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                            “2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán                        …/// 
y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

TUCUMÁN 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

“PROFESORADO DE  EDUCACIÓN FÍSICA”  

 TÍTULO A OTORGAR: “Profesor/a de Educación Física”, según la Resolución CFE 

N° 74/08. 

 DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS: la duración de la 

carrera es de 4 (cuatro) años académicos. 

 CARGA HORARIA TOTAL:  

 En horas cátedras: 4208 

 En horas reloj: 2804 

 CONDICIONES DE INGRESO: atendiendo a la Resol. Ministerial N° 1269/5 (MEd) 

(Octubre 2012) que aprueba el Régimen Académico Marco para la regulación del 

Sistema Formador Provincial, estableciendo las condiciones de ingreso de los 

alumnos a los ISFD de la provincia de Tucumán. 

En el Capítulo II: Del Ingreso de los alumnos, se menciona el art. 2: Los Institutos 

Superiores de la provincia de Tucumán garantizarán igualdad de oportunidades  de 

acceso  y permanencia a las/los estudiantes que aspiren a cursar estudios de Nivel 

Superior en sus diferentes ofertas.  

El art. 3: Los Institutos Superiores establecerán  mecanismos y requisitos de 

ingreso  acordes con:  

a) Sus posibilidades de recursos edilicios, administrativos y académicos.  

b) Sus propias ofertas académicas y el perfil formativo de cada carrera. 

c) Las  habilidades y conocimientos previos específicos que se requieran a los 

estudiantes según cada oferta. 

El art. 4: Previo inicio del ciclo lectivo, los Institutos Superiores ofrecerán a los 

aspirantes un curso-taller de carácter propedéutico y cursado obligatorio destinado 

a coadyuvar al logro de las habilidades y conocimientos previos mencionados en el 

Art. 3, Inc. c), que serán evaluados a la finalización del mismo, según calendario. 

Este curso taller deberá abordar los campos de Formación General, Específica y de 

Práctica Profesional y estará a cargo de los docentes de la institución. Los alumnos 

deberán acreditar las condiciones académicas requeridas según la oferta formativa 

de la que se trate  y un mínimo de 80% de asistencia”.
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 ///…               JUSTIFICACION DEL CAMBIO CURRICULAR 

MARCO POLITICO NORMATIVO REGULATORIO DE LA FORMACION 

DOCENTE 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 (en adelante LEN) asume a la 

educación y al conocimiento como un bien público y derecho personal y social 

cuyo cumplimiento y desarrollo afianza las posibilidades de participación en los 

distintos ámbitos de la vida social, del trabajo, de la cultura y de la ciudadanía. 

En su artículo 71 otorga a la formación docente la finalidad de “preparar 

profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y 

valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo 

nacional y la construcción de una sociedad más justa. Promoverá la 

construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 

vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el 

compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje 

de los/as alumnos/as”.  

Al mismo tiempo determina la obligatoriedad del Nivel Secundario con las 

consecuencias propias de la instrumentación política, legal y pedagógica de la 

inclusión de los jóvenes en ese nivel. Es así como la formación docente para el 

nivel secundario adquiere características diferentes de la vigente por una 

cuestión central: la obligatoriedad. El Estado debe proveer de una educación 

significativa y acorde a  las demandas de la sociedad y a las necesidades de los 

jóvenes. Los docentes para el siglo XXI deben poseer las herramientas 

necesarias en un contexto complejo y multirreferenciado como es el presente. 

En consecuencia, el poder político asume el reto y ofrece el marco referencial 

necesario para que esa reforma se concrete. 

Las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 23/07 y 24/ 07 que 

aprueban el Plan Nacional de Formación Docente y los Lineamientos 

Curriculares Nacionales de la Formación Docente Inicial respectivamente, se 

constituyen en los marcos legales dentro de los cuales se inicia en la 

Jurisdicción el Proceso de Reforma Curricular de la Formación Docente en 

consonancia con las directivas y aconsejamientos del Instituto Nacional de 

Formación Docente. La Jurisdicción Tucumán asume la tarea de la reforma del 

curriculum de la Formación Docente a partir de considerar la formación de los 

docentes como un proceso permanente. La formación inicial tiene una 

importancia sustantiva ya que implica un marco para el desarrollo profesional y 

///…posibilita diversas alternativas de orientación en modalidades educativas 
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previstas en la LEN, que aseguren el derecho a la educación de distintos 

sujetos, en distintos contextos y situaciones de enseñanza.  

El acceso a la Formación Docente Inicial se concibe como una de las 

oportunidades que brinda la educación para desarrollar y fortalecer la formación 

integral de las personas y promover en cada una de ellas la capacidad de 

definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, 

igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común (LEN, 

artículo 8).  

La formación de docentes es un campo estratégico para el desarrollo de la 

Nación, por eso es entendida como un aspecto central de la política del estado. 

Socializar a las nuevas generaciones en un acervo común y compartido por 

toda la población es una tarea inherente a la construcción de ciudadanos 

responsables de sus actos, conscientes de sus derechos y capaces de 

proyectar un futuro personal que se inscriba dentro de una trama social de 

justicia y equidad.  

Por eso es importante ver a la formación docente dentro de un contexto de 

Nación, con visiones compartidas en lo general, diferentes en la particularidad, 

pero detrás de un proyecto de país inclusivo. Un fuerte compromiso con la 

igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de alumnos y 

alumnas es la mirada colectiva que podemos y debemos construir. 

En este sentido el equipo la Jurisdicción Tucumán asume el compromiso de 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa, que pueda superar la 

fragmentación social y educativa, a través del fortalecimiento y mejora de la 

Formación Docente “La estructura, organización y dinámica curricular de la 

formación docente inicial deben ser periódicamente revisadas con el fin de 

mejorarla, adecuarla a los desafíos sociales y educativos y a los nuevos 

desarrollos culturales, científicos y tecnológicos” (Res. CFE Nº 24-07).  

Esto se expresa en distintas dimensiones. En el aspecto macrosocial, en el 

compromiso de trabajar a partir de la realidad y necesidad social y educativa de 

la provincia, respondiendo a los lineamientos políticos de la Jurisdicción que se 

propone la formación de docentes dentro de un proceso permanente, donde la 

formación inicial tiene una importancia sustantiva ya que implica un marco para 

el desarrollo profesional y posibilita diversas alternativas de orientación en 

modalidades educativas previstas en la LEN, que aseguren el derecho a la 

///…educación de distintos sujetos, en distintos contextos y situaciones de 

enseñanza. En el aspecto institucional, llevando a cabo un proceso permanente 
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de consultas acerca de las potencialidades y obstáculos de las propuestas 

vigentes, para recuperar así las experiencias que pudieran haber sido 

enriquecedoras o innovadoras para el abordaje de problemáticas educativas y 

desde las cuales sea posible avanzar en la construcción de una propuesta 

curricular posible, viable y a la vez que permita ofrecer e impulsar propuestas 

que conlleven mejores condiciones para los estudiantes y los docentes en el 

objetivo común de la construcción de una sociedad más justa y solidaria a 

través de la educación. 

El acceso a la formación docente inicial se concibe como una de las 

oportunidades que brinda el sistema educativo para desarrollar y fortalecer la 

formación integral de las personas y promover en cada una de ellas la 

capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, 

solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 

común (Ley de Educación Nacional, artículo 8).  

Este Diseño responde a lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26.150, sobre el 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que estableció la 

responsabilidad del Estado para garantizar el derecho de niños, niñas, y 

jóvenes a recibir Educación Sexual Integral en todos los establecimientos 

educativos públicos de gestión estatal y privada. La aprobación de dicha ley no 

constituyó un hecho aislado, sino que formó parte de un proceso de cambios 

sociales, culturales y avances científicos, que fueron generando la necesidad de 

incorporar conocimientos y contenidos acerca de la educación sexual integral, 

de tal manera de promover valores que fortalezcan la formación integral de los 

sujetos. 

En el proceso de construcción curricular, los docentes son considerados como 

trabajadores intelectuales, trabajadores de la cultura, que forman parte de un 

colectivo que produce conocimientos específicos a partir de su propia práctica; 

lo que requiere, de condiciones de desarrollo del sistema educativo y de las 

escuelas y del reaseguro de los derechos docentes  como lo expresa el artículo 

67° de la Ley de Educación Nacional. En este sentido, será necesario en el 

mediano plazo, crear las condiciones que permitan dar respuesta a una nueva 

organización del trabajo escolar y una nueva organización institucional. 
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///…                                                                                                            

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO, SOCIO-POLITICO Y  PEDAGOGICO  

DIDACTICO DE LA FORMACION DOCENTE 

“El aspecto primordial de mi preocupación es el desarrollo de un punto de 

vista de la autoridad y de la ética que defina a las escuelas como parte 

de un movimiento de avance y de lucha por la democracia, y a los 

maestros como intelectuales que legitiman, a la vez que le dan a los 

estudiantes los primeros elementos para una forma de vida particular. En 

ambos casos, deseo armar un punto de vista de la autoridad que legitime 

a las escuelas como esferas públicas democráticas, y a los maestros 

como intelectuales transformadores que trabajan para hacer realidad sus 

puntos de vista de comunidad, de justicia social, de delegación de 

poderes, y de reforma social”1. 

 

La enseñanza, como práctica social, se inserta entre educación y sociedad, 

entre sujetos mediatizados por el conocimiento como producción social y el 

objeto de enseñanza, el cual constituye la materia prima de la práctica 

pedagógica. 

La docencia es una profesión que hace de los saberes y de la transmisión 

cultural su sentido sustantivo, pero guarda una relación peculiar con tales 

saberes. Por un lado, porque transmite un saber que no produce; por otro lado, 

porque para poder llevar a buen término esa transmisión, produce un saber que 

no suele ser reconocido como tal (Terigi, 1997)2. Encontramos aquí un rasgo de 

identidad del sistema formador: la producción de saberes sobre la enseñanza, 

sobre el trabajo docente y sobre la formación.  

.En esta propuesta de Diseño Curricular para la formación docente el saber, los 

conocimientos que los futuros docentes deben enseñar, están presentes a lo 

largo de la formación respetando el nivel; pero no sólo están los saberes que 

por tradición forman parte del currículum de la formación docente, sino que se 

agregan otros que responden a las demandas de distinta índole. Por un lado se 

pretende resolver las dificultades para el acceso y la permanencia exitosa en 

instituciones de nivel superior, y para ello se incluyen contenidos que 

coadyuvan a la creación y formación de competencias que permitan 

                                                           
1
 Giroux, H., (1993), Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del 

aprendizaje,  
2 Diker, Graciela y Teriggi, Flavia, (1997), La formación de maestro/as y profesores: hoja de 

ruta. Buenos Aires, Paidós.  
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///…comprender y producir textos de estudio.  Asimismo, y en consonancia con 

las leyes nacionales vigentes y las políticas sociales que promueven la 

educación sexual se han incorporado contenidos que reconocen al sujeto como 

ser integro y responsable de sus actos, capaz de elegir y con derecho al acceso 

a la información y a la formación en conocimientos básicos vinculados con el 

tema de la sexualidad. De esta manera se pretende promover entre los 

estudiantes de la Formación docente valores que fortalezcan la formación de un 

juicio crítico, validado por los avances científicos, para superar el sentido común 

que acompaña al pensamiento mítico sobre la sexualidad humana. Además, y 

dentro de la convicción de que la educación es un derecho humano de todos los 

habitantes este Diseño incorpora contenidos que pretenden formar al futuro 

docente como un profesional de la educación capaz y responsable de la 

enseñanza de todos los sujetos, sin distinción de sexos, edad, raza, 

nacionalidad, capacidades, origen o condición social, de tal manera que valore 

la diversidad y la reconozca como fuente de riqueza personal y comunitaria, 

superando las miradas que implican y naturalizan  la deserción y el fracaso 

escolar con las condiciones de los alumnos.  

La mediación entre el conocimiento y los sujetos que aprenden constituye la 

posibilidad del docente de ejercer la intervención pedagógica. Debe decidir qué 

saberes identificar, y considerar la distancia que éstos presentan con los 

conocimientos de los alumnos. La enseñanza se concibe así como acto de 

comunicación específica, un proceso social que depende de los conocimientos, 

actitudes e intereses sociales, no sólo del conocimiento y habilidades 

científicas. Pensar en la acción docente desde este paradigma implica revisar  

concepciones de enseñanza vigentes, que omiten la no neutralidad de las 

prácticas educativas. El docente no “trasmite” el conocimiento, sino que lo 

comunica intencionalmente. Las características que le otorgue a la 

comunicación dependerán de su propia concepción del saber, reflejándose en 

la modalidad de enseñanza, en la clase de contenidos que escoge y en el tipo 

de relaciones entre los mismos que privilegie. Por esto el análisis 

epistemológico se constituye en una herramienta que contribuye a la 

reorientación y a la superación de las prácticas docentes, brindándoles a los 

estudiantes herramientas conceptuales acerca de las tradiciones y los debates 

actuales referidos a la educación y a la enseñanza a través de una actitud 

crítica orientada a su interpretación, problematización y transformación. 
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///… La Formación Docente debe apuntar al fortalecimiento del saber del 

docente y ofrecer algunos elementos para la reconstrucción de su autoridad 

social o su legitimación en nuestras sociedades conflictivas y complejas. El 

saber y el conocimiento están íntimamente relacionados con el poder; pueden 

alentar la contestación y la transformación o favorecer el control social y el 

conformismo. Para que los saberes a transmitir adquieran sentido social, deben 

reorganizarse de acuerdo con la interpelación que el mundo actual, los campos 

de significación y las nuevas condiciones sociales le oponen, atendiendo a los 

intereses políticos de formación de una sociedad y una ciudadanía democrática 

y crítica. Volver a autorizar la palabra docente a partir de reafirmar y reforzar su 

vínculo con el conocimiento y la cultura, es uno de los modos más  

democratizadores de ocupar la asimetría, y el poder, la autoridad y la 

transmisión que la práctica docente conlleva. Esto implica promover el 

establecimiento de un vínculo con el conocimiento y la cultura que busque 

problematizar más que normalizarla (cf. Southwell, 2004)3 

Desde el enfoque pedagógico- didáctico, se deben establecer las bases y los 

marcos referenciales que permitan a los docentes en formación conocer el 

conjunto de teorías que posibilitan un posicionamiento como enseñante. En las 

últimas décadas, ante la complejidad del fenómeno donde intervienen variables 

de diversos tipos, se ha desarrollado un proceso de ampliación semántica de 

conceptos claves como currículo, inteligencia, aprendizaje, evaluación y, 

lógicamente, también el de enseñanza. Desde el origen etimológico que tiene 

su huella en el vocablo latino “insigno” referido a señalar, distinguir, mostrar, 

poner delante, han sido muchos los esfuerzos por definir el término. Ante esto 

es necesaria una reflexión profunda apoyada en fundamentos de distinto orden 

lo que significa enseñar en la actualidad., puede encontrarse dos grandes tipos 

de definiciones, algunas genéricas, despojadas de cargas valorativas y otras 

elaboradas. Entre las primeras podemos citar la que define a la enseñanza 

como “un acto entre dos o más personas- una de las cuales sabe o es capaz de 

hacer más que la otra- comprometidas en una relación con el propósito de 

transmitir conocimientos o habilidades de una a otra”.4 Esta definición expone la 

cualidad asimétrica en torno a determinado saber o hacer a enseñar de la 

                                                           
3
  Southwell, Miryam, (coord.) Formación docente. El trabajo de enseñar. La Plata, 

Dirección de Educación Superior, DGCyE, 2004. 
4   En Wittrock, Merlin (Ed) La investigación de la enseñanza. I. Barcelona.Paidós.1989. 
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///…relación entre enseñante/s y enseñado/s. Gimeno Sacristán (1991:264)5 

puntualiza que es “la organización de las tareas en las condiciones más 

favorables para que puedan desarrollarse los procesos de aprendizaje 

adecuados en orden a lograr la apropiación de los contenidos de un 

determinado currículo o parcela del mismo”. Aquí se enfatiza la intención de 

promover el aprendizaje como finalidad primordial de la enseñanza. Ahora bien, 

dos concepciones de enseñanza que tienen en común el protagonismo docente 

en ese proceso, protagonismo que debe apoyarse en el componente axiológico 

el cual debe caracterizar a toda práctica de enseñanza, partiendo del contexto 

socio-político y cultural. Transitado este recorrido se prevé en la formación 

inicial la inclusión de saberes filosóficos y éticos buscando brindar el sustento 

que permitirá al estudiante comprender y elaborar criterios de intervención en 

diálogo constante con las exigencias de la práctica. 

La enseñanza  al ser una práctica social está condicionada por su historicidad y 

su contexto geográfico, cultural y político. Tiene además el rasgo de ser una 

actividad institucionalizada por lo tanto con alguna regularidad y uniformidad de 

sus pautas de acción, distribución de roles, tareas, tiempos y espacios.  

El conocimiento de las teorías sociales y políticas con relación a la educación y 

el reconocimiento de la complejidad de los procesos históricos educativos, 

están orientados a que los alumnos/as comprendan que las finalidades que 

persiguen los sistemas educativos responden a condiciones e intereses socio 

históricos determinados. Esta razón hace que la intervención pedagógica en los 

actuales escenarios deba ser construida a partir de una mirada dialéctica que 

recupere lo mejor de nuestro acervo, tradiciones educativas, culturales y los 

desafíos actuales que enfrenta la sociedad, para desde allí proyectarse hacia el 

futuro. 

La docencia es una profesión cuya especificidad se centra en la enseñanza, 

entendida como acciones intencionales y complejas que requiere de la reflexión 

y comprensión de las dimensiones socio-políticas, histórico-culturales, 

pedagógicas, metodológicas y disciplinarias para un adecuado desempeño en 

las escuelas Lo cual implica, siguiendo los Lineamientos Curriculares  

Nacionales para la Formación Docente Inicial, capacidades para: 

 

                                                           
5 En Gimeno Sacristán, José (1991), El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Morata. 

Madrid. 
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///…                                                                                                                          

-     dominar los conocimientos a enseñar y actualizar su propio marco de   

       referencia teórico 

- adecuar, producir y evaluar contenidos curriculares 

- reconocer el sentido educativo de los contenidos a enseñar  

- ampliar su propio horizonte cultural más allá de los contenidos culturales 

imprescindibles para enseñar en la clase  

- identificar las características y necesidades de aprendizaje de los alumnos 

como base para su actuación docente 

- organizar y dirigir situaciones de aprendizaje, utilizando al contexto 

sociopolítico, sociocultural y sociolingüístico como fuente de enseñanza 

- concebir y desarrollar dispositivos pedagógicos para la diversidad asentados 

sobre la confianza en las posibilidades de aprender de los alumnos  

- involucrar activamente a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

- acompañar el avance en el aprendizaje de los alumnos identificando tanto 

los factores que lo potencian como los obstáculos que constituyen 

dificultades para el aprender  

- tomar decisiones sobre la administración de los tiempos y el ambiente del 

aula para permitir el logro de aprendizajes del conjunto de los alumnos  

- conducir los procesos grupales y facilitar el aprendizaje individual  

- reconocer y utilizar los recursos disponibles en la escuela para su 

aprovechamiento en la enseñanza. 

- seleccionar y utilizar nuevas tecnologías de manera contextualizada  

- reconocer las características y necesidades del contexto inmediato y 

mediato de la escuela y de las familias  

- participar en el intercambio y comunicación con los familias para 

retroalimentar su propia tarea  

- trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales 

compartidos y participar y proponer actividades propias de la escuela. 

