug. Grenoble
- CALLEGARI VASQUES OLIVEIRA, Marilia (2007). “Reexiones sobre e1

modelo de adquisicion de segundas lenguas de Stephen Krashen. Un puente
entre la teoria y la practica”. Revista electronica E/LE Brasil, N° 5, febrero.

- CAPELLE, GUY et ROBERT MENARD (2003). Taxi 1. Hachette. Paris.
- CUQ, Jean-Pierre (2003). Dictionnaire de didactique du frangais langue

étrangere et seconde. Paris: ASDIFLE, CLE Intemational.
- CUQ, Jean-Pierre y GRUCA, Isabelle (2002). Coursde didactique du franeais

langue étrangére et seconde. France: Presses Universitaires de Grenoble.
- DENYER, Monique et alii (2010). Version originale 2. Méthode de franeais.

A2. Paris: Editions Maison des Langues.
- DUBOIS ,J. - JOUANNON, G. ( 2004). Grammaire el Exercises de Francais.

Larousse
- ELUERD, Roland (2009). La grammaire francaise. Paris: Garnier.
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frangais basée sur Papprentissage par les téches. A1~A2. Paris: Editions Maison
des Langues.

- GAONAC’H, Daniel (2006). L’enseignement précoce d’une langue étrangére:
du point de vue psycholinguistique. Paris: Hachette.
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- GREGOIRE, Maia et THIEVANAZ, Odile (2003). Grammaire progressive du
francais avec 600 exercices. Niveau intermédiaire. France : CLE International

- GREVISSE, Maurice (2010). Exercices de grammaire francaise et corrigé.
Bruxelles: De Boeck-Duculot.

- KLETT, Estela et alii. (2005). Didéctica de las lenguas extranjeras: una agenda
actual. Buenos Aires: Araucariayeditora, “Ciencia y técnica”

- LE BOUGNEC, J. T., LOPES, M. J., MENARD, R. (2002). Forum 3. Hachette.
Paris

- LEHMAN, D. el aulres. (2002). Lecture Fonclionnelle de lextes de Specialité.
Crédif. France.

- MAINGUENEAU, D. (2000). Elemenls de Linguislique pour le Texte
Lilléraire. Nathan Université. Paris

- MARGULIS, M Y URRESTI. (1996) La juventud es mas que una palabra.
Ensayo sobre cultura y Juventud. Edit. Biblos

— REMOND, R. (1984). Introduclion a I'hisl0ire de nalre ternos. Le XXe siécle.
Seuil. Paris

- TERIGI, F. (2010). "Sujetos de la educacién". Buenos Aires: Ministerio de

Educacién de la Nacién.

Campo de la Przictica Profesional

- ACHILI E (2006). “Investigacién y Fonnacién Docente”. Bs. As, Laborde.
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