Teniendo en cuenta que los diseños curriculares no alcanzan por sí mismos 

para sostener los procesos y resultados de la formación docente será necesario 

considerar las dinámicas y los contextos institucionales y organizacionales que 

posibiliten y dinamicen su desarrollo.  

 

 

///… FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR  
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“La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de 

enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la 

formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de 

una sociedad más justa, Promoverá la construcción de una identidad docente 

basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad 

contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la 

confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as” Ley de 

Educación Nacional. 

La carrera del Profesorado de Educación Física en la Provincia de Tucumán 

está planteada desde una mirada macro política regional y nacional hacia una 

mirada jurisdiccional que fundamenta la importancia de la formación del 

profesor de Educación Física desde un abordaje de construcción colectiva 

tendiente a mejorar el área del currículum de formación docente inicial, las 

estructuras institucionales y la presencia de nuevas modalidades pedagógicas 

en la enseñanza, el aprendizaje y en las formas de evaluación. 

De allí que la presente propuesta de Diseño Curricular  comprende los saberes 

disciplinares que los futuros docentes deben enseñar, los que están presentes 

atravesando la formación y respetando los niveles para los cuales están 

destinados. 

Actualmente dadas las características de una sociedad que se presenta con 

grandes transformaciones e incertidumbres  exige al docente enfrentarse con 

situaciones difíciles y complejas por ello no sólo están los saberes que por 

tradición forman parte del curriculum de la formación docente, sino que se 

agregan otros que responden a las demandas de  dificultades para el acceso y 

la permanencia exitosa en instituciones de nivel superior, se incluyen 

contenidos que coadyuvan a la creación y formación de competencias que 

permitan comprender y producir textos de estudio y en consonancia con las 

leyes nacionales vigentes y las políticas sociales que promueven la educación 

sexual se han incorporado contenidos que reconocen al sujeto como ser integro 

y responsable de sus actos, capaz de elegir y con derecho al acceso a la 

información y a la formación en conocimientos básicos vinculados con el tema 

de la sexualidad. De esta manera se pretende promover entre los estudiantes 

de la Formación docente valores que fortalezcan la formación de un juicio 

crítico, validado por los avances científicos, para superar el sentido común que 

 ///…acompaña al pensamiento mítico sobre la sexualidad humana. Además, y 

dentro de la convicción de que la educación es un derecho humano de todos los 
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habitantes este Diseño incorpora contenidos que pretenden formar al fututo 

docente como un profesional de la educación capaz y responsable de la 

enseñanza de todos los sujetos, sin distinción de sexos, edad, raza, 

nacionalidad, capacidades, origen o condición social, de tal manera que valore 

la diversidad y la reconozca como fuente de riqueza personal y comunitaria, 

superando las miradas que implican y naturalizan  la deserción y el fracaso 

escolar asociándolos a  las condiciones de los alumnos.  

La mediación entre el conocimiento y los sujetos que aprenden constituye la 

posibilidad del docente de ejercer la intervención pedagógica y por la cual debe 

decidir qué saberes identificar, y considerar la distancia que éstos presentan 

con los conocimientos de los alumnos. La enseñanza se concibe así como acto 

de comunicación específica, un proceso social que depende de los 

conocimientos, actitudes e intereses sociales, no sólo del conocimiento y 

habilidades científicas. Pensar en la acción docente desde este paradigma 

implica revisar  concepciones de enseñanza vigentes, que omiten la no 

neutralidad de las prácticas educativas. El docente no “trasmite” el 

conocimiento, sino que lo comunica intencionalmente. Las características que le 

otorgue a la comunicación dependerán de su propia concepción del saber, 

reflejándose en la modalidad de enseñanza, en la clase de contenidos que 

escoge y en el tipo de relaciones entre los mismos que privilegie. Por esto el 

análisis epistemológico se constituye en una herramienta que contribuye a la 

reorientación y a la superación de las prácticas docentes, brindándoles a los 

estudiantes herramientas conceptuales acerca de las tradiciones y los debates 

actuales referidos a la educación y a la enseñanza a través de una actitud 

crítica orientada a su interpretación, problematización y transformación. 

La Formación Docente  en los actúales escenarios socioculturales debe apuntar 

al fortalecimiento del saber del docente y ofrecer algunos elementos para la 

reconstrucción de su autoridad social o su legitimación en nuestras sociedades 

conflictivas y complejas, es decir pensar tanto en la transformación de los 

diseños curriculares como también en las dinámicas de la formación. Esto es un 

docente capaz de solucionar las problemáticas que se presentan a diario en las 

instituciones del sistema educativo donde la intervención pedagógica  deba ser 

construida a partir de una mirada dialéctica que recupere tradiciones 

///…educativas, culturales asumiendo la docencia como la profesión cuya 

especificidad se centre en la enseñanza, entendida como acciones 

intencionales y complejas que requiere de la reflexión y comprensión de las 
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dimensiones socio-políticas, histórico-culturales, pedagógicas, metodológicas y 

disciplinarias para un adecuado desempeño en las escuelas. 

Finalidades formativas  

 Proveer a los futuros docentes una formación didáctico-disciplinar-cultural, 

expresiva, estética y ética que les permita indagar, analizar, crear y 

comprender las problemáticas centrales de la realidad educativa actual 

vinculadas con su práctica docente sea cual fuere su ámbito de desempeño 

profesional.  

 Enriquecer su propia experiencia cultural para poder luego, como docente, 

ampliar las experiencias educativas de sus alumnos, desarrollando su 

sensibilidad en relación con los procesos y expresiones culturales en los 

que éstos se desenvuelven.  

  Considerar que todo hecho educativo es un hecho social, histórico y 

político, y que el análisis de estos componentes es absolutamente necesario 

para la comprensión de los problemas de su práctica docente, interviniendo 

en consecuencia. 

 Construir herramientas para analizar críticamente los cambios del mundo 

de hoy, como medio para consolidar su participación en la comunidad y 

para comprender el sentido de la educación, las finalidades del Sistema 

Educativo y el lugar de la escuela en la sociedad actual.  

 Elaborar conocimientos didácticos alejados de estereotipos, útiles para 

tomar y fundamentar decisiones, así como para analizar, orientar y evaluar 

procesos efectivos de enseñanza para todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo formal como para el ámbito  no formal. 

 Construir criterios e instrumentos que les permitan gestionar proyectos de 

trabajo, seleccionando y diseñando los recursos pertinentes para los 

objetivos que se proponen, anticipando y analizando sus propias 

intervenciones. Es decir, contemplar las prácticas docentes que involucra la 

enseñanza como objeto de estudio. 

 Generar una mirada analítica comprensiva sobre la infancia, la 

adolescencia y la madurez, logrando que los procesos de enseñanza - 

 

///… 

aprendizaje en todos los contextos promuevan y orienten al sujeto hacia su 

desarrollo como ser humano.  

 Avanzar en su condición de usuarios competentes de la lengua oral y 
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escrita, en especial en lo que se refiere a aquellas situaciones 

comunicativas en las que más frecuentemente deberán desenvolverse en 

su práctica docente.  

 Resignificar los conocimientos propios de la Educación Física  en términos 

de objetos de enseñanza, estableciendo las características y las relaciones 

entre contenidos  analizando el sentido de su enseñanza en la escuela de 

hoy. 

 Identificar los distintos procesos que tienen lugar en el contexto actual: 

sociales, ambientales, culturales, históricos, políticos creando espacios para 

ser abordados, discutidos y analizados en el aula. 

 Identificar los derechos y deberes que adquieren los docentes como 

profesionales y trabajadores de la educación, como así también los deberes 

y derechos de los niños y jóvenes, contribuyendo desde su lugar de docente 

al cumplimiento del derecho a educarse. 

 Conceptualizar y significar la enseñanza como una práctica social, humana, 

compleja y multidimensional que se desarrolla en escenarios culturales e 

institucionales específicos. 

 

PERFIL DE EGRESADO DEL PROFESORADO EN EDUCACION FISICA  

Teniendo en cuenta las previsiones jurisdiccionales para el perfil docente, los 

esfuerzos de la formación inicial deberán centrarse en la formación de un futuro 

docente de Educación Física con  capacidad para: 

 Promover y difundir el respeto por la integridad corporal, la defensa de la 

salud y la construcción de la cultura corporal-movimiento.  

 Desempeñarse profesionalmente con dominio de la estructura y contenidos 

disciplinares, identificándose con su profesión y la especialidad. 

 Desarrollar sus habilidades, destrezas y condición física en la medida que le 

permitan desempeñarse como sujeto activo, en la presentación de 

situaciones de aprendizajes lúdicos, corporales y motrices.  

 Facilitar, alentar y orientar el desarrollo de la cultura corporal en todos los 

ámbitos profesionales específicos. 

 ///… 

 Aplicar los conocimientos sobre el sujeto de aprendizaje al planteo de las 

prácticas docentes en  el campo disciplinar de la Educación Física, 

reconociendo las posibilidades de las diferentes etapas de evolución desde 

los primeros aprendizajes motrices hasta los talentos deportivos. 
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 Fundamentar teóricamente y con pertinencia las acciones de intervención 

docente propias de los aprendizajes motores. 

 Elaborar estrategias para resolver situaciones imprevistas en distintas 

circunstancias institucionales y durante las prácticas corporales propias de 

la Educación Física. 

 Programar y poner en marcha procesos de enseñanza-aprendizaje en 

diferentes contextos e instituciones formales y no formales. 

 Diagnosticar, analizar e investigar problemas de índole educativa, deportiva, 

recreativa, buscando aportes que den respuesta a problemáticas de interés 

social con fundamento científico. 

 Organizar creativamente proyectos innovadores relacionados con la 

actividad corporal, lúdica y motriz en distintos contextos. 

 Generar propuestas alternativas que atiendan a diferencias de cualquier 

índole, con particular apertura y comprensión hacia niños, jóvenes y adultos 

con problemas motrices. 

 Organizar, administrar y gestionar  en instituciones en donde se desarrolle 

actividad corporal, motriz y  deportiva. 

 Insertarse en diferentes instituciones con sentido de pertenencia, actuando 

de manera cooperativa y solidaria y promoviendo la concertación y el 

acuerdo desde los valores democráticos. 

 Participar en los diseños de  políticas referidas al campo de la Educación 

Física, el Deporte y la Recreación. 

 Posicionarse profesionalmente en condiciones de incertidumbre y 

transformación en un marco disciplinar contextualizado en lo particular, lo 

social y lo ambiental. 

 Predisponerse para la formación continua y la revisión crítica constante de 

sus prácticas. 

 

 

 

///…                       

                                    ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Consideraciones Generales: 

Se establece según Ley Nacional de Educación N° 26.206, Resolución CFE 

N°24/07, Resolución CFE N° 73/08 ANEXO como requisito a cumplimentar tres 

Campos de la Formación Docente a saber: Campo de la Formación General, 
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Campo de la Formación Específica y Campo de la Práctica profesional. La 

coexistencia formativa de los tres campos a lo largo de toda la formación, exige 

la articulación de éstos, en tanto aportan herramientas conceptuales para la 

construcción del rol y garantizan un abordaje integral y pluridimensional de la 

complejidad del hecho educativo. La propuesta de cursar simultáneamente 

unidades curriculares de los diferentes campos de la formación, se orienta a 

crear las condiciones de posibilidad que favorezcan estas relaciones. 

Campo de La Formación General 

El presente campo, ofrece una sólida formación humanística, a partir de marcos 

conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la 

cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el 

aprendizaje, y la formación del juicio profesional para la actuación en contextos 

socio- culturales diferentes. 

Campo de la Formación Específica 

El presente campo se orienta a la formación de docentes reflexivos, críticos y 

autónomos, capaces de diseñar y llevar adelante prácticas profesionales 

sólidamente fundamentadas, en los distintos ámbitos de desempeño laboral. 

Comprende el conjunto de saberes necesarios para el desarrollo de las 

capacidades que definen el ejercicio de la función docente en los diferentes 

niveles 

Campo de la Formación de la Práctica Profesional 

El presente campo comprende  materias referidas a la investigación y praxis de 

la actividad de desarrollo de enseñanza/aprendizaje tendientes a  afianzar 

habilidades de aprendizaje autónomo que garanticen el dominio de los 

contenidos durante las prácticas.  

 Organización estructural del Plan de Estudios  de acuerdo a los siguientes 

principios:     

 

 

  ///… 

1. mirada holística: consideración del cuerpo como corporeidad y del 

movimiento como motricidad. (integración de las dimensiones anátomo-

fisiológicas, psicológicas, e intelectuales). 

2. centralización en el eje de lo didáctico- pedagógico (representado en la 

denominación de los espacios/asignaturas y en la carga horaria). 
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3. consideración de las ciencias sociales y biológicas como saberes que 

aportan al campo especifico de la Educación física (presente en la 

formulación de las asignaturas y en los objetivos, contenidos, etc.) 

4. paradigma socio-crítico, reflexivo (este criterio cobra presencia en la 

definición de objetivos, contenidos y evaluaciones). 

5. posicionamiento contextuado regional: los contenidos y sus prevalencia 

se ofrecen acorde a las características locales y de la región, sus 

tradiciones en prácticas corporales y las emergentes actuales. 

6. articulación-opcionalidad-dinamismo: presente en la organización de los 

ámbitos y en el diseño de las fases de la estructura que implican una 

integración horizontal y vertical de los saberes. Esto se refleja en la 

continuidad de los núcleos y en la articulación de contenidos atravesando 

las etapas, lo que le da cierre a las expectativas de formación en cada 

una. Asimismo, la opcionalidad creciente se presenta no sólo con 

referencia a contenidos (prevista en las horas de oferta institucional) sino 

también en la elección de los deportes ofrecidos institucionalmente. Por 

ejemplo en los espacios curriculares como Deportes (a elegir dentro de 

un menú institucional variado que garantice elecciones); los EDI (a elegir 

dentro de la oferta institucional). El dinamismo hace referencia a los 

saberes y/o habilidades ya conquistados por los estudiantes, reservando 

los aspectos de enseñanza y de didáctica para ser analizados y 

validados en la institución formadora. 

 

Organización de los espacios curriculares de la Formación Específica. 

ÁMBITO DE LA FUNDAMENTACIÓN BIOPSICOSOCIAL 

 Teoría y Epistemología de la Educación Física 

 Biología de la Motricidad Humana I 

  Biología de la Motricidad Humana II 

 Sujetos del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria  

 ///… 

 

ÁMBITO DE LA FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA 

 Didáctica de la Educación Física I 

 Didáctica de la Educación Física II 

 Didáctica de la Educación Física III 
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN 

 Organización y Gestión de  la Educación Física 

 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN MOTRIZ Y DEPORTIVA 

Núcleo Gimnasia: 

 Prácticas motrices integradas 

 Gimnasia y su enseñanza 

 Prácticas gimnásticas actuales y su enseñanza 

Núcleo Juego: 

 Juego y Educación Física 

Núcleo Deporte: 

 Deporte y su enseñanza I al IV 

 Prácticas Acuáticas I al III 

Los deportes a ofrecer dependerán de las decisiones institucionales y de la 

viabilidad de sus prácticas en los ISFD. Se intentará privilegiar aquellos de más 

arraigo y posibilidades regionales. En todos los casos serán optados por los 

estudiantes dentro de dicha oferta. 

Núcleo de las Acciones motrices Especiales: 

 Prácticas corporales para Necesidades Educativas Especiales 

ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Y ECOLOGÍA 

 Prácticas en la naturaleza y educación ambiental 

 TALLERES OPCIONALES EDI 

A organizar y ofrecer por la Institución. Se listan algunos temas como 

sugerencias iniciales, pero se deberá atender a la demanda de ciertas 

temáticas que surjan de las necesidades de los estudiantes. 

 

ESPECIFICACIÓN PARA LOS EDI 

El Espacio de Definición Institucional es una instancia de decisión de la 

///…institución, de acuerdo a diversos criterios y condiciones. Las propuestas 

del presente diseño deben ser tomadas como orientaciones por la dirección de 

la institución, y en consulta en base a las dificultades, problemas o demandas 

encontradas por el cuerpo de docentes y estudiantes para un efectivo desarrollo 

y crecimiento de este último. Este espacio pedagógico pretende ser un ejercicio 

dialógico entre diferentes actores y partícipes de la vida académica. Así mismo, 

se busca contribuir a reforzar aquellos espacios formativos que por alguna 

razón no hayan sido satisfechos en el transcurso del trayecto académico de los 
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estudiantes. 

Las propuestas de contenidos son orientativas, podrán variar según la demanda 

de los estudiantes y en conformidad con los recursos humanos que cuente la 

institución para implementar tales propuestas pedagógicas. 

Estos espacios curriculares mantienen el nombre de EDI I, EDI II y EDI III.  

Propuestas: 

 Nutrición 

 Primeros Auxilios 

 Animación Sociocultural y dinámica de grupos 

 Tiempo libre y problemáticas recreativas 

 Prácticas Corporales para el Adulto 

 Folclore 

 Investigación en Educación Física 

 Entrenamiento y Educación Física 

 Deporte y su enseñanza V 

 Campamento  

 

 EVALUACIÓN 

La línea de evaluación general se expresa en el sentido de definirla como una 

etapa más del proceso de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, en el marco de 

la formación de un futuro Profesor de Educación Física este apartado adquiere 

aún mayor transcendencia, puesto que el modelo de evaluación implementado 

en la carrera se convierte también en foco de aprendizaje y reproducción del 

alumno/futuro docente, teniendo así carácter formativo también. 

Así, el punto se sitúa en el entendimiento que  evaluar se constituye en un 

proceso a través del cual puede afianzarse conocimientos, ampliarlos, 

rectificarlos y contextualizarlos en nuevas bases teóricas y prácticas.  

///… 

Por lo tanto, la evaluación es un proceso educativo que no está orientado 

solamente hacia el alumno, sino también corresponde una etapa en que el 

docente, a través de las diferentes herramientas de evaluación -diseñadas para 

alcanzar a observar los aspectos cognitivos del aprendizaje del alumno  

también pueda orientar y perfeccionar su práctica docente, ponerla a prueba, 

reconsiderar la metodología empleada en contexto con los grupos de alumnos y 

la situaciones de enseñanza que se establezcan. 
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En la definición de los procesos evaluativos, según el párrafo 103 de los LCN se 

debe considerar que “la evaluación del currículo hace hincapié en el 

perfeccionamiento de la formación del estudiante y en la mejora de la calidad de 

la enseñanza. En este sentido, se enfatiza la necesidad de perfeccionar los 

procesos de enseñanza así como la necesidad de valorar, en base a criterios 

previamente definidos, la calidad de la formación de los estudiantes. Desde esta 

perspectiva, la evaluación es tanto un problema político como técnico y ético”. 

Se deben plantear diferentes modalidades o propuestas evaluativas para los 

distintos tipos de unidades curriculares. “Una referencia de fundamental 

importancia debe realizarse acerca del seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes en las distintas unidades curriculares. La diversidad de formatos 

de las mismas se corresponde con diversidad de propuestas de evaluación. No 

se puede ni debe evaluar del mismo modo en todas las unidades curriculares 

del plan de estudios. No es lo mismo evaluar la comprensión de materias o 

asignaturas que evaluar los progresos en los talleres, seminarios, módulos 

independientes y optativos, o prácticas docentes”6.  

 Tomando en cuenta entonces estas apreciaciones, sugerimos algunas formas 

evaluativas: 

- Elaboración de trabajos prácticos, en los cuales se observen la articulación 

de temas, contenidos, etc., entre dos o más espacios curriculares. 

Abordando los contenidos desde una perspectiva integradora con las 

prácticas de los espacios curriculares pertinentes con el fin de interactuar el 

saber científico con el saber disciplinar. Por ejemplo: Lectura, Escritura y 

Oralidad con Práctica Profesional I. 

- Trabajos prácticos centrados en la conquista de las habilidades propias 

de las prácticas deportivas, gimnásticas y lúdicas en paridad con las 

///…metodológicas con las que es necesario adquirir para intervenir  como 

futuro docente en la enseñanza. 

 

- Micro experiencias de investigación sobre el impacto de las prácticas 

gimnásticas, deportivas, recreativas y lúdicas en la jurisdicción.  

 

- En los espacios de deporte se puede incluir un Seminario/Taller sobre 

aspectos organizativos de las competencias en las que se incluyen  

                                                           
6
 LCN, 2007, párrafo 87 
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deportes individuales y deportes colectivos; como así también  un Taller de 

arbitraje. 

 

- Elaboración de proyectos educativos en contexto que vinculen las escuelas 

asociadas con la comunidad, con otras instituciones escolares y con otras 

instituciones sociales. 

 

- Debates y foros en torno a las múltiples y complejas miradas acerca del 

cuerpo y el movimiento y las respuestas o aproximaciones que damos desde 

la Educación Física. 

 

- Elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de los diferentes 

espacios de la formación especifica. 

 

- Participación en Eventos/Jornadas/torneos deportivos, gimnásticos, lúdicos 

o recreativos desarrollando diferentes tareas: organizando, coordinando,  

colaborando, entre otras más. En las cuales se demuestren saberes y 

competencias propias del profesor de Educación Física. 

 

- Lectura y análisis crítico de diferentes autores y la posibilidad de articular 

conceptos en la práctica áulica. 

 

- Producción individual de  documentos breves sobre temáticas específicas de 

Educación Física escolar y presentarlos en la escuela, a la comunidad, 

otras. 

 

 

///…- Elaboración de trípticos informativos para la comunidad o cartilla para 

padres y/o para niños referidos a distintos temas: beneficios de la 

Educación Física escolar; recomendaciones sobre los cuidados de la 

salud; los deportes en la escuela, etc. 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Las prácticas se constituyen como Eje de la Formación Docente. El espacio de 

las prácticas impone desde esta perspectiva, pensarlo desde dos dimensiones: 

como objeto de conocimiento y como campo de intervención, por lo que se 
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incluyen procesos de reflexión y de acción-intervención. A la vez, la concepción 

del docente en el eje de la práctica, es el de docente como trabajador político 

pedagógico. 

La Práctica Docente se entiende “como el trabajo que el maestro desarrolla en 

determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales...” y 

la Práctica Pedagógica como el proceso que se desarrolla en el contexto del 

aula en el que se pone de manifiesto una determinada relación maestro-

conocimiento-alumno, centrada en el enseñar y el aprender” (Achilli, 1986). En 

este espacio se sintetizan una variedad de dimensiones. La dimensión 

epistemológica, representada por un lado, como la síntesis teoría-práctica, por 

lo tanto, praxis. Síntesis de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación inicial que se actualizan y resignifican en la instancia de las prácticas 

que intersectan con otros saberes, los de la socialización profesional para la 

construcción paulatina e inacabada de la identidad docente. A la vez, los 

estudiantes, futuros docentes, junto a los profesores, transforman el espacio de  

las prácticas en objeto de conocimiento y reflexión. Abordar-intervenir en la 

realidad educativa precisa la asunción del trabajo docente en su complejidad e 

imprevisibilidad 

.El eje de la práctica, se va constituyendo durante todo el proceso formativo 

como un espacio de intersección, de integración y de síntesis. ¿Qué articula, 

sintetiza o intersecta?, la teoría y la práctica, los conocimientos teóricos y 

prácticos construidos en el devenir de la formación inicial y aquellos que 

refieren al proceso de socialización profesional. ¿Para qué?  Para intervenir en 

la realidad educativa concreta a través de diferentes instancias y en diferentes 

momentos del itinerario formativo poniendo en acción la reflexión y la 

experiencia para intentar romper con prácticas rutinarias de orientación 

reproductivista. 

 ///… 

Por otro parte, el espacio de las prácticas, formativa e institucionalmente se 

configura como el ámbito específico en el que se dan cita los campos de la 

formación general, de la formación especializada y el de las prácticas. La 

articulación de los tres campos aporta especificidad y dinamismo a este 

espacio. Poder establecer los puentes entre estos campos es prioritario para 

entender la convergencia de conocimientos en el espacio de las prácticas. 

El eje de la práctica es también por lo anteriormente dicho, un espacio de 

integración de saberes y conocimientos. Hablar de saberes y conocimientos, es 
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ampliar la mirada epistémica,  ya que los mismos aluden indefectiblemente a la 

integración de la experiencia, lo práctico y lo teórico conceptual. Se integra de 

igual manera a los sujetos/profesores implicados en este espacio a través de 

formas de trabajo colaborativo y solidario en el que cada uno desde su 

especialidad aporta al proceso formativo de los estudiantes futuros docentes. 

Además y como otra forma de comprender las particularidades y la diversidad 

de este espacio, se lo puede entender también como un espacio de 

investigación, en particular, donde se desarrollan aspectos iniciativos de 

investigación – acción ya que combina reflexión y acción. Las prácticas se 

convierten en objeto de reflexión y esta reflexión se traduce en acción para 

reiniciar el proceso en el devenir del proceso. Este proceso es de índole 

colectiva ya que involucra tanto a los estudiantes futuros docentes, sus pares, a 

los profesores especialistas en las diferentes disciplinas y a los pedagogos.Se 

recomienda que el equipo docente para el eje de la práctica lo constituya un 

coordinador de las prácticas, los responsables docentes de 3° y 4° año, 

profesores disciplinares y pedagogos que articularán con los docentes co-

formadores de las Escuelas Asociadas al Instituto Formador Docente. 

En los dos primeros años, como se trata de una aproximación a la realidad 

educativa más general, podrá requerir de la colaboración de profesores de 

distintas disciplinas y especialidades, por ejemplo cuando se piense en talleres 

de debate y reflexión, charlas informativas o mesas panel, entre otros. 

 

El trayecto de la Práctica Profesional Docente se considerará aprobado cuando 

se cumplan los siguientes requisitos. 

a) Haber aprobado todas y cada una de las Prácticas Profesionales (I, II, III y 

IV)   

///… 

b) Cada una de las Prácticas finaliza el proceso con la presentación y 

aprobación de: 

PRÁCTICA PROFESIONAL I: Memoria de las experiencias en terreno. 

PRÁCTICA PROFESIONAL II: Memoria de las microexperiencias en terreno: 

Informe de la experiencia. 

PRÁCTICA PROFESIONAL III Y IV y RESIDENCIA DOCENTE I Y II: informe 

sobre experiencias de la residencia docente en los Niveles Inicial, Primario, 

Secundario y Modalidad Especial. 

Formatos Curriculares: 
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El presente diseño se organiza atendiendo los siguientes formatos: 

 Materias: son unidades curriculares definidas por la organización y la 

enseñanza de los núcleos disciplinares. Se caracterizan por reconocer el 

carácter provisional y constructivo del conocimiento, modos de pensamiento 

y modelos explicativos propios de las disciplinas de referencia. Se sugiere 

para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que 

promuevan el análisis de problemas  o situaciones problemáticas,  la 

investigación documental, el estudio de casos, la preparación de informes, 

el desarrollo de la comunicación oral y escrita entre otros. En relación a la 

evaluación se propone la acreditación a través de exámenes parciales y 

finales, se contempla además el régimen de promoción u otra modalidad a 

considerar según el caso. 

 Taller: se entiende como un espacio de comunicación pedagógica, 

tendiente a lograr la elaboración de interpretaciones, la iniciación de 

procesos de reflexión  que permite articular la actividad de los alumnos a 

partir de los problemas comunes, permanentemente se construye y 

reconstruyen teorías y discursos. Se privilegiaran lecturas propias del 

campo disciplinar de la Educación Física. Es un espacio valioso para la 

confrontación y articulación de las teorías con las prácticas.  

 Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de 

un recorte parcial de un campo de saberes constituyéndose en 

temas/problemas relevantes para la formación. Este recorte puede asumir 

carácter disciplinar o multidisciplinar.  

Se   sugiere  para su desarrollo la organización de propuestas 

metodológicas que promuevan la indagación,  el análisis,  la construcción 

///… 

 de problemas y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la 

elaboración razonada y argumentada de posturas técnicas, la exposición y 

socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de 

sistematización creciente de primero a cuarto año. Para la acreditación se 

propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la 

producción escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su 

defensa oral; la integración de los contenidos abordados en el año, entre 

otras. 

 Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al 

objeto de estudio. Su objetivo se centra en la recolección y el análisis de 
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información sustantiva, que contribuya a ampliar y profundizar el 

conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al 

que se desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real 

al contexto, a la cultura de la comunidad, a las instituciones y los sujetos en 

los que acontecen las experiencias de práctica. 

Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud 

interrogativa y permite articular el abordaje conceptual sobre la realidad con 

elementos empíricos relevados en terreno. Este es un formato que resulta 

relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la 

Formación Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que 

se realiza sobre las experiencias de Práctica Docente. 

Para la acreditación del Trabajo de Campo se sugiere la presentación de un 

informe escrito y su defensa oral. 

Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma 

metodológica particular al interior de otra unidad curricular. 
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///…          JURISDICCIÓN  TUCUMÁN  ESTRUCTURA  CURRICULAR  DEL   

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                              

Carga Horaria Total: 4208 hs. cátedra/ 2804 hs. reloj                                  

Carga Horaria en el 1º año: 1088 hs. cátedra / 725 hs. reloj 

 

Nº 1º año 

Total 

horas 

cátedra 

Total 

horas 

reloj 

horas cátedra 

semanales  

Campo de 

Formación 

    
1er 

Cuat 

2do 

Cuat 
 

1 Pedagogía 96 64 3 3 

General 

2 Didáctica General 96 64 3 3 

3 Lectura, Escritura y Oralidad 96 64 3 3 

4 Psicología Educacional  96 64 3 3 

5 
Sujetos de la Educación  Inicial y 

Primaria 
96 64 3 3 

Específica 

6 
Problemática de la Educación  

Inicial, Primaria y Secundaria 
128 85,33 4 4 

7 
Deportes y su enseñanza I 

96 64 3 3 

8 
Biología de la motricidad Humana I 

96 64 3 3 

9 Prácticas motrices integradas 96 64 3 3 

10 Prácticas acuáticas I 64 42,667 2 2 

11 Práctica Profesional I: Los 

espacios de las prácticas en 

Educación Física 

 

128 85,333 4 4 Práctica 

 TOTAL 1er AÑO 1088 725,32 34 34  
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///…        JURISDICCIÓN TUCUMÁN ESTRUCTURA CURRICULAR DEL 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA –                                                     

Carga Horaria en el 2º año: 1120 hs. cátedra / 746 hs. reloj 

 

Nº 2º año 

Total 

horas 

cátedra 

Total 

horas 

reloj 

horas cátedra 

semanales  

Campo de 

Formación 

    
1er 

Cuat 

2do 

Cuat 
 

1 
Historia y Política  Educacional 

Argentina  
128 85,333 4 4 

General  2 Sociología de la Educación 96 64 3 3 

3 
 Tecnologías de la Información y 

la comunicación 
          64 42,67 2 2 

4 Deportes y su  enseñanza II 160 106,67 5 5 

Específica 

5 Prácticas acuáticas II 64 42,67 2 2 

6 Gimnasia y su enseñanza 128 85,33 4 4 

7 Juegos y Educación Física 128 85,33 4 4 

8 Didáctica  de la Educación Física I 128 85,333 4 4 

9 
Biología de la motricidad humana 

II 
96 64 3 3 

10 
Práctica Profesional II: Las 

instituciones escolares  
128 85,33 4 4 Práctica 

  TOTAL 2do AÑO 1120 746,67 35 35  
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///…      JURISDICCIÓN TUCUMÁN ESTRUCTURA CURRICULAR DEL 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA  -                                                     

Carga Horaria en el 3º año: 1056 hs. cátedra / 704 hs. reloj 

3º año 

Total 

horas 

cátedra 

Total 

horas 

reloj 

horas cátedra 

semanales  

Campo de 

Formación 

   1er Cuat 2do Cuat  

Filosofía de la Educación 96 64 3 3 
General  

Formación Ética y Ciudadana 64 42,67 2 2 

Sujetos  de la Educación Secundaria 64 42,67 2 2 

Específica 

Didáctica de la Educación Física II 64 42,67 2 2 

Deportes y su enseñanza III 160 106,67 5 5 

Prácticas gimnásticas actuales y su 

enseñanza 

 

96 64 3 3 

Prácticas acuáticas III 64 42,67 2 2 

Prácticas en la naturaleza y 

educación ambiental  
128 85,33 4 4 

Producción de recursos didácticos y 

digitales para la enseñanza 
64 42,67 2 2 

Práctica Profesional  III y Residencia 

Docente I en los Niveles Inicial y 

Primario 

256 170,6 8 8 Práctica 

TOTAL 3° AÑO 1056 704 33 33   
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///…   JURISDICCIÓN TUCUMÁN ESTRUCTURA CURRICULAR DEL 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA -                                                     

Carga Horaria en el 4º año: 944 hs. cátedra / 608 hs. reloj 

4º año 

Total 

horas 

cátedra 

Total 

horas 

reloj 

horas cátedra 

semanales  

Campo de 

Formación 

   
1er 

Cuat 

2do 

Cuat 
 

Educación Sexual Integral 64 42,67 2 2 
General 

Integración e Inclusión Educativa 96 64 3 3 

Teoría y Epistemología de la 

Educación Física 
64 42,67 2 2 

Específica 

Deportes y su enseñanza IV 96 64 3 3 

Didáctica de la Educación Física III  64 42,67 2 2 

Organización y gestión  de la 

Educación Física 64 
42,67 2 2 

Prácticas corporales para 

necesidades educativas especiales 
96 64 3 3 

EDI II 48 32 0 3 

EDI III 96 64 3 3 

Práctica Profesional IV y Residencia 

Docente II en el Nivel Secundario y 

en la Modalidad Especial 

256 170,6 8 8 Práctica 

TOTAL 4° AÑO 944 608 28 31   
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///…      CARGAS HORARIAS POR CAMPO (EXPRESADA EN HORAS 

CÁTEDRA) Y PORCENTAJES RELATIVOS 

CUADRO 1:       

      

Carga horaria por año 

académico 

Carga horaria por campo formativo 

F.G, F.E. F.P.P. EDI fuera 

campo 

1º 1088 384 576 128 0 

2º 1120 288 704 128 0 

3º 1056 160 640 256 0 

4º 944 160 528 256 0 

EDI fuera de 

año 
0 0 0 0 0 

Total carrera 4208 992 2448 768 0 

Porcentaje 100% 23,6% 58,2% 18,3% 0% 

 

 

 

 

 

CUADRO 2:  

          

Cantidad de UC 

por año 
 

Cantidad UC por año y por 

campo 
 

Cantidad UC por año y 

régimen de cursada  

  Total 
 

F. G.  F.E.  F.P. P. 
 EDI fuera 

de campo   
Anuales  Cuatr. 

1º 11  4 6 1 -  11 - 

2º 10  3 6 1 -  10 - 

3º 10  2 7 1 -  10 - 

4º 10  2 7 1 -  9 1 

EDI fuera 

de año          

Total 41  11 26 4 0  40 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

///… 

 

       

AÑOS CAMPO DE FORMACION 

GENERAL 

CAMPO DE FORMACION 

ESPECIFICA 

CAMPO DE LA FORMACION 

EN LA PRACTICA 

PROFESIONAL 

 1 º 

Pedagogía                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Didáctica General                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lectura, escritura y oralidad                                                                                                                                                                                                                                                              

Psicología educacional 

 

 

 

Sujetos de la Educación Inicial y 

Primaria                                         

Problemática de la Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria.                                                           

Deportes y su enseñanza I                                         

Biología de la motricidad humana I                        

Prácticas motrices integradas                                      

Prácticas acuáticas I 

Práctica Profesional I 

Los espacios de las prácticas en 

Educación física 

 

 

 

 

           

 2 º Historia y Política  Educacional 

Argentina                                       

Sociología de la Educación                        

Tecnologías de la Información y la 

comunicación 

 

Deportes y su enseñanza II                                     

Práctica acuáticas II                                          

Gimnasia y su enseñanza                                          

Juegos y Educación Física                                    

Didáctica de la Educación Física I                              

Biología de la motricidad humana II 

Práctica Profesional II: Las 

instituciones  escolares  

 

 

 

            

 3 º 

Filosofía de la Educación           

Formación Ética y Ciudadana 

 

 

 

 

 

Sujetos de la Educación Secundaria                            

Didáctica de la Educación Física II                                                   

Deportes y su enseñanza III                                          

Prácticas gimnásticas actuales y su 

enseñanza                               

Prácticas en la naturaleza y 

educación ambiental                       

Prácticas acuáticas III                                              

Producción de recursos didácticos y 

digitales para la enseñanza 

Práctica Profesional III y Residencia 

Docente I en los  Niveles Inicial y 

Primario 

 

 

 

 

 

            

 4 º 

Educación sexual integral                            

EDI  

 

 

 

 

Teoría y Epistemología de la 

Educación Física                             

Deportes y su enseñanza IV                                  

Didáctica de la Educación Física III                       

Organización y Gestión de la 

Educación Física                             

Prácticas corporales para 

necesidades educativas especiales                                                                     

EDI  

Práctica Profesional IV y Residencia 

Docente II en el Nivel Secundario y la 

Modalidad Especial 

 

 

 

 

     

EDI 
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///… 

 

 

 

 

 

 

 

 1º AÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE LA 
FORMACIÓN GENERAL 

PRIMER AÑO 
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///…                                        FG 1.1  PEDAGOGÍA 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

Finalidades formativas 

Una forma de aproximarnos a la comprensión de la Pedagogía es reconocer su 

historicidad como así también su ontología, dimensiones que nos conducirán a 

concepciones de la pedagogía como un espacio no dogmático, productor tanto 

de conocimientos educativos como de subjetividades, que intervienen en la 

realidad de las prácticas para su efectiva transformación. (Guyot 1995).  

Reconocer la historicidad de la pedagogía es también reconocerla en su 

potencial transformador y entender la ductilidad de sus fronteras epistémicas en 

estrecha relación con el  contexto. El carácter histórico  habilita también a 

entenderla en vínculo con el tiempo presente y pasado. Esto daría lugar a otras 

y nuevas pedagogías emergentes comprometidas con los tiempos presentes y 

pasados ya que asistimos a una época de profundos cambios. 

En este sentido es que la pedagogía se constituye en un saber que reflexiona 

acerca de la educación, develando, desmitificando y desnaturalizando sus 

nudos problemáticos en el devenir político, social y cultural actual. 

 Los contenidos pedagógicos, desde esta perspectiva problematizan la práctica 

educativa y sus maneras de movilizar el conocimiento. Preguntas como: qué, 

cómo y para qué enseñar, el quién y el para qué enseñar implican re-hacer el 

qué y cómo en relación al quién y su situacionalidad como punto de partida 

.El propósito es que los saberes pedagógicos proporcionen a los estudiantes de 

la formación docente, instrumentos para la explicación y comprensión de los 

procesos educativos en  sus diferentes ámbitos de intervención. Solidarios con 

la dilucidación de lo que sucede con la educación, en el desafío de su papel, el 

de los docentes y el de las instituciones educativas. 

Por esto se hace necesario recuperar la dimensión política de la educación en 

su carácter transformador. La politización o re-politización de la educación 

habilita nuevas respuestas y nuevos interrogantes, nuevas maneras, nuevas 

posibilidades, nuevas posturas, que implican la necesidad de la crítica para dar 
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///…sentido y caracterización a lo educativo. ¿Cuáles son los contextos de la 

educación para los tiempos presentes? 

La relación entre pedagogía y formación requiere poder repensar la educación 

desde una perspectiva amplia, a las instituciones educativas a partir de lógicas 

más democráticas e inclusivas, a la profesión docente comprometida con la 

realidad social, a la enseñanza como una práctica ética y política  y a los 

sujetos en formación como sujetos de derecho, un sujeto concreto, sujetado a 

su territorialidad contextual y a su subjetividad, 

El momento actual es de desafío formativo para las instituciones superiores de 

formación docente y para las instituciones de nivel medio en las que los futuros 

docentes han de desarrollar su profesión. Para esto, es necesario resignificar  la 

acción educativa, en relación a procurar la pertinencia del conocimiento y el 

conocimiento en procura de transformaciones de la realidad, es decir, en 

transformaciones del pensar, del conocer y del hacer, tal cual lo requiere la 

complejidad del campo educativo. 

Desde esta perspectiva, se considera que la materia Pedagogía contribuye al 

logro de las siguientes finalidades formativas: 

    

• Apropiarse del corpus conceptual de la pedagogía para comprender a la 

educación como una práctica social, histórica y política adoptando una 

perspectiva integradora y   relacional  que permita comprender sus 

transformaciones y desafíos en diferentes contextos y tiempos. 

 

 Entender la especificidad de la Pedagogía como saber-conocimiento que 

se ocupa del estudio, análisis e investigación de la educación y de las 

implicancias que  tiene en las prácticas educativas concretas. 

 

 Analizar críticamente los supuestos vigentes de la Pedagogía de la 

modernidad  y las rupturas que operaron en los mismos en el devenir 

histórico. 

 

 Analizar y valorizar a la Pedagogía como un campo de saberes-

conocimientos que fortalece la formación del futuro docente en la 

comprensión del hecho educativo en sus múltiples dimensiones y en la 

construcción de herramientas teórico-metodológicas para la intervención. 

///… 
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 Analizar la educación desde sus múltiples atravesamientos: 

especulativos, sociales, culturales, históricos, políticos e ideológicos. 

Ejes de contenido: Descriptores 

La Pedagogía. La construcción del saber-conocimiento pedagógico como un 

espacio de reflexión crítica acerca de la educación. La pedagogía como saber-

conocimiento teórico-práctico. La pedagogía como un saber-conocimiento que 

se constituye como una producción cultural que otorga nuevos sentidos a la 

acción educativa. La pedagogía como un saber-conocimiento con 

intencionalidad ético política.  

Las Pedagogías. Pedagogía y realidad. Las pedagogías emergentes: 

Pedagogía de la memoria. Pedagogía de la indignación. Pedagogía de la tierra. 

Pedagogía socialista, La educación en derechos humanos. La relación 

dialéctica entre educación, sociedad, cultura, política, economía, justicia social, 

memoria y ciudadanía. La educación como práctica social, política y cultural. 

Latinoamérica y la educación popular. Convergencias y diferencias entre la 

educación popular y la pedagogía social. 

Pedagogía, Educación y Escuela. El pensamiento pedagógico educativo de 

Paulo Freire. Aportes de Hannah Arendt al pensamiento educativo. 

Las experiencias educativas escolares y no escolares. La organización 

educativa formal y otros formatos organizacionales alternativos. Educación 

informal. Los  riesgos y límites de la pedagogización. La educación de adultos, 

génesis, características singulares y campos de actuación. 

Redefinición de la escuela de la modernidad. El impacto de las nuevas 

tecnologías en la escuela y en las estrategias educativas. 

Pedagogía, Subjetividad y la Construcción del Vínculo Pedagógico. 

Nuevas formas en la construcción del vínculo pedagógico. La educación como 

constructora de subjetividades. La dimensión ideológica de la educación y la 

mirada del otro.  

Debates y sustentos sobre la diversidad cultural y la inclusión social y 

educativa. La educabilidad  y  la enseñabilidad. El problema de los límites de la 

educación. El derecho a la educación. Perspectivas de análisis: desde el sujeto 

y desde el contexto. 

 

 

  ///… 
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Las Teorías Pedagógicas. Las diferentes  teorías pedagógicas-educativas de 

la modernidad. ¿Cómo leen la educación, la sociedad, el docente y los 

estudiantes las teorías pedagógicas?. Diferentes criterios de clasificación. 

Entre la reproducción y la resistencia. Las teorías no críticas, las críticas y las 

postcríticas. Antecedentes, representantes, características principales y su 

repercusión y presencia en las prácticas educativas. 
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///…                                    

                                        FG1.2 DIDÁCTICA GENERAL 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

 

Finalidades formativas 

La didáctica es una disciplina sustantiva y compleja, con gran legitimidad en el 

campo de la educación, que tiene como propósito desentrañar el sentido 

educativo de la práctica docente, esto es, ayudar a comprender los problemas 

de la enseñanza en el aula; ello implica debatir  los supuestos subyacentes en 

los procesos de formación que se desarrollan a lo largo del sistema educativo 

(Díaz Barriga 2009)7. 

Se trata de una disciplina con un profundo anclaje histórico político,  

comprometida con la práctica, pues los problemas de los que se ocupa, son de 

tipo práctico (Contreras Domingo 1990)8. El conocimiento de esa práctica se 

logra en una relación dialéctica, mutuamente constitutiva,  con la teoría. De este 

modo, la didáctica influye en la construcción de su objeto, la enseñanza, 

colaborando en la transformación de la práctica, a través de estimular la 

autoconciencia crítica de los docentes, que son los que se enfrentan  a las 

presiones cotidianas de la misma. 

Esta disciplina se reconoce comprometida con un proyecto  social de política 

educativa y se propone atender los problemas que el mismo plantea 

encontrando las mejores soluciones para facilitar la buena enseñanza 

(Camilloni, 2007)9.  La didáctica no debe perder su carácter propositivo 

(Steiman y otros, 2006)10, ya que es una característica de la disciplina su 

responsabilidad con el docente  y la práctica. 

 

///… 

                                                           
7
  Díaz Barriga, A. (2009) Pensar la didáctica. Buenos Aires: Amorrortu. 

8
  Contreras Domingo, J. (1990) Enseñanza, curriculum y profesorado. Madrid: Akal 

9
  Camilloni, A. (2007) El saber didáctico. Buenos Aires: Paidós. 

10
 Steiman, J.Misirlis, G., Montero, M. (2006)  Didáctica general, Didácticas específicas y 

contextos socio-históricos en las aulas de la Argentina. En FIORITI, G. –Comp.- (2006) 
Didácticas específicas. Reflexiones y aportes para la enseñanza. Buenos Aires. Miño y Dávila 
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Desde el punto de vista de sus relaciones con las didácticas específicas, aun 

reconociendo las autonomías respectivas, la Didáctica general puede 

constituirse como una disciplina convocante,  aglutinante,  para que en el 

mundo de los académicos se genere un espacio de participación en el que 

didactas generales y específicos puedan interactuar y debatir en el marco de las 

cuestiones fundantes que plantea una Didáctica concebida como ciencia social 

(Steiman y otros, op. cit. pág. 49) 

 

En ese marco, esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes 

finalidades formativas: 

 Advertir la complejidad del campo de la didáctica y su potencialidad 

explicativa de los procesos de enseñanza que se desarrollan en diferentes 

contextos de enseñanza. 

 Analizar prácticas de enseñanza en situaciones educativas reales, en el 

ámbito de instituciones educativas formales y no formales. 

 Reconocer la importancia de asumir un compromiso  ético y político con la 

tarea de enseñar. 

 Analizar diferentes modelos conceptuales acerca de la enseñanza y el 

curriculum en tanto construcción social. 

 Adentrarse en el conocimiento de múltiples relaciones posibles con la 

didáctica específica de su disciplina. 

 Comprender que la toma de decisiones referidas a la intervención docente 

requiere de la articulación dialéctica entre los conocimientos teóricos y la 

práctica. 

 Reflexionar acerca del papel que cumplen los diferentes componentes de un 

diseño, para el logro de planes  de enseñanza articulados, coherentes y 

fundamentados. 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

 

La Didáctica. Algo acerca de la genealogía: los procesos de constitución de la 

didáctica como disciplina científica.  

Relaciones de la didáctica general con las didácticas específicas.  

 

///… 

La enseñanza. 
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 La enseñanza, objeto de estudio de la Didáctica. Relaciones entre educación y 

enseñanza Enfoques de enseñanza. 

La enseñanza como práctica social, política e histórica. La reflexión sobre la 

propia práctica docente en la formación de profesores y su relación con la 

buena enseñanza en la educación secundaria. 

La problemática curricular.  

¿Qué enseñar? La selección del contenido como proceso histórico y político. El 

curriculum como norma  organizadora de teorías y prácticas en la escuela. El 

currículum como bisagra entre lo prescripto, lo real, lo oculto y lo nulo.  

Conocimiento disciplinar y conocimiento escolar: acerca de la transposición. El 

conocimiento cotidiano. La concreción curricular: entre las macropolíticas y las 

planificaciones de aula.  

Decisiones  para favorecer buenas prácticas de enseñanza. 

 Diseños que orientan la enseñanza. El currículum como marco para la 

programación de la acción docente. La planificación como práctica anticipatoria 

y como modelo de intervención. 

Las intencionalidades; entre principios de procedimientos y objetivos de 

proceso, expresivos y terminales. 

Selección y organización del contenido para su enseñanza 

¿Cómo enseñar? ¿Existen los métodos correctos? Diseño de estrategias. 

Recursos y materiales 

¿Qué y cómo evaluar? Concepciones cerca de la evaluación. Instrumentos. 

Los sujetos implicados en el enseñar y el aprender. 

 Docentes y estudiantes. Los afectos en las relaciones pedagógicas ¿Qué 

docente para el desarrollo de buenas prácticas? El estudiante como sujeto de 

derecho. La problemática de la inclusión. El aprendizaje del oficio de estudiante.  

Orientaciones metodológicas y propuestas para la evaluación 

En concordancia con el enfoque epistemológico propuesto, se recomiendan los 

siguientes principios de procedimiento para orientar  la enseñanza de Didáctica 

General:  

1. Articular el hacer cotidiano del aula de Didáctica General con el pensar 

sobre el hacer, a fin de comprender que no hay  prácticas sin teorías ni 

teorías ajenas a las prácticas.      

 

///… 

2. Interpretar  significados latentes en  situaciones didácticas  en las que los 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

estudiantes  estuvieron/están implicados como sujetos.  

3. Realizar aproximaciones, desde el análisis crítico, al conocimiento de 

modelos de enseñanza vigentes en instituciones educativas de la 

Provincia de Tucumán. 

4. Posicionarse en perspectivas diversas del objeto de estudio de la disciplina 

y comprender que cada una constituye una opción entre otras, orientada 

selectivamente   por determinados finalidades y teorías. 

5. Ubicarse en situaciones hipotéticas de pensar desde el lugar del docente,  

como ejercitación  orientada a desarrollar habilidades técnicas y prácticas y 

a valorarlas críticamente. 

6. Utilizar fuentes variadas y actualizadas de información y análisis de los 

diferentes contenidos a abordar, incluyendo TIC; realizar actividades 

individuales y grupales de  lectura interpretativa y tratamiento de  textos 

seleccionados.  

La evaluación de proceso puede realizarse a través de trabajos prácticos y 

guías de estudio independiente de carácter reflexivo e integrador. Se considera 

relevante la socialización  de informes de lectura de textos académicos. 

Se considera imperativa la interrelación con los especialistas de Educación 

Física y los responsables del campo de la Práctica y de las Didácticas de la 

Educación Física I, II y III. Con el fin de abordar evaluaciones integradoras que 

permitan al estudiante la vinculación e integración de saberes. Y asi mismo 

evitar la repetición o superposición de contenidos. 
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///…                        FG1.3 LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: General 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 
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Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual   

Finalidades formativas 

Este espacio curricular, planteado desde la modalidad de un taller de lectura, 

escritura y oralidad que integrará la propuesta curricular para todos los 

profesorados de Enseñanza Inicial, Primaria y Secundaria, tiene como objetivo 

principal intensificar en los estudiantes- futuros docentes, las prácticas de 

lectura, escritura y oralidad necesarias  para su práctica profesional.  

El taller se propone trabajar a partir de "núcleos temáticos vinculados con los 

aspectos socioculturales, lingüísticos y cognitivos implicados en el hablar, 

escuchar, leer y escribir (…) favoreciendo la reflexión metalingüística y 

metadiscursiva acerca de las propias prácticas en virtud del efecto de doble 

mediación característico del proceso de formación de futuros profesores que 

serán docentes de otros alumnos." (Proyecto de mejora, eje transversal 

oralidad, lectura y escritura).    

En nuestra práctica profesional, los docentes apelamos cotidianamente a 

géneros  discursivos propios de la oralidad y la cultura escrita en distintas 

situaciones: el diálogo, la clase magistral, sesiones de pregunta-respuesta-

evaluación, trabajo en grupos, puestas en común, entre otras, en las que se 

ponen de manifiesto diferentes relaciones de poder (dominación, exclusión e 

inclusión). En ese sentido, reflexionar sobre las prácticas de lectura, escritura y 

oralidad implica considerar no sólo cuestiones pertinentes a lo disciplinar y a la 

didáctica sino también las dimensiones políticas involucradas por cuanto la 

apropiación de las prácticas propias de la cultura letrada implican una 

herramienta clave en los procesos de inclusión social. 

En cada disciplina, los docentes trabajan géneros discursivos diferentes, 

proponiendo situaciones de lectura, escritura y oralidad a sus estudiantes. Es 

ante  esto  que   consideramos necesario  incluir en el corpus de  textos 

seleccionados, los que se producen académicamente en función de cada 

disciplina:  a modo de ejemplo en el área de las Ciencias Sociales encontramos: 

 ///...                                                                                                

relato histórico, biografía; en matemáticas formulación de problemas, 

explicaciones lógicas; en el área de Ciencias Naturales: definiciones, notas de 

enciclopedia, informes de experimentos, infografías; asimismo los géneros 

discursivos propios de los medios de comunicación: entrevistas, reportajes, 
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crónicas, artículos de divulgación científica, etc. se podrán incluir en todas las 

áreas. Por este motivo consideramos relevante el trabajo especializado con 

todos estos tipos de texto en la formación docente, para ayudar al futuro 

profesor a apropiarse de las estrategias necesarias para la lectura, comprensión 

y producción de géneros discursivos específicos de su disciplina y de otros de 

circulación social amplia que puedan permitirle establecer relaciones dialógicas 

con su área. 

   

Ejes de contenido: Descriptores 

Géneros discursivos: La problemática de los géneros. Los géneros 

discursivos sociales. Hibridez genérica.  

La explicación: el discurso teórico y el discurso de divulgación científica. 

Caracterización general, finalidad. Tipos de explicaciones: científica, genética, 

por probabilidades, por leyes, funcional, por fines y objetivos, de dichos y 

hechos. Estrategias para explicar: la paráfrasis, la definición, el ejemplo, la 

analogía.  

El informe: la investigación bibliográfica. Fuentes primarias y secundarias. 

Referencias bibliográficas de libros, de artículos de revistas o producciones 

periódicas. El plan de escritura. Estructura del informe. Tipos de informes. 

Modos de lectura y escritura que requieren los textos científicos, académicos y 

de divulgación. 

La argumentación. Tipos de argumentación: por acumulación, a través de la 

cita de autoridad, de la concesión, de la generalización, de ejemplos, de la 

comparación,  de preguntas retóricas, por negación, por exageración.  

La nota de opinión, el debate. La publicidad y la propaganda política. El ensayo. 

La reseña. Modos de lectura y escritura que requieren los textos 

argumentativos. 

 La narración: en el discurso científico, en el literario y en el periodístico. 

Secuencia narrativa. Correlación temporal. Géneros discursivos literarios 

narrativos (cuento, novela, mito, leyenda, microrrelatos, etc). Géneros 

///… discursivos no literarios narrativos (relato histórico, biografía, autobiografía, 

cartas, crónicas, noticias, etc.). Géneros de frontera (crónica periodística y 

literaria, la non fiction novel, periodismo de investigación, etc.). Modos de 

lectura y escritura que requieren los textos narrativos. 
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Estrategias de estudio y comprensión: El párrafo. La titulación. El subrayado. 

Formas de sintetizar la información: el resumen, la síntesis. El cuadro sinóptico, 

el cuadro comparativo, el mapa conceptual.  

Estrategias de escritura: elaboración de borradores. Tipos de Organizadores 

Gráficos: Causa/ efecto; Analogía/ contraste; Orden temporal: línea de tiempo; 

Problema/ solución. Diferentes modos de producción del lenguaje escrito.  

Estrategias de oralidad: Habilidades para hablar y escuchar como 

componentes de la oralidad. Diferentes modos de producción del lenguaje 

hablado. Especificidad gramatical, léxica y textual de las producciones orales. 

Elementos paraverbales y no verbales en la comunicación oral. Distintos usos, 

formas, tipos y géneros de la comunicación oral. La interacción dialógica oral. 

Prejuicios lingüísticos y su vinculación con conflictos socioculturales y políticos.  

La importancia del lenguaje oral en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Orientaciones metodológicas y propuestas de evaluación 

El formato taller permite articular momentos de actividad de los alumnos (leer, 

escribir, hablar) con otros dedicados a la reflexión y, a partir de los problemas 

comunes, la profundización debidamente organizada para la realización de una 

nueva actividad. Se trata de organizar secuencias didácticas alrededor de 

actividades cuya resolución implique la solución de un problema lingüístico – 

textual, la reflexión sobre los conocimientos lingüísticos (intuitivos o no) que se 

utilizaron para su resolución y la reflexión sistemática  de contenidos  para 

luego realizar otra actividad en la que se pongan en juego los conocimientos 

adquiridos.  

La cantidad de problemas lingüísticos – discursivos puede ser muy grande, por 

eso, se hace necesario realizar una selección de temas representativos  y 

adaptados al nivel de los estudiantes.  

Las actividades de comprensión, escritura o de producción oral deben ser 

realizadas en relación con otras materias, previo acuerdo entre las cátedras en 

el que se especifiquen los objetivos que se busca alcanzar en cada una, los 

contenidos que se pretende trabajar y la forma de evaluación. Se privilegiarán  

///… 

lecturas propias del campo disciplinar de la Educación Física articulando 

contenidos y bibliografía con las materias y Talleres de 1º año. 

Por ejemplo, se puede articular con los aprendizajes y entrenamientos prácticos 

que simultáneamente se realicen entre este espacio curricular y Practica I y 
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otros, incluso acordando  trabajos finales comunes que eviten la superposición 

fragmentada de actividades de evaluación.  

 

Bibliografía:  
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///…                                               FG1.4  PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs. cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

   

Finalidades formativas 

 

La Psicología Educacional permite comprender las interrelaciones entre la 

Psicología y la Educación, tanto en las prácticas escolarizadas como en las no 

escolarizadas, centrando su atención en el aprendizaje del Sujeto educativo 

como el Sujeto cognoscente, cuya subjetividad está comprometida en el 

aprendizaje, y a la vez, como Sujeto epistémico, afectivo, cotidiano, social. 

La complejidad de los problemas concretos del aprendizaje en sus respectivos 

contextos, no encuentran respuestas en una sola teoría ni en una sola 

disciplina, tampoco desde una única línea de investigación psicológica.  

Esto plantea la necesidad de investigaciones interdisciplinarias, para lo cual la 

Psicología Educacional debe mantener su identidad disciplinar, con 

conceptualizaciones propias, generando conocimientos en su área específica.  

La demanda social ante situaciones-problema cada vez más complejos, 

requiere del abordaje interdisciplinario, ya que las investigaciones de un campo 

único no resultan suficientes para su interpretación, obstaculizando la 

comprensión de la pluralidad de las diversas dimensiones de la realidad. 

La unidad  curricular aspira a brindar una visión integradora de las 

contribuciones psicológicas para la descripción, interpretación, explicación e 

intervención en los fenómenos y hechos educativos y sobre los fundamentos 

que la disciplina ofrece para la toma de decisiones en el currículo y el 

tratamiento de la diversidad en escenarios educacionales y culturales. 

Con este fin se presentarán marcos teóricos sobre el Aprendizaje, posibles 

ámbitos de   trabajo   e   intervención   del   profesional   dentro   del  campo de 

la Psicología  
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///… Educacional, la cognición y sus relaciones con la cultura, que incluirán la 

referencia al contexto histórico y al desenvolvimiento de las ideas.El objetivo 

principal es la comprensión y el estudio de los fenómenos y   procesos 

educativos, la naturaleza social y socializadora de los mismos. Aborda las 

dimensiones que constituyen al sujeto y sus posibilidades de aprender, la 

estructura subjetiva determinada por una cultura que le impone códigos de 

comunicación y marcos referenciales. 

El sujeto entonces es un “constructo” mediado por el mundo de la 

representación, la interacción y la comunicación. Se entiende al sujeto como 

una construcción explicativa de la constitución de redes de experiencias en los 

individuos y en los grupos.11 

La Psicología Educacional es considerada como un campo de prácticas 

vinculado con los procesos educativos que en contextos y condiciones diversas 

realizan diferentes grupos sociales,  se caracteriza por ser fundamentalmente 

operativa e instrumental con un criterio de epistemología convergente, cuyo 

espacio es abordado desde una perspectiva interdisciplinaria.  

Al estudiar los fenómenos y los procesos educativos como fenómenos 

complejos, en su naturaleza social y socializadora, es decir como prácticas 

sociales, reclama una confluencia de miradas disciplinares diversas,  y su 

inserción en el campo más amplio de las ciencias sociales, esto es lo  que 

permite comprender la dimensión histórico/social/cultural  de los fenómenos que 

estudia.  

Se piensa el campo educativo como un campo de problemas complejo, 

construido históricamente, y que desborda la posibilidad de ser capturado por 

una disciplina. Las denominadas Ciencias de la Educación son “la resultante de 

una operación epistemológica compleja que consiste en construir un objeto 

propio y una metodología adecuada para hacerse cargo teóricamente de los 

fenómenos educativos. Por su naturaleza, estos fenómenos, son parte del 

amplio campo de las acciones humanas y como tales se inscriben en el campo 

de las Ciencias Humanas.”12 

 

///… 

                                                           
11

 Marcelo Caruso, Inés Dussel (1996), “ De Sarmiento a los Simpsons: cinco conceptos para 
pensar la educación contemporánea”, Kapelusz Buenos Aires 
12

 Margarita Luaces,”(2007) “Pilares formativos de la Propuesta de formación inicial en el I.P.A. 
en Anexos Nº 13 del Informe final  Comisión 1 Julio 2007Documentos para trabajo en Salas. 
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La reflexión y el análisis de los Procesos de aprendizaje desde los diferentes 

paradigmas   y   las   construcciones   teóricas   surgidas   al   interior   de  los 

mismos,  constituyen el eje estructurante para el estudio y análisis de las 

prácticas en el aula. En este proceso intervienen las representaciones del sujeto 

que aprende, el carácter cultural de los contenidos de enseñanza y la 

epistemología del docente en el ejercicio de la mediación pedagógica. 

El profesor, como profesional de la enseñanza que reflexiona sobre su práctica, 

necesita contar con el aporte de teorías y marcos explicativos que guíen, 

fundamenten y justifiquen su actuación. Ellos proveerán instrumentos de 

análisis y reflexión sobre cómo se aprende y cómo se enseña. 

Es preciso destacar la especificidad de lo “educativo” y esto debe buscarse 

alrededor de los procesos de enseñanza aprendizaje en tanto síntesis  de 

determinaciones psicológicas, sociales, institucionales e históricas. 

 Por ello, son ejes importantes a considerar en el análisis, de los procesos que  

van construyendo la realidad psico-educativa: el sentido histórico,  su 

conformación y consecuencia diferencial según  el tiempo y el contexto 

específico (Nora E. Elichiry). 

Por último es necesario dar lugar en la selección de contenidos a las 

problemáticas vigentes  en relación a los cambios en la sociedad 

contemporánea y su impacto tanto en los contextos donde se realiza la tarea de 

enseñar como en la dinámica de las instituciones escolares . 

 

Las finalidades formativas de esta unidad curricular son : 

 

- Analizar la relación entre Psicología y Educación y sus efectos sobre la 

práctica de escolarización 

- Analizar las particularidades de los procesos de aprendizaje y construcción 

de conocimiento en el régimen de trabajo escolar 

-  Comprender las relaciones entre los procesos de desarrollo, aprendizaje y 

enseñanza    desde diferentes perspectivas teóricas. 

- Realizar un análisis crítico e interpretativo de la realidad a la luz de las 

distintas concepciones epistemológicas que versan sobre los aprendizajes. 

///…Reconocer las características institucionales de cultura, ideología, estilo, 

etc. y         las diferentes concepciones de enseñanza-aprendizaje a fin de 
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lograr realizar un diagnóstico que les permita el abordaje de determinadas 

situaciones. 

-  Investigar sobre las diferentes problemáticas del campo educativo, sus 

causas y consecuencias.  

- Planificar estrategias de intervención ante las distintas problemáticas, como 

así también modelos de prevención. 

- Desimplicar la incidencia de la diversidad como factor determinante del 

fracaso escolar. 

- Analizar  los modos comunicativos que se ponen en juego en las 

interacciones personales y su impacto en los procesos de subjetivación. 

- Analizar el aprendizaje, con especial énfasis en el aprendizaje escolar, 

aportando a la comprensión de su dinámica, riqueza y dimensiones 

 

Ejes de Contenido: Descriptores 

 

Eje I. Finalidad formativa 

Analizar la relación entre Psicología y Educación y sus efectos sobre la práctica 

de  escolarización. 

 

- Psicología y Educación Evolución epistemológica de la Psicología de la    

Educación. Relación entre Psicología y Educación. Definición. Objetivo. Triple 

finalidad. Aprendizaje escolarizado y no escolarizado. 

  

Eje II. Finalidad formativa 

Reconocer las características institucionales de cultura, ideología, estilo, etc. y 

las  diferentes concepciones de enseñanza-aprendizaje a fin de lograr realizar 

un diagnóstico   que les permita el abordaje de determinadas situaciones. 

 

- Las Instituciones Educativas: Psicología Institucional. Las instituciones como 

escenario de los aprendizajes educativos y escolares. El análisis institucional: 

elementos para su comprensión. Algunos conceptos para analizar las 

instituciones educativas desde un enfoque psicosocial. 

 

///…Eje III. Finalidad formativa 
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Analizar las particularidades de los procesos de aprendizaje y construcción de 

conocimiento en el régimen de trabajo escolar. 

Comprender las relaciones entre los procesos de desarrollo, aprendizaje y 

enseñanza    desde diferentes perspectivas teóricas. 

 

- La Construcción del conocimiento Epistemología de las distintas Teorías 

Psicológicas del Aprendizaje. El Conductismo, Neoconductismo, la Gestalt, la 

Psicología Cognitiva, la Teoría Psicogenética, Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, la Neuropsicología,  la Teoría del Aprendizaje Significativo, del 

Andamiaje de Bruner, la Teoría Socio-Histórico-crítica y la Teoría Psicoanalítica. 

Su desarrollo y aplicación. 

 

Eje IV. Finalidad formativa 

Investigar sobre las diferentes problemáticas del campo educativo, sus causas y 

consecuencias.  

Planificar estrategias de intervención ante las distintas problemáticas, como así 

también modelos de prevención. 

 Desimplicar la incidencia de la diversidad como factor determinante del fracaso 

escolar. 

 

- Problemas abordables de las prácticas educativas abordables desde una 

perspectiva psicoeducativa. La motivación y actitudes. Relaciones 

interpersonales. Aprendizaje personal escolar y social. El aula como espacio de 

convivencia psicosocial. Algunas concepciones sobre el fracaso escolar. La 

educabilidad como capacidad de los individuos y la educabilidad como 

propiedad de las situaciones educativas. 
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///…                FE1.1 SUJETOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

         

Finalidades formativas 

        La materia Sujetos de la Educación Inicial y Primaria  se encuentra 

ubicada dentro del campo de la Formación Específica y da continuidad al 

enfoque de la materia Psicología Educacional, la cual, toma los aportes de las 

Teorías y comparte con Sujetos de la Educación Secundaria, el enfoque de la 

concepción de la Psicología como disciplina científica multiparadigmática y del 

Sujeto en su caracterización como fenómeno complejo y multideterminado. 

Las actuales demandas de formación requieren de un docente formado en el 

manejo de herramientas conceptuales y provisto de recursos prácticos y 

metodológicos que le permitan intervenir adecuadamente en una realidad 

compleja con una mirada psicoevolutiva de los sujetos. Para el abordaje de esta 

materia se sugiere hacer foco en los Fundamentos de la Formación y en los 

aportes que la Psicología como  Disciplina Científica puede acercar. 

Incorporando a disciplinas que convergen en el estudio del sujeto como la 

Filosofía, la Sociología y la Antropología. 

Se procura la comprensión e interpretación de los procesos de desarrollo 

personal y de interacción desde una perspectiva multidisciplinaria; de modo que 

los estudiantes de formación docente, sean capaces de comprender, explicar e 

interpretar la interacción del hombre con los distintos ámbitos de la sociedad en 

que vive, en su triple dimensión: temporal, espacial y social comunitaria.  

 Por lo tanto, los contenidos sugeridos tienen como propósito fundamental la 

comprensión e interpretación del desarrollo del comportamiento del infante y de 

los púberes, y están destinados a brindar las herramientas necesarias para una 

lectura comprensiva del sujeto y su realidad personal y social. 
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///…En su trayecto por la carrera de formación docente, los futuros 

profesionales irán  incorporando contenidos centrados en el sujeto como un ser 

social en su dimensión espacial, temporal y comunitaria. Esto les permitirá ir 

articulando los contenidos de la Psicología con los contenidos de otros espacios 

curriculares para la profundización sistemática de conceptos y teorías propios 

de las disciplinas humanísticas. Se incluirán aportes de la  Epistemología, 

Psicología Evolutiva, del Desarrollo, de la Psicología Educacional, del 

Psicoanálisis, de la Psicología Social, de la Psicología Cognitiva, de la 

Psicogenética, de la Teoría Sociohistórico Crítica.Se podrán profundizar 

conceptos relacionados con el desarrollo humano, la constitución subjetiva, las 

influencias familiares, sociales y culturales. Los atributos comunes en las 

personas y las características que las diferencian, aquello que es constitutivo y 

aquello que se va adquiriendo. 

 Desde distintas perspectivas teóricas, se enfatiza y destaca la importancia de 

los primeros años de vida por su influencia en la constitución subjetiva, en la 

construcción de conocimiento, en la vinculación con los otros y con el mundo 

que los rodea. 

 El alumno futuro docente será competente para: 

 
- Comprender y profundizar los conocimientos sobre los comportamientos 

individuales y grupales de los niños y púberes, considerando los contextos 

culturales de pertenencia. 

- Identificar la importancia del rol del adulto en el desarrollo y el aprendizaje 

en los primeros años y asumir las singulares características del rol docente 

en la educación de los jóvenes. 

- Delimitar las etapas evolutivas infancia y pubertad, acorde a los 

comportamientos de los sujetos provenientes de una misma cultura y 

sociedad, y a las fluctuaciones propias de cada época y sus condiciones 

socioculturales. 

- Analizar y discutir situaciones habituales en el ámbito escolar y elaborar 

estrategias de acción concreta. 

 

Ejes de contenido: Descriptores  

Eje I  

///… La constitución subjetiva en la actualidad.  Noción de subjetividad. 

Aportes de diferentes disciplinas. Factores que influyen en su constitución. 
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Subjetividad y relaciones sociales. Sujeto, Desarrollo y Cultura. 

Conceptualizaciones sobre crecimiento, madurez, desarrollo y aprendizaje. La 

visión antropológica de Marc Augé del mundo contemporáneo. Espacio virtual y 

espacio real como constitutivos de la subjetividad actual. Psicología del 

Desarrollo Infantil. La infancia ayer y hoy. Las nuevas configuraciones 

familiares. Familias, diversidad y estilos de crianza .Los efectos del cuidado 

excesivo y del abandono y negligencia. La construcción de hábitos saludables: 

alimentación , sueño, higiene. Límites y figuras de autoridad. El lugar de la 

escuela. El ingreso de los niños a la institución educativa. La socialización y la 

adaptación. 

Eje II.  

Dimensión corporal-motora. Gestación, embarazo y parto. El equipo del 

recién nacido. Herencia y ambiente. Lo congénito y lo adquirido. Las series 

complementarias de Freud. Los reflejos congénitos. Los aportes de la 

neurociencias Plasticidad neuronal. Los aportes de la psicomotricidad. La 

lateralidad Lo corporal y lo motor como asociados a la construcción de la 

imagen del cuerpo. Relación mente cuerpo, pensamiento, afecto y movimiento. 

Interacciones entre los adultos y los niños a través del lenguaje del cuerpo, su 

gestualidad y movimientos. Los cambios corporales en la pubertad. Los 

problemas del desarrollo vinculados con los aspectos motores y corporales: 

mala nutrición, anomalías necrológicas, sensoriales, epilepsia, parálisis, 

perturbaciones de los sentidos. 

 

Eje III.  

Dimensión Cognitiva. Desarrollos teóricos de la Teoría Constructivista de J. 

Piaget. Construcción y génesis de la Inteligencia. Conceptos claves. Períodos y 

subperíodos. Estadios y Esquemas de acción. Equilibración mayorante. 

Conflicto cognitivo. Diferencias individuales que se verifican en un mismo 

estadio y teniendo en cuenta las condiciones socio culturales. Los aportes de la 

Teoría Sociohistórico Crítica de Vigotsky,  las contribuciones de Bruner. 

Desarrollo, maduración, herencia y acción social. La imitación El lenguaje y el 

pensamiento. Experiencia física y lógico matemática. La conservación de 

sustancia,  peso, longitud y volumen, las operaciones de clasificación,  

seriación,  la construcción del número, la intuición global y articulada, el pasaje 

///…a la estructura operatoria. Características del conocimiento:  físico,  social y 

lógico y los procesos de abstracción empírica. Las contribuciones de la Teoría 

de la Mente: pensamientos, emociones e intenciones. El desarrollo cognitivo y 
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el social  según Rivière y Nuñez .  . El comunicar como la actividad fundamental 

del docente. Ciertas alteraciones del lenguaje: retrasos en el desarrollo, 

mutismo, tartamudez, disfonías, dislalias 

Eje IV.  

 Dimensión Social.  El proceso de socialización. Los agentes de socialización y 

su influencia en la constitución de subjetividad. Su influencia de acuerdo a las 

características de la sociedad  y al ciclo vital del sujeto. La familia como agente 

socializador fundamental en la vida de los sujetos. Los procesos de 

individuación y socialización. El ingreso del niño a la escuela. El proceso de 

socialización infantil.  Pautas y reglas de convivencia. Desarrollo moral en la 

infancia según Piaget, principios y valores éticos.  Heteronomía y autonomía 

moral, convivencia y normativa escolar. Desarrollo de la conducta social del 

sujeto púber y adolescente. El grupo de pares la diferenciación de los sexos por 

edades,  e intereses, los liderazgos y roles en los grupos. El pasaje de la 

pandilla al  pequeño círculo de amigos íntimos electos en la pubertad. El juego 

como expresión compleja individual y grupal y su importancia en la constitución 

subjetiva. La teoría del ejercicio preparatorio de Karl Groos y su clasificación en 

juegos motores. La clasificación de Piaget: juegos funcionales, simbólicos y 

reglados.  

Eje V.  

 Dimensión Emocional. El adulto como figura de sostén El sostén físico 

(handling) y el sostén  emocional (holding)  en la familia y en la escuela. Los 

primeros vínculos de apego (Bowlby 1976) en la infancia, la autoconfianza. Las 

fallas en el establecimiento del mismo.  Conductas desadaptativas por parte de 

los niños.  Los aportes de Freud: el desarrollo de la sexualidad infantil,  la teoría 

del Complejo de Edipo como sede de las identificaciones y elecciones de objeto 

de amor, las teorías sexuales infantiles y la genitalidad, la estructuración del 

aparato psíquico y sus cualidades de funcionamiento. Las series 

complementarias,. Los aportes de  Ana Freud, Erikson, Dolto,  Bleichmar , y 

Rodulfo sobre la importancia y relevancia del Otro en la vida afectiva de los 

sujetos. Conductas típicas en las diferentes etapas: el oposicionismo, 

negativismo, la curiosidad, la creatividad, el pasaje progresivo de la 

dependencia a la autonomía, las preguntas en torno al vida y la muerte, la 

alimentación, el curso del desarrollo, las regresiones tempranas, el lugar de 

///…la familia y las situaciones de conflicto Los aportes de Kaye  referidos a los 

intercambios entre padres e hijos. El concepto de diada .El final de la infancia y 

comienzo de la pubertad, la incidencia de los cambios puberales en la vida 

emocional del sujeto. Inestabilidad y desajustes en la conducta.  La idea de 
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imagen corporal trabajada por Schilder adolescencia. Los medios de 

comunicación social y el “ideal” social. La contención y acompañamiento del 

adulto: La  construcción de una identidad personal. La elaboración de los 

duelos, autoestima; algunas problemáticas del sujeto y de su vida de relación 

que impactan en la escuela: depresión, bullying, sobreedad, fracaso escolar. 
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trayectorias turbulentas.  Ed. Paidós.  Buenos Aires. 

 ROUDINESCO E. (2002), La familia en desorden. Ed. Fondo de cultura 

económica.  

 

///…            FE1.2 PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACION INICIAL, PRIMARIA           

Y   SECUNDARIA 

Tipo de Unidad Curricular: Seminario 

Campo de Formación: Específica 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 
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Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

Finalidades formativas  

La incorporación del presente espacio curricular se caracteriza por abarcar 

diferentes niveles del sistema educativo. Forma parte del campo de la 

Formación Específica y es de suma importancia y singularidad en la formación 

de los docentes a los que está destinado, por sus diferentes destinatarios pero 

a la vez atravesado por problemáticas comunes.  

Es necesario recalcar que los egresados de los profesorados podrán trabajar en 

el nivel inicial, primario y secundario y desde allí se fundamenta  su razón en la 

formación específica. El mencionado espacio curricular se articulará con 

espacios curriculares relacionados a la Psicología de los sujetos de cada nivel, 

didácticas de cada nivel y por lo tanto sustentarán y complementarán la 

formación integral de los futuros docentes. 

A partir de la sanción de la nueva Ley de Educación Nacional centrada en los 

pilares de la “universalización” y “la obligatoriedad”, se abren nuevos escenarios 

de atención educativa para la primera infancia, niña, púber y adolescente con 

características diferentes y a la vez particulares. 

En relación al Nivel Inicial se parte de considerar la creciente complejidad de la 

educación destinada a la primera infancia, ya que en esta franja etárea, se 

expresa de modo contradictorio la relación entre Estado, sociedad civil y 

mercado, junto con los profundos cambios producidos por las transformaciones 

contemporáneas que plantean para la educación inicial verdaderas rupturas y 

problemáticas nuevas. En el caso del Nivel Primario es preciso  recalcar la 

especificidad del mismo: es decir aquello que le es propio al nivel y comprende 

el conjunto de saberes que resultan necesarios para el desarrollo de las 

capacidades que definen el ejercicio de la función docente en este nivel. Los 

problemas que rodean a los  sujetos de este nivel, es decir docentes y alumnos 

y el contexto de la sociedad actual.  

///…Para el caso de la Nivel Secundario podemos mencionar entre las 

problemáticas que deberá asumir la formación de grado de los profesorados: la 

recuperación de la centralidad del conocimiento y  los saberes necesarios para 

el desarrollo de una ciudadanía activa, la preparación para la continuidad de los 

estudios superiores y  la vinculación de los saberes con el mundo del trabajo. 
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Este espacio curricular podrá ofrecer una introducción a estas temáticas con 

planteos de investigación y propuestas que ponga a los sujetos que aprendan 

en situaciones de experimentar, debatir, consensuar y plantear algunas 

alternativas y ensayos de situaciones concretas frente al aula en escenarios 

tanto de nivel inicial, primaria o secundaria. 

Característica del cursado y modalidad del espacio curricular 

La elección de un seminario  como formato de esta unidad curricular se 

fundamenta en la posibilidad de propiciar un ámbito de reflexión y generación 

de propuestas de acción sobre problemáticas transversales de los niveles como 

de cada uno de los niveles a los que está destinado, las probabilidades de 

enfrentarse a aulas complejas y diversas. Es necesario resaltar que se prevé un 

trabajo de campo en situaciones áulicas reales. O sea que se podrán utilizar 

recursos de otros espacios curriculares pertenecientes al campo de la 

formación general o al eje de la práctica. También se podrán utilizar como 

estrategias: análisis y debate de películas, trabajos de análisis documentales o 

recortes periodísticos. Se prevé que el docente pueda realizar exposiciones, 

generar los debates con su debida guía u orientación.     

La selección y organización de contenidos deberá atender a los siguientes 

criterios: 

-Concepciones de conocimiento actualizado, complejo, articulado y progresivo. 

-Conocimiento de ejes teóricos referidos a nuevos formatos pedagógicos para 

la enseñanza en los tres niveles propuestos,sujetos,contextos, que le permitan 

al alumno poner en juego una multiplicidad de competencias, habilidades 

cognitivas y actitudes ante la diversidad de situaciones presentadas.  

 - Atención  a la diversidad de contextos, sujetos, e instituciones educativas de 

nivel inicial, primario y secundario.  

- La articulación  de  los objetivos, contenidos, metodología de trabajo y  

criterios  de evaluación de  todas las unidades curriculares que puedan 

contribuir a la búsqueda de mejores condiciones en la formación inicial de los 

futuros docentes.   

///… 

Eje de contenidos: Descriptores 

Los ejes de contenidos girarán en torno a ejes transversales entre los tres 

niveles y ejes propios del nivel. Es necesario resaltar que para la elaboración de 

la propuesta áulica el docente a cargo de este espacio curricular podrá tomar 
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las problemáticas transversales y adaptarlas a cada nivel y seleccionar algún 

eje de los propuestos para cada nivel.  

Se proponen a continuación varios contenidos posibles a ser seleccionados 

para enseñar. 

 Entre los ejes transversales se podrán especificar problemáticas referidas a: 

 Las infancias, los nuevos sujetos. 

 Violencia áulica y violencia escolar. 

 Bulling. 

 Educación sexual para nivel inicial, primario, secundario. 

 Identidad y género. 

  Participación y ciudadanía. 

 

En relación a cada nivel:  

Nivel Inicial 

Socialización de la infancia: Nuevos sujetos sociales y políticos. La educación 

inicial y las culturas infantiles. Transformaciones histórico-sociales en las 

concepciones  de infancia. Las problemáticas contemporáneas y su incidencia 

en la construcción de la subjetividad e identidad del niño. Discursos y 

representaciones sociales en relación con la inclusión-exclusión.  

La institución de Nivel Inicial hoy. La participación y relación con la familia y la 

comunidad. Culturas de los grupos sociales de origen de los niños, cultura –

estilos institucionales. 

 

 Nivel Primario 

El fracaso escolar en el Nivel Primario- Fracaso escolar y condiciones 

socioeconómicas Educación y pobreza - Repitencia, sobredad, abandono, 

analfabetismo -.Políticas asistenciales. La educación primaria y las culturas 

infantiles. El uso del tiempo, los espacios y los recursos disponibles.- El control 

del orden.- Los rituales y actos escolares. Escuelas con plurigrado -  multigrado 

y multiedad – escuelas con prolongación extendida.  

 

///… 

 Nivel Secundario 
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Diferentes modalidades de la Escuela Secundaria: de adultos, en contextos de 

encierro, domiciliaria - hospitalaria, técnica, formatos de educación 

semipresencial; el contexto y la condición juvenil.  

En torno a los procesos de enseñanza  y aprendizaje de los alumnos: nuevos 

formatos e itinerarios pedagógicos de enseñanza y aprendizaje; nuevos y 

diferentes roles que puede asumir el docente de nivel secundario; diversos 

formatos y concepciones de la evaluación como proceso, las nuevas 

tecnologías en la escuela y su relación con la enseñanza. 

 

Bibliografía  

 AZEVEDO, JOAQUIN (s/f), La educación básica y la formación 

profesional ante los nuevos desafíos económicos. OEI.  

 BARRAGÁN MEDERO, FERNANDO (1994), La educación sexual. Guía 

teórica y práctica. Paidós, Barcelona. 

 BIRGIN, A.; DUSCHATZY, S.; DUSSEL, I(1998), “Las instituciones de 

formación docente frente a la reforma: estrategias y configuraciones de la 

identidad”. Revista Propuesta Educativa, Año 9 Nº 19.  

 CARLI, SANDRA (1999), La infancia como construcción social, en De la 

familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad. Santillana. 

Buenos Aires.  

 _______(2006), La Cuestión de la Infancia. Edit. Paidós. Buenos Aires. 

 _____(2002), Niñez, pedagogía y política. Edit. Miño y Dávila, Buenos 

Aires. 

 CARRETERO, MARIO Y OTROS (1995), Pedagogía de la educación 

infantil. Aula XXI - Ed. Santillana. Buenos Aires. 

  MORGADE, GRACIELA (2001), Aprender a ser mujer. Aprender a ser 

varón. Ediciones Novedades educativas. Argentina. 

 REGUILLO, ROSSANA (2012), Culturas juveniles. Formas políticas del 

desencanto. Siglo veintiuno editores. Buenos Aires, Argentina. 

 ROMERO, CLAUDIA (2004), La escuela media en la sociedad del 

conocimiento. Ideas y herramientas para la gestión educativa.  

 ///…   Autoevaluación y planes de mejora. Ediciones Novedades 

Educativas. Buenos Aires,  Argentina. 

 __________ (2009), Claves para mejorar la escuela secundaria. La 

gestión la enseñanza y los nuevos actores. Noveduc. Bs. As. Argentina. 

http://www.tematika.com/buscador/productos.jsp?seccion=1&criterioDeOrden=6&claveDeBusqueda=porIDdeEditorial&texto=Paidos&idEditor=94
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 TIRAMONTI, GUILLERMINA (2011), Variaciones sobre la forma de 

enseñar. Límites y posibilidades en la escuela media. HomoSapiens 

Ediciones Buenos Aires, Argentina. 

 TIRAMONTI, G; MONTES, NANCY (2008), La escuela media en debate. 

Problemas actuales y perspectivas desde la investigación. Manantial 

ediciones. Buenos Aires, Argentina. 

Fuentes Documentales 

 Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Año 2005 

 Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 Año 2005 

 Resolución 84/09, 91/09 y 93/09 Lineamientos políticos y estratégicos 

para la Educación  Secundaria. 

 Ministerio de Educación- Instituto Nacional de Formación Docente-

INFOD – Área desarrollo curricular-Recomendaciones para la 

elaboración de Diseños Curriculares 

 Ministerio de Educación de Argentina. Documento Lineamientos 

Curriculares Mínimos para la educación sexual Integral. Material de 

formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH/SIDA 

Sitios de Internet 

http://www.unicef.org/spanish/why/why_rights.html: La infancia tiene derechos 

UNICEF 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/h-ninas.html: 

Las niñas. Doblemente invisibles y víctimas 

http://pediatria.bvsp.org.: Discriminación de género como causa de violencia y 

maltrato infantil. 

 http://www.unicef.org/spanish/protection/index_discrimination.html: 

Protección infantil contra el abuso y la violencia. 

 

 

 

 

 

///…                          FE1.3 DEPORTES  Y SU ENSEÑANZA  I 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

http://www.unicef.org/spanish/why/why_rights.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/h-ninas.html
http://pediatria.bvsp.org/
http://www.unicef.org/spanish/protection/index_discrimination.html
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Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

El espacio Deportes y su Enseñanza en el Plan de Estudios del Profesorado en 

Educación Física, está pensado como espacios de aprendizajes que le permitan 

optar al estudiante ante las diferentes propuestas que la institución formadora le 

brinde a partir de las ofertas que la misma pueda elaborar teniendo en cuenta a 

los especialistas con que la misma cuente. Con respecto a esto la institución 

formadora deberá brindar al estudiante más de una opción  para su elección. 

Por esta razón se elaboran propuestas curriculares que contemplen deportes  

de carácter individual o de carácter grupal o colectivo. 

DEPORTES INDIVIDUALES 

El espacio Deportes Individuales refiere al conocimiento de diferentes 

disciplinas deportivas que se presentan al estudiante en el desarrollo del plan 

de estudios. 

Entendemos por deportes individuales a aquellas disciplinas  practicables por 

una sola persona que realiza acciones motrices en un espacio medible y por un 

lapso de tiempo determinado. El deportista está sólo y las acciones para lograr 

el objetivo/meta dependen de su autodeterminación, de su técnica y/o de su 

táctica. Puede utilizar o no objetos intermediarios (jabalinas, cajones, 

barras).Los deportistas pueden tener o no adversarios de allí que podríamos 

considerar una clasificación más detallada: los deportes individuales con 

oposición y los deportes individuales sin oposición. En el caso de deportes si 

adversarios podemos mencionar el montañismo, el paracaidismo, el buceo, 

canotaje, escalada, trecking, patín, etc., situaciones en las que los deportistas 

aspiran a dominar elementos que lo rodean, naturales o no. Si nos referimos a 

los deportes con adversario podemos clasificarlos en: con contacto físico, 

(defensa personal, karate, judo, etc.) y sin contacto físico. En este último caso 

puede haber un oponente (como en el ping pong o el tenis) o varios oponentes  

///… 

(como en el atletismo, la natación, el ciclismo). 

Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas que se 

podrían clasificar como deportes atléticos: Atletismo; gimnásticos: Gimnasia 

deportiva y Artística y  acuáticos, como la Natación y en algunas instituciones 

más recientemente Tenis. Se intenta en esta instancia ampliar las propuestas, 
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ofreciendo especialidades innovadoras, de arraigo en la región y emergentes de 

gran significación para las culturas juveniles y las prácticas fuera del ámbito 

escolar. 

 La institución las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y en todos los 

casos serán dos o más por cuatrimestre (según las posibilidades institucionales) 

con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. La opcionalidad 

permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus motivaciones, ajustar 

las prácticas a sus posibilidades y habilidades personales y tomar decisiones 

autónomas. 

En cuanto a la selección de contenidos se tendrá en cuenta los saberes previos 

y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursamiento del Taller 

Multidisciplinario de Prácticas motrices integradas, de manera que el espacio de 

Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte elegido y a 

su enseñanza. 

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer las características de los deportes individuales, sus orígenes  y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando la perspectiva hacia deportes 

no tradicionales y emergentes. 

- Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórica – práctica – 

técnica-  táctica y metodológica sobre una especialidad deportiva individual. 

-Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

- Revalorizar los deportes individuales y sus prácticas en diferentes  contextos 

(escolares y no escolares) con el fin de promoverlas como una alternativa 

interesante de dar respuesta a inclinaciones personales. 

 Ejes de contenido: Descriptores 

Clasificación de los deportes individuales. Con y sin contacto físico. Con y sin 

adversarios.  

 ///… 

 Aspectos psicológicos del deportista. Aspectos fisiológicos del entrenamiento 

específico Aspectos físico motrices del desarrollo de las habilidades propias de la 

especialidad. Aspectos técnico y  táctico de la competición. Aspectos 

metodológicos para la enseñanza en diferentes contextos. 

Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 
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Bibliografía 

Corresponde a cada una de las especialidades deportivas a ofrecer 

 

Finalidades formativas 

 DEPORTES COLECTIVOS 

El espacio Deportes colectivos refiere al conocimiento de diferentes disciplinas 

deportivas que se presentan al estudiante en el plan de estudios. 

Esta unidad curricular,se presenta con opciones de cursada en cuando a la 

elección de diferentes especialidades que la institución presente e implica la 

elección de un deporte en el cuatrimestre. Sugerencia de oferta de deportes 

colectivos: futbol, voleibol, basquetbol, handbol, hockey, cestobol, rugby, etc. 

El concepto de deporte ha variado a lo largo de los tiempos aunque hay 

coincidencia en  diversos autores sobre  la intención de los deportistas de 

superar a otros, a sí mismos, a la naturaleza; enfrentarse al esfuerzo físico, 

luchar por conseguir un objetivo, demostrar aptitudes, competir, ajustarse a 

reglas institucionalizadas. 

Desde una perspectiva  más actualizada se puede considerar al deporte como 

la interacción entre un sujeto que se mueve, el entorno físico y compañeros y 

adversarios en un clima de incertidumbre, es decir, de prever pero no asegurar 

el resultado de las acciones. 

En los deportes colectivos es indudable la valoración que se le adjudica al 

trabajo en equipo. En la interacción entre compañeros intervienen factores 

diversos que requieren de acuerdos y cooperación para enfrentar las decisiones 

siempre cambiantes y organizadas del adversario. 

 Así, los deportes colectivos constituyen un desafío permanente a la 

comunicación entre compañeros y la oposición de los adversarios, aspectos a 

los que se agregan: el terreno (con sus zonas prohibidas, permitidas y metas), 

la pelota (con sus variantes en forma, peso y textura), los objetos (redes, aros, 

///…arcos, etc.) y las reglas (normas de uso y de vinculaciones). Las dinámicas 

de ataque y defensa; la cooperación y oposición;  la necesaria presencia de 

estrategias y tácticas y las técnicas precisas de las acciones  otorgan al juego 

colectivo una complejidad que enfrenta a desafíos constantes. La riqueza de 

combinaciones y la vinculación permanente con “los otros” hacen de estas 

disciplinas espacios muy motivadores y usina de relaciones sociales e 

integración. 
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Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas deportivas a 

las que se ha considerado excluyentes por elección de los especialistas. Se 

intenta en esta instancia ampliar las propuestas, ofreciendo especialidades 

innovadoras, de arraigo en la región y emergentes de gran significación para las 

culturas juveniles y las prácticas fuera del ámbito escolar. 

La institución las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y en todos los 

casos serán dos o más por cuatrimestre (según las posibilidades institucionales) 

con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. La opcionalidad 

permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus motivaciones, ajustar 

las prácticas a sus posibilidades y habilidades personales y tomar decisiones 

autónomas. 

En cuanto a la selección de contenidos se tendrá en cuenta los saberes previos 

y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursamiento del Taller 

Multidisciplinario de Prácticas motrices integradas de manera que el espacio de 

Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte elegido y a 

su enseñanza 

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer las características de los deportes colectivos, sus orígenes  y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando la perspectiva hacia deportes 

no tradicionales y emergentes. 

 - Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórico práctica, 

técnica,  táctica y metodológica sobre diferentes  especialidades deportivas.   

- Construir la práctica deportiva desde un hacer con saber en el que la toma de 

decisión en las acciones no se sostenga sobre la rutinización. 

- Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza 

Ejes de contenidos: Descriptores(para cada especialidad de la oferta Instit.) 

///… 

a.-  Técnicas ajustadas a las características del deporte: 

Acciones técnicas individuales ofensivas y defensivas del jugador en posesión de 

la  pelota o sin pelota sobre el adversario con o sin pelota. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador  en posesión de la pelota: 

dominio de la pelota; desplazamientos  con la pelota (contraataque; pasaje de 

defensa a ataque y viceversa); tácticas especiales de ataque 

Acciones técnicas para obtener ventaja con respecto al defensor: fintas, cambio 
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de dirección, cambios de ritmo...etc. todas en función del requerimiento táctico de 

la situación 

Acciones de pase  al compañero con dirección y trayectorias variadas.  

Acciones técnicas ofensivas  con desplazamientos espacio – temporales para 

lograr  posiciones favorables para conseguir tiros o lanzamientos  fáciles o para  

llegar a la meta  y acertar. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador que no está en posesión de la 

pelota: ubicación  de apoyo al compañero en posesión de la  pelota; favorecer  la 

aparición de huecos (desmarcarse; bloqueos; pantallas) 

Acciones de técnicas individuales defensivas sobre el atacante en posesión de 

la pelota: mantener la presión, impedir la circulación, evitar su desplazamiento, 

lograr  realice acciones no deseadas o equivocadas; apoderarse de la pelota. 

Acciones defensivas sobre el atacante sin posesión de la pelota: controlar al 

oponente sin perder de vista a la pelota. 

b.- Tácticas ajustadas a las características del deporte 

- Principios de ataque y defensa que caracterizan al juego. Combinación de 

acciones individuales y colectivas de ataque y defensa que constituyen 

Sistemas y que regulan el ritmo de juego, la longitud y/o dirección de los pases, 

la velocidad de los desplazamientos con o sin la pelota. 

- Sistemas tácticos ofensivos y defensivos.   

c.- Reglamento deportivo. Referato. 

d.- Metodologías para la enseñanza en diferentes contextos.  

e.- Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 

Bibliografía general 

 BÁEZ MESTRES FELIPE (2005), Fundamentos Transversales para la 

Enseñanza de los Deportes en Equipos.INDE.  

///… 

 BLAZQUEZ SANCHES, DOMINGO (1993), Iniciación de los Juegos en 

Equipos de los 0   a los 10 Años. Stadium. 

 FUSTÉ MASUET, XAVIER (2004), Juegos de Iniciación a los Deportes 

Colectivos. Editorial Paidotribo. 

 LAVEGA, BURGUES, PARE, LASIERRA, AGUILA, GERARD (2006), Mil 

15 iniciación Deportes Equipos. Editorial Paidotribo. 
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 MARTINEZ ALVAREZ, L, GÓMEZ, R Coord., (2009), La Educación Física 

y el deporte en la edad escolar - Miño y Dávila editores. Buenos Aires.  

 MEINEL KURT, SCHNABEL GUNTER (2004), Teoría del Movimiento. 

Motridad deportiva. Editorial Stadium. 

 PARLEBAS, P. (2001), Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología 

motriz. Barcelona, Paidotribo.  

 RUIZ PÉREZ, L. M (1994), Deporte y Aprendizaje. Aprendizaje Visor.  

Bibliografía específica 

Bibliografía de Voleibol 

 BENOIT JJ,  DRUNNET, F, DRUNNET S. (2013), Juegos de mini Voleibol. 

Ed. Stadium. 

 BONNEFOY, LAHUPE, (2000), Enseñar voleibol para jugar en equipo. 

INDE. Madrid. 

 DUERRWAECHTER, GERAHARD (1983), Iniciación al voleibol. Editorial 

Stadium. 

 FROHNER B (2012), Voleibol. Juegos para el Entrenamiento. Ed Stadium. 

Buenos Aires.  

 HESSING, WALTER (2003), Voleibol para Principiantes. Editorial 

Paidotribo. 

 LUCAS, JEFF (2000), Recepción, Colocación y Ataque en el Voleibol. 

Editorial Paidotribo. 

 MAINER SANMARTIN MANUELA (1990), Iniciación al voleibol. Editorial 

CEPID.  

///… 

 MORAS, GERARD. (2005), Preparación Integral en el Voleibol. 1000 

Ejercicios y Juegos –– Editorial Paidotribo. 

 PAREDES, E.G (2010), Reglas del Juego del Voleibol. Comentarios e 

Ilustraciones -. -Ed Stadium. Buenos Aires. 

 PILLA AUGUSTO E,  Voleibol 1001 ejercicios y  juegos  - Editorial Teleña 

S.A. 

 Reglamento de Voleibol. (2012), Ed. Stadium. Buenos Aires. 
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 RODADO. P, ARAGON P.  (2000), El Voleibol del Aprendizaje a la 

competición. INDE. 

 SANTOS DEL CAMPO JOSÉ A.; DELGADO NOGUERA MIGUEL A.; 

RAMÍREZ JESÚS (1996), Voleibol: la actividad física y deportiva 

extraescolar en los centros educativos. Editorial Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

Bibliografía de Basquetbol 

 KARL, GEORGE, STOTTS, TERRY, JOHNSON, PROCE (2004), Ciento 1 

Ejercicios Defensivos de Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 LOPEZ CALBET,  CARLOS (2009), Iniciación al Baloncesto. Ed INDE. 

Madrid. 

 MÉNDEZ GIMÉNEZ, ANTONIO (2005), Técnicas de enseñanza en la 

iniciación del Baloncesto. Ed. INDE 1 edición. Madrid. 

 MURREY, BOB (2005), Estrategias para Situaciones Especiales en 

Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 250 Ejercicios y Juegos en 

Baloncesto –Editorial Paidotribo. 

 PAYE, BURRAL (2001), Enciclopedia de Ejercicios Defensivos. Editorial 

Paidotribo. 

 PECQUEAX, CLAUDE (2006), Juegos de basquetbol en la Escuela. Ed 

Stadium. Buenos Aires.  

 Reglamento de basquetbol. (2012), Ed Stadium. Buenos Aires.  

 RIO ALCANDE, JOSE ANTONIO DEL (2000), Metodología del Baloncesto. 

Editorial Paidotribo. 

 TILCÓ CAMÍ, JORDI (2005), Metodología del Baloncesto. Editorial 

Paidotribo. 

 ///… 

 VARY, PETER 1000 ejercicios y juegos de baloncesto. Hispano Europea  

 WISSEL, HAL (2006), Baloncesto. Aprender y Progresar. Editorial 

Paidotribo.  

Bibliografía de Handbol 

 ANTON, JUAN (1990), Fundamentos y Etapas del Aprendizaje- Gymnos 

 BARCENAS, DOMINGO (1989), Balonmano. Técnicas Metodologías. 

Gymnos  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

 BLOISE, VICTOR (2004), Aprendiendo a jugar Handball en la Escuela.  

 GARCÍA HERRERO, JUAN ANTONIO (2003), Entrenamiento del balón 

mano. Paidotribo. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Primaria Mini balón mano. INDE. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO, GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Secundaria. balón mano. INDE. 

 Guía Metodológica del Balonmano. (1989), Gymnos. 

 LASIERRA, GERARD (1992), 1013 Ejercitaciones y Aplicaciones Al 

Balonman. Paidotribo. 

 Reglamento del Mini-Handball (2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 ROMAN, JUAN DE DIOS (1989), Guía Metodológica del Balón Mano. 

Gymnos. 

 ZAWROTNY, MIGUEL, GÓMEZ RUBEN. Reglamento de Handball. 

Stadium. 

Bibliografía de Rugby 

 Codrut Popinciuc. Leyes del juego de rugby: aprobado por la IRB: Rugby- 

Editorial Stadium. 

 COLLIET SERGE Y NERIN JEAN-YVES. (2006), Como enseñar el deporte 

hoy-  Editorial Stadium.  

///… 

 Manual para comenzar a referear- (2003), URT. 

 RAY WILLIANS (2004), Iniciación al rugby. Editorial Stadium. 

 RAY WILLIANS, Rugby actual. Editorial Stadium. 

 Reglamento de Rugby- UAR. 

 Reglamento oficial de rugby infantil – (2004 – 2005), UAR.  

 RUMIN, JEAN-PIERRE (2006), La escuela de rugby. Editorial Stadium.  
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Bibliografía de Futbol 

 BÁEZ MESTRES FELIPE (2012),  Futbol a su  Medida.  INDE. 

 BENEDEK, ENDRE (2001), Futbol Infantil. Paidotribo. 

 BORZI, CARLOS A (2010), Futbol Infantil. Entrenamiento Programado. 

Editorial Stadium. 

 Crosta, Ricardo (2000), Aprendiendo a Jugar Futbol en la Escuela. Editorial 

Stadium. 

 FRADUA URIONDO, LUIS (1999), Visión del Juego en el Futbolista. 

Editorial Paidotribo. 

 FRATTAROLA ALCARAZ, CESAR, SANS TORRELLES, ALEX. (1996), 

Reglamento de Futbol Actualizado y Comentado. Editorial Paidotribo.  

 Futbol Base (2006), VVAA – Paidotribo  

 GODIK, MARK ALEKSANDROVICH, POPOV ANATOLY VLADINIR 

(1999), Preparación del Futbolista. Editorial Paidotribo. 

 SEGURA RIUS, JOSE (2003), Mil 9 Ejercicios y Juegos de Futbol. Editorial 

Paidotribo.  

 

Bibliografía de Hochey 

 BLASQUES SANCHEZ, D. (2013), Iniciación a los deportes en Equipo. 

INDE.  

 CALLIONI, S., GONZALEZ, G., USSHER, P. (2013), Juegos de Hokey. Del 

juego al Deporte. Editorial Stadium. 

 

 ///… 

 Hockey. El Aprendizaje a través del juego. ¿Cómo enseñar el deporte hoy?. 

(2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 WEHIN, H. (1991), Hockey. RFEH. España. 

 WEHIN, H. (1995), Las Claves del éxito en el Hockey. Ed Preescolar. 

 

Bibliografía de Atletismo 
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 BLAZQUEZ SANCHEZ DOMINGO Iniciación Deportiva y el Deporte 

Escolar. Editorial INDE 4º Edición. 

 DE HEGEDUS, JORGE (1998), Técnicas Atléticas. Editorial Stadium. 

 GRANELL, JOSÉ ENRIQUE (2004), Técnicas de Atletismo. Manual 

Práctico de Enseñanzas -  Campos - Editorial Paidotribo. 

 MAZZEO EMILIO Y MAZZEO EDGARDO Atletismo para todos. Editorial 

Stadium. 

 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 169 Ejercicios y Juegos de 

Atletismo. Editorial Paidotribo. 

 POLISCHUK, VITALIY (2003), Atletismo. Iniciación y Perfeccionamiento. 

Editorial Paidotribo. 

 SILVESTRINI SIMÓN Metodología Atléticas. Editorial AMIBEF. 

 TORRALBA JORDÁN, MIGUEL ÁNGEL (2003), Atletismo Adaptado. Para 

personas ciegas y deficientes mentales. Editorial Paidotribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///…                FE1.4 BIOLOGÍA DE LA MOTRICIDAD HUMANA I 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

 

Finalidades formativas 

La Biología humana refiere a un campo de estudio interdisciplinar 

(principalmente incluido dentro de la Biología y por tanto de las Ciencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinar
http://es.wikipedia.org/wiki/Biología
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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Naturales) que dadas sus implicancias con el ser humano como sujeto y objeto 

de estudio también puede enumerarse con las ciencias humanas o ciencias 

sociales para explicar fenómenos observables de la conducta humana. Esta 

integración disciplinaria pretende aportar conocimientos con una visión 

integradora morfológica, funcional y conductual del hombre. 

 En este sentido, el de integralidad, la biología del movimiento parte de los 

conocimientos que explican las conductas motoras del hombre desde las 

descripciones de su estructura y su función. 

Este espacio disciplinar es de gran importancia para la formación de profesores 

ya que no sólo permite que las propuestas de Educación Física estén 

sostenidas en una fundamentación científica de dichas prácticas corporales, 

sino que además refuerza la visión integral que debe sostener el docente frente 

a las prácticas corporales de sus alumnos. 

La idea de un enfoque Global es la de lograr una visión  que parte de una 

intuición, una percepción cruda de una imagen sin procesar que significa 

aprehender un conocimiento acerca de algo como si fuera una primera 

impresión y que  luego se materializa a medida que esa intuición se convierte en 

conocimiento consciente con datos, razonamientos e interpretaciones que 

transforman ese conocimiento inicial en un pensamiento operativo que modifica 

y enriquece la comprensión de esa idea original. 

Una visión Global y holística del Hombre es una postura filosófica-ética y moral 

de la indivisibilidad del mismo. Mientras que la idea de Integración es una visión 

de la complejidad organizada de los nexos y las redes que entretejen las 

 

///… relaciones entre las partes que lo componen y, como resultado final, el todo 

Global es más que la suma de sus partes. 

 La integración del conocimiento es un proceso que se inicia desde un principio 

de la carrera y continua después de finalizada la carrera de grado, en la 

experiencia laboral. A medida que crece el nivel de conocimiento incrementa la 

capacidad de ofrecer la mayor calidad de soluciones o respuestas a los 

problemas planteados, al mismo tiempo que se mantiene flexibilizado a los 

cambios permanentes del conocimiento. 

El aprendizaje de los fundamentos que explican y describen el movimiento en 

sus causas y efectos se desarrolla tanto desde la vivencia propia de la praxis 

como desde el análisis de los modelos teórico-prácticos del conocimiento 

científico de áreas como la anatomía, biomecánica, bioquímica, fisiología básica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
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y aplicada, la metodología del entrenamiento, sicología del deporte, entre otras. 

Es decir, para una visión integral del hombre, y desde la teoría del 

conocimiento, se requiere de un constante y espontáneo desplazamiento de 

perspectivas, desde una holística filosófica, social y psicológica de pensamiento 

inductivo a una visión reduccionista analítica de pensamiento deductivo, y 

viceversa. Ambos abordajes son necesarios en el tratamiento de los contenidos. 

Este espacio curricular supone para los estudiantes una aproximación al 

conocimiento de su corporeidad desde un redescubrimiento de su propio cuerpo 

a través  de las técnicas corporales que realiza en los espacios destinados a las 

prácticas gimnásticas y deportivas hacia una intelectualización de  los saberes 

propios de la biología humana. Al mismo tiempo, esta amplia visión implica 

entender el significado del quehacer corporal como una manifestación de 

cultura o el entramado de significados constituidos entre los procesos mentales 

y el contexto histórico, geográfico y social. Siendo a la vez los educandos 

productos y productores de significados en el campo de la Educación Física. 

En ese marco, esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes 

finalidades formativas: 

- Reconocer las implicancias de la Biología humana como uno de los sostenes 

de la concepción integral de sujeto. 

- Adquirir conocimientos integrados de anatomía y fisiología de la actividad 

física que le permitan comprender su corporeidad y las implicancias de la 

acción motriz 

 

 ///… Apropiarse de  conceptos básicos de la biología del movimiento y aplicar 

su terminología en el análisis de las acciones motrices.   

- Aplicar los conocimientos adquiridos armonizando la teoría con la práctica 

durante las propias prácticas corporales. 

- Conocer la influencia de la actividad motriz en el organismo humano en 

relación con la edad y el sexo, con particular referencia a la adolescencia. 

- Tomar conciencia desde el saber científico sobre de la adopción de los 

cuidados del cuerpo durante la actividad corporal y la elaboración de hábitos 

saludables para la calidad de vida. 

Ejes de contenido: Descriptores  

 El cuerpo como un todo.  El enfoque global y bases para su interpretación. 

 Naturaleza biológica del hombre. Organización del cuerpo: Protección externa 

.Soporte y movimiento. Comunicación, control e integración. Transporte y 
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defensa. Elaboración, regulación y mantenimiento. Reproducción y desarrollo. 

 Célula: Irritabilidad. Ley general de adaptación. Concepto de entrenamiento. 

Principios del entrenamiento. Concepto de actividad física, ejercicio y deporte. 

Composición química del organismo. Cinemática. Movimiento: Leyes de 

Newton. Impulso y cantidad de movimiento. Momento de fuerza. Inercia. Centro 

de gravedad. Energía y trabajo. 

Termodinámica. Energía. Temperatura. Calor. Transferencia del calor. Medición 

de temperatura y calor. Principios de la termodinámica. 

 Presión osmótica. Movimiento de agua entre los compartimientos corporales. 

 Soporte y movimiento: Concepto de Anatomía funcional, su relación con las 

demás actividades de la Educación Física. Posición Anatómica. Nomenclatura 

Planos y ejes. Tejidos. 

Osteología,  Artrología y Miología. Huesos. Constitución. Propiedades. 

Morfología. Arquitectura. Articulaciones. Biomecánica Palancas. Tipos de 

movimiento. Músculos esqueléticos. Estructura. Constitución química. 

Arquitectura. Vascularización. Inervación. Propiedades físicas y biológicas. 

Tipos de contracción. Tendones. Anexos. 

Columna vertebral y tronco Movimientos Sistema locomotor del tronco: 

Columna Vertebral. Músculos de la pared anterolateral del abdomen y del 

dorso.Sistematización funcional Mecánica respiratoria. Sistema de Respiración 

 Miembro superior.  Miembro Inferior. Sistema cervicefalógiro 

Análisis de movimientos básicos Funciones del aparato locomotor aplicadas al 

///…entrenamiento. Sistema de Bipedestación, equilibrio, marcha, carrera y 

salto. Análisis de movimientos simples del aparato locomotor. Análisis de  

movimientos combinados en actividades deportivas. Análisis de movimientos 

aplicado a máquinas convencionales de gimnasio.  Entrenamiento anatómico-

funcional orientado al desarrollo de la fuerza. Implicancias de la biomecánica 

interna en la técnica deportiva. 

-Transporte, defensa, respiración, nutrición y excreción  Descripción del aparato 

cardiovascular y respiratorio. Sistema endocrino y actividad física. Hormona. 

Aplicaciones a la actividad física. Metabolismo y nutrición. Bioenergética, Costo 

energético de la actividad física. Metabolismo. Fisiología aplicada al 

entrenamiento. Consumo de oxígeno. Umbral anaeróbico. Potencia aeróbica. 

Capacidad aeróbica. Adaptaciones del sistema aeróbico al entrenamiento. 

Actividad física en relación al ciclo vital. Ejercicio y salud. 

Bibliografía 
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 ÄSTRAND, P.O. Y  RODAHL, K. (1986), Fisiología del trabajo físico. 

Panamericana. Madrid. 

 BLANCO A. Química Biológica. 8° Edición. 

 BILLAT VERONIQUE (2002), Fisiología y Metodología del Entrenamiento de  

la teoría a la práctica. Ed. Paidotribo 

 FRUMENTO A S. Biofísica. 3° Edición. Ed. Mosby/Doyma. 

 GUILLÉN DEL CASTILLO, MANUEL; LINARES GIRELA, DANIEL, (2002.) 

Bases Biológicas y Fisiológicas del Movimiento Humano. Editorial Médica 

Panamericana, S.A, Barcelona. 

 GUYTON A. (2006), Fisiología Médica. Ed. Panamericana. 

 HERNÁNDEZ CORVO R (1989), Morfología funcional deportiva, Editorial  

Paidotribo, España. 

 JURGREN WEINEK. Anatomía Deportiva. Ed. Paidotribo. 

 MCMINN. Atlas de Anatomía Humana. Ed. Mac Graw Hill. 

 RASCH Y BURKE(2004),Kinesiología y anatomía aplicada.El Ateneo Bs. As. 

  TESTUT-LATARJET. Anatomía Humana.Temas de biofísica para trabajos 

Prácticos. Cátedra de Biofísica. Facultad de Medicina UNT. 

 THIBODEAU,G.,PATTON,K(2000),Anatomía y Fisiología. Harcourt Madrid. 

 TORTORA GRABOWSKY(2006),Principio de Anatomía y Fisiología; Ed. 

Oxford. 

 WILMORE JH, COSTILL DL. Fisiología del Esfuerzo y del Deporte. 5° Ed.  
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///…                  FE1.5 PRÁCTICAS MOTRICES INTEGRADAS 

Tipo de Unidad Curricular: Taller  

Campo de Formación: Específica 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

Finalidades formativas 

Más allá de una pura técnica o de pensar desde la mecánica de las acciones 

motrices, este espacio concreta la necesidad de los jóvenes estudiantes de 

acercarse al reconocimiento de sí mismos desde una mirada disciplinar 

profunda y renovada. Es por ello que se abordará desde la corporeidad como 

saber del cuerpo y desde las acciones motrices propias de las prácticas 

corporales como saber fundamental de la disciplina. 

La corporeidad como expresión del cuerpo vivido, significa recorrer el territorio 

corporal para conocerse, valorar el cuerpo, vivenciarlo y controlarlo, reconocer 

sus alcances y construir así identidad corporal. Aquello que a cada uno 

identifica como sujeto y lo singulariza en el grupo, una totalidad atravesada por 

la herencia familiar y cultural. Es el yo identificado (físico,afectivo, motor,social, 

cognitivo) y situado en un contexto en interacción con los objetos y los otros. 

La construcción de la corporeidad es, entonces, un aspecto central en la 

formación personal social de los estudiantes ya que el cuerpo es portador de 

pensamientos en acción, de sentimientos, de emociones, centro del conocer y 

conocerse. Todos los aprendizajes  suceden en él y desde él. 

Las acciones motrices propias de las prácticas corporales gimnásticas y 

deportivas son formas de interacción con el medio e implican la percepción, la 

toma de decisión y la acción en el espacio y en el tiempo. Los aprendizajes de 

este espacio tienen su acento en ese cuerpo sujeto que acciona y que al 

accionar se relaciona. 

No se puede desconocer que cuando cada el sujeto se mueve, interaccionan  

muchas circunstancias e ideas entre las que cobra relevancia la imagen 

corporal, las emociones,  los modelos de cuerpo a los que nos enfrenta la 

cultura, las representaciones sociales sobre ese cuerpo. Desde el inicio de la 

formación de profesores es necesario revisar  los discursos sobre el cuerpo que 

impregnan el sistema educativo, promover el surgimiento de nuevas  

///…representaciones que acompañen e incentiven transformaciones sociales y 
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la búsqueda de  un cuerpo vivo, emocionado,  sensible, presente en el acto de 

enseñanza y aprendizaje. 

El complejo proceso de identificación, que acompaña toda la vida del sujeto, 

está conformado por aspectos vinculados a la adquisición de la identidad sexual 

o de género, a la internalización de normas, valores sociales y pautas de la 

propia cultura, de la aceptación de sí mismo, el desarrollo de la autoestima, el 

establecimiento de vínculos afectivos y la comprensión de las relaciones con los 

otros. 

Es por todo ello, impensable abordar la formación profesional de quienes  

aportarán a la construcción de identidad y corporeidad de “los otros” sin 

enfrentarlos a las búsquedas y construcciones consigo mismos. 

Tanto la actividad física armónica como el deporte, precisan de una base 

estructural anatómica y orgánico funcional que, en equilibrio con el desarrollo 

neuro muscular, aportan a una corporeidad capaz de responder en forma 

adecuada a los objetivos motrices previstos. 

Querer aprender habilidades motrices de cierta dificultad, sin haberse formado 

para su adaptación a las sucesivas exigencias de los nuevos registros 

corporales, es al menos, un trabajo ajeno a la didáctica de la motricidad, a la 

conciencia perceptiva y al cuidado del propio cuerpo. 

El espacio de Prácticas Motrices Integradas se orienta hacia la  formación físico 

- motriz  de los estudiantes y comprende entonces, el desarrollo programado y 

sistemático de las capacidades de la condición física para el rendimiento, la 

conservación del mejor potencial motor de la persona y la estimulación de las 

cualidades perceptivo-motoras que orienten aquel desarrollo a la expresión 

cualitativa de sus habilidades motrices. 

Con el término “cualitativa” estamos sentando el precedente formativo de las 

actividades que la componen, sean estas tendientes al alto rendimiento o a la 

búsqueda de la disponibilidad corporal óptima. Es así que rechazamos la idea 

de buscar cantidad de logros asentados en un descuido corporal irresponsable 

Es así que esta formación, alcanzada con el desarrollo de las capacidades 

condicionales de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, más la 

coordinación  neuromuscular lograda al estimular y desenvolver las 

capacidades coordinativas de  equilibración,  orientación espacial, 

diferenciación del tono  necesario, ritmización, anticipación, acoplamiento y 

 ///… 

otras –según la clasificación del autor seleccionado- se nutren mutuamente 
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para una manifestación armónica de la motricidad capaz de controlar y regular 

el movimiento preciso. 

Es preciso mencionar en este punto la importancia de incluir el movimiento 

expresivo como contenido de la unidad curricular, entendido como prácticas 

corporales referidas particularmente a creatividad, a la expresión personal 

desde el desarrollo de  habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas en 

un trabajo de investigación y composición; a los códigos de comunicación 

deportiva; a la gestualidad comunicacional. 

En ese marco, esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes 

finalidades formativas: 

- Propiciar el reconocimiento de la corporeidad y por ella las capacidades y 

limitaciones individuales con el fin de orientar el entrenamiento personal y las 

elecciones deportivas posteriores. 

- Comprender la necesidad de la formación físico motriz en función de la 

educación física en general y el deporte en particular. 

- Ofrecer a los estudiantes una práctica intensa de  habilidades locomotivas, 

manipulativas y no manipulativas que constituyen los pilares de las actividades 

corporales y motrices gimnásticas y deportivas específicas de la carrera. 

- Descubrimiento, creación, utilización e interpretación de códigos de 

comunicación corporal, gestual y motriz propios de la actividad deportiva, 

gimnástica, expresiva y docente. 

- Aprender a diagnosticar estados iniciales de la formación, a seleccionar las 

actividades y los procesos que la desarrollen en función de los objetivos 

previos, a cumplir sus principios básicos y a evaluar la evolución. 

- Facilitar la adquisición de habilidades perceptivas y motrices que posibiliten el 

acceso a diferentes especialidades deportivas. 

- Capacitar para el entrenamiento sistemático personal y la adaptación al 

esfuerzo, logrando una regulación y dosificación en forma concierte y 

fundamentada. 

 - Emplear sus capacidades coordinativas y condicionales así como el 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del propio cuerpo para las 

prácticas corporales y para adaptar las decisiones a las circunstancias y 

condiciones de cada situación.  

///… 

- Asegurar la interacción y articulación de contenidos con los espacios de 

Biología de la motricidad humana y Juegos motores y deportivos. 
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- Garantizar los saberes necesarios para los cuidados durante la actividad 

corporal y la nutrición adecuada. 

Ejes de contenido: Descriptores  

Las capacidades coordinativas. Habilidades locomotivas, manipulativas y no 

manipulativas. Práctica de las variaciones y combinaciones. Acompañamiento 

de objetos (directos e intermediarios) y aparatos (convencionales y no 

convencionales). Medio natural (incluido el acuático) y artificial (gimnasios, 

playones). Proyección hacia los deportes individuales y colectivos. 

Las capacidades condicionales. Clasificación. Práctica y procedimientos para su 

desarrollo. 

Relaciones entre capacidades coordinativas y condicionales. Análisis desde las 

propias prácticas. 

Prácticas expresivas. Expresión y comunicación a través del movimiento. Ritmo, 

variaciones, ajustes. Música y ritmo. Expresión individual y grupal. 

Coreografías. 

Prácticas corporales gimnásticas y deportivas. Efectos positivos y 

contraindicaciones. Cuidados durante las prácticas. El calentamiento. Los 

estiramientos. La hidratación. La asistencia. La ayuda. 

Principios generales del entrenamiento. Componentes. Síntomas y causas de 

una mala condición física.  Plan personal: diseño, sistematicidad y cuidados. 

Nutrición y entrenamiento. 

Bibliografía 

 AMORIN, MORAIS (1999), Flexibilidad una capacidad global. Ed. 

Stadium. Buenos Aires. 
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  III… 
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 CIRO (1990), Fisiología deportiva. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

 DE LA REINA MONTERO, L.; MARTÍNEZ DE HARO, V. (2003), Manual 

de teoría y práctica del acondicionamiento físico. CV Ciencias del 
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Roca. Barcelona.   
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 GIRALDES, M. (1994), Didáctica de una cultura de lo corporal. Ed. del 
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 HAHN, E. (1988),  Entrenamiento con niños. Martínez Roca. Barcelona. 

 HEGEDÜS JORGE DE (1985), Enciclopedia de la musculación 

deportiva. Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 LE BOULCH, J. (2000), El movimiento en el desarrollo de la  persona. 

Paidós. Barcelona. 

 _______(1992), Hacia una ciencia del movimiento humano. Paidós. 
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 MANNO, R. (1988), Fundamentos del entrenamiento deportivo. 

Paidotribo. Barcelona. 

 MEINEL, K; SCHNABEL, G. (2004), Teoría del movimiento. Motricidad 

deportiva. Stadium. Buenos Aires. 

 NAVARRO VALDIVIESO F. (1992), La resistencia. Ed. Gymnos. Madrid. 

 PARLEBAS, P. (2001), Juegos, deporte y sociedad: Léxico de 

praxiología motriz. Paidotribo. Barcelona.  

  

 ///… 

 PLATONOV Y BULATOVA (1995), La preparación física. Ed. Paidotribo. 

Barcelona. 
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///…                                FE1.6 PRÁCTICAS ACUÁTICAS  I 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica 

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 
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Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

 Finalidades formativas 

Habitualmente se entiende a las prácticas acuáticas relacionadas casi 

exclusivamente en la enseñanza de los estilos de natación, llevándonos al error 

de creer que el medio acuático es el deporte de la natación. Utilizar el medio 

acuático no representa practicar la natación como deporte de competición, 

aunque si requiere de saber nadar. 

La práctica de actividades acuáticas constituye un espacio interesante y no 

siempre explorado intensamente en nuestro medio aunque muchos estudiantes 

y egresados encuentran en las piletas, los ríos y lagunas sus primeras 

experiencias laborales. 

Sin abundar en los reconocidos e indiscutidos valores de la natación, nos 

referiremos a prácticas acuáticas a todas las prácticas corporales que se 

desarrolla en el medio acuático aprovechando las múltiples posibilidades que 

ofrece y atendiendo a distintas finalidades. 

De esta manera, incluimos en este  espacio: natación para niños del nivel 

inicial, juegos en el agua. 

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer y experimentar actividades propias de las prácticas acuáticas 

actuales. 

- Conocer y experimentar actividades lúdicas en el medio acuático. 

- Fundamentar sólidamente y ajustar según las necesidades una oferta de    

prácticas acuáticas que atienda a finalidades diversas. 

- Conocer la adaptación al medio acuático, cuidado y prevención. 

- Desarrollar actividades conectivas para las distintas fases del desarrollo del 

aprendizaje en el joven y el adulto. Fijación. 

- Desarrollar competencias para la organización y coordinación de prácticas 

acuáticas en niños.  

 

///… 

- Comprender el alto grado de responsabilidad que implica la implementación 

de estas actividades y la atención a las medidas de seguridad de salvamento e 

higiene que todo natatorio requiere. 
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Ejes de contenido: Descriptores 

Las prácticas acuáticas educativas: natación para nivel inicial. 

Las prácticas acuáticas educativas: natación para niños. 

Las prácticas acuáticas recreativas: juegos en el agua. 

Familiarización, cuidados y prevención en el medio acuático. 

Desarrollo metodológicos de las destrezas básicas para la natación: nado bajo 

el agua, deslizamientos, locomoción, respiración, propulsión en forma jugada. 

Ejercicios conectivos para las distintas fases del desarrollo del aprendizaje 

Medidas de seguridad, de higiene en las instalaciones (natatorios y piletas) y 

recursos materiales. 

 

Bibliografía 
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experiencia real. Comunicaciones Técnicas, Nº 1.  
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 LANUSA ARUS Y TORRES BELTRÁN (1993), 1060 ejercicios y juegos 
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 RAMÍREZ LARA P, RAMÍREZ FARTO EMERSON Y CANCELA 

CARRAL JOSÉ MARÍA (2002), Aquagym: Una propuesta original de 

actividad física. (en español) (web).  
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///…         FPP1.1 PRÁCTICA  PROFESIONAL I: LOS ESPACIOS DE LAS 

PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Tipo de Unidad Curricular: Trabajo de Campo 

Campo de Formación: Práctica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 1° año 

Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursado: Anual 

    

Finalidades formativas 

- Comprender las dinámicas manifiestas y latentes propias del 

funcionamiento de las instituciones comunitarias, deportivas y escolares. 

- Reconocer la incidencia de las culturas institucionales en los procesos 

de  construcción y re-construcción del rol docente. 

- Reconocer la importancia de la observación institucional, grupal e 

individual. 

- Desarrollar la habilidad de observación entendiéndola como 

competencia ineludible para el docente de Educación Física.  

- Identificar, en contextos situados, las principales problemáticas socio-

culturales que atraviesan las instituciones en la actualidad. 

- Manejar marcos conceptuales generales sobre investigación educativa. 

- Iniciarse en el manejo de herramientas de investigación educativa   para 

conocer, analizar e interpretar la realidad institucional en sus múltiples 

dimensiones. 

 

Ejes de contenido: Descriptores  

Conocimiento espontáneo como generador de representaciones del mundo 

social, de las instituciones y del rol docente. Características del conocimiento 

científico, con especial referencia al conocimiento pedagógico sistemático y su 

construcción desde modelos de investigación. Metodologías sistemáticas 

básicas para recoger y organizar la información: observación, entrevistas, 

análisis documental, técnicas de registro, cuadros comparativos, búsquedas 

bibliográficas. 

 

 

///… 
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 El conocimiento escolarizado en Educación Física: características y modos de 

producción y transmisión. 

La observación. Estrategias. Registros de actividades. Registros de casos.  

Las Instituciones escolares y sus particularidades. Cultura e imaginario 

Institucional- Lo simbólico y la construcción de Identidades y subjetividades. 

Las instituciones comunitarias y deportivas. Cultura e imaginario Institucional- 

Lo simbólico y la construcción de Identidades y subjetividades. 

Las dimensiones del campo institucional - Dinámicas institucionales - Actores  

Institucionales - El clima y el ambiente Institucional - El conflicto. 

-Relaciones de las Instituciones con la familia y las organizaciones de la 

comunidad- Las instituciones de educación no formal.  Inserción  de la escuela 

en el medio, en el sistema educativo Provincial y Nacional. 

-La organización y la gestión frente a los nuevos desafíos. 

ORGANIZACIÓN Y CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICA I 

 

Este  espacio curricular se realizará durante el primer cuatrimestre en el 

Instituto Superior y en el segundo cuatrimestre en el ISFD y en las escuelas 

asociadas. 

Primer cuatrimestre. Segundo cuatrimestre 

 

En función de que se trata del momento de  

inicio del proceso de formación  docente,  se 

recomienda comenzar con un taller inicial que 

dé cuenta de las representaciones que los 

estudiantes tienen con respecto al rol docente, 

al conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje y 

la función social de la escuela.  

 

Deberían utilizarse dinámicas  de trabajo 

individual, grupal y colectivo  que movilicen 

para manifestar/analizar dichas 

representaciones, por medio de diversas 

expresiones discursivas propias o ajenas.  

Podrán utilizarse una diversidad de 

dispositivos, por ejemplo: analogías, metáforas, 

dichos populares, refranes,  creencias, humor 

verbal o gráfico, textos seleccionados, 

imágenes, registros  físicos y emocionales  de 

 

El proceso de estudio y aprendizaje de esta 

etapa, supone: a) la realización de un trabajo 

de campo  orientado al conocimiento 

contextualizado de las escuelas asociadas y 

sus ámbitos comunitarios, utilizando 

metodologías sistemáticas de observación y 

registro; b) actividades periódicas pautadas 

en el Instituto, para socializar información, dar 

cuenta de problemáticas identificadas y  

ejercitar modos de 

articulación/contrastación/profundización/disc

usión, desde la experiencia,  de contenidos 

que se están desarrollando  simultáneamente  

en las materias de la Formación General.  

Cuestionar   las propias  representaciones 

ayudará a disparar conflictos epistemológicos 

que posibiliten la admisión  y puesta en 

tensión de teorías que permitan explicar la 
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la corporeidad y de actitudes de los sujetos en 

situación escolar; evocación y registro de 

sensaciones, olores, rituales, miedos, alegrías 

y pensamientos que acompañaron momentos 

escolares y que se grabaron en la memoria; 

recuperación y registro de cómo se usaba el  

tiempo y el espacio en la escuela,  de las 

condiciones de  disciplinamiento y  encierro, 

vigilancia y el castigo, de cómo eran las clases, 

de lo que se decía y se callaba… Estos 

ejercicios podrán realizarse también en tiempo 

presente, poniendo la mirada en lo que ocurre 

en el propio instituto, mientras se desarrollan 

estas actividades de iniciación en la Práctica 

Docente. 

La idea es ayudar a tomar conciencia, por 

medio del análisis reflexivo, de la presencia –y 

del peso- que supone para los sujetos en 

formación, su trayectoria escolar; a comprender 

que a través de ésta se internalizan modelos o 

formas de acción propias de la práctica 

pedagógica que tienen importancia decisiva en 

el desempeño profesional.  

El eje de este primer taller  consiste, entonces,  

en aprender a reconocer que el pasado escolar 

difícilmente podrá transformarse si no se inicia 

un proceso de formación que dé cuenta de él y 

se proponga, desde allí, algunos caminos de 

superación.   

Será crucial, en este aprendizaje, ayudar a los 

alumnos a comprender que su propia formación 

es, en definitiva,  un proceso de socialización 

en determinados  modelos  profesionales que 

se consideran valiosos actualmente.  

 

dimensión socio-histórica y biográfica del 

conocimiento escolar experiencial. Asimismo, 

ayudará a  reconocer  que hay otras 

perspectivas y esquemas de acción, que 

responden a ideas alternativas a las 

conocidas por medio de la propia experiencia.  

La intención, por una parte, es ayudar a 

descubrir a las instituciones comunitarias y a 

la escuela como fuente reveladora de 

problemáticas –manifiestas y latentes- que 

son constitutivas de las prácticas docentes y 

que, además, son poderosas fuerzas de re-

socialización en la profesión, que tarde o 

temprano se pondrán  en tensión con sus 

modelos experienciales y con los modelos 

propios de la formación de grado. 

 Por otra parte, se intenta la superación de la  

familiaridad con lo educativo que pesa en los 

primeros  análisis, se irán trabajando  

conceptualizaciones, estudios e 

investigaciones que deberán permitir 

confrontar las construcciones teóricas con 

situaciones de la práctica concreta. Se 

procurará evitar teoricismos  

descontextualizados  transitando, en cambio, 

caminos de interacción  reflexiva entre las 

dimensiones teórica y práctica de cada 

situación en la que participen los estudiantes. 

Los progresos esperados en las 

aproximaciones a la institución desde una 

perspectiva investigativa tienen dos aspectos 

centrales: a) el abordaje, en instancias de 

trabajo  en el instituto, de los contenidos 

relativos a la Institución Educativa; b) el 

ensayo de estrategias de observación no 

participante, registro,  organización y primeros 

análisis exploratorios de la información, 

utilizando algunas categorías teóricas,  

seleccionadas entre las abordadas en este 

primer año de formación.  

En ambos cuatrimestres se enseñarán y ejercitarán metodologías sistemáticas básicas para 

recoger y organizar la información: observación, entrevistas, análisis documental, técnicas de 

registro, cuadros comparativos, búsquedas bibliográficas, entre otras. Se procurará articular 
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con los aprendizajes y entrenamientos prácticos que simultáneamente se realizarán en  

Alfabetización Académica, incluso acordando un trabajo final común que evite la superposición 

fragmentada de actividades de evaluación.  

Se introducirán conceptualizaciones generales sobre investigación educativa y su importancia 

no sólo para acompañar el aprendizaje del rol docente, sino también el ejercicio de la profesión. 

Las producciones elaboradas pueden luego conceptualizarse como primeros ensayos de 

indagación sistemática para aproximarse a un objeto de estudio desde una actitud investigativa.  

Los estudiantes podrán participar de programas de voluntariado organizados, acompañados y 

supervisados por los docentes del instituto. 

               

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

PRÁCTICA I 

- Actividades  de  lectura de la bibliografía seleccionada y re-presentación 

de sus contenidos por medio de esquemas, tablas, redes conceptuales u 

otros modos de elaboración de síntesis. 

- Producciones de los alumnos orientadas  hacia la elaboración de  relatos 

grupales escritos de las actividades que se van realizando, de las 

observaciones  y de sus correspondientes  análisis interpretativos. 

- Registros personales de las percepciones subjetivas que acompañan 

cada momento de trabajo en taller. 

Se considera importante, en una instancia final  de socialización, construir 

y escribir: 

a) Las ideas o principios organizadores  básicos comprendidos por 

medio de las actividades del seminario-taller. 

b) Reflexiones y conclusiones que den cuenta de los pasajes 

realizados por los estudiante desde su conocimiento experiencial 

inicial hacia conocimientos elaborados sistemáticamente 
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2º AÑO 
 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA DE LA MOTRICIDAD HUMANA II 
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Segundo año 
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///…               FG2.1 - HISTORIA  Y POLÍTICA  EDUCACIONAL ARGENTINA  

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General 

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

Finalidades formativas 

Desde un punto de vista conceptual, se considera pertinente para la formación 

docente el conocimiento histórico y político del pasado educativo argentino. De 

ahí su singular importancia, sobre todo si aporta desde una visión macro, un 

abordaje holístico-integrador que permita captar su complejidad.  

Otro aspecto que se propone es re-conocer el pasado educativo argentino 

como fenómeno ideológico-político, ligado indisolublemente al proceso 

organizador del Estado-Nación liberal-conservador de fines del Siglo XIX y su 

proyección posterior, como expresión del Estado de Bienestar, de la mano del 

ciclo nacional-burgués hasta mediados del Siglo XX, para concluir con el 

estudio de su crisis y del contra-discurso neoliberal y neoconservador, propio de 

la modernidad excluyente de la segunda mitad de dicha centuria. Particularidad 

que opera como eje contextualizador de las políticas educativas, las acciones 

de gobierno, las controversias regionales, las luchas sociales, las ideas 

filosóficas, pedagógicas y corrientes epistemológicas, sustento fundamental de 

los discursos educativos (pasados y actuales) predominantes en nuestra 

sociedad. 

La asignatura también es importante desde el punto de vista metodológico, en 

tanto permite reconocer el desarrollo de la educación sistemática en un 

continente periférico, desde una perspectiva diacrónica, complementada con el 

análisis sincrónico o transversal del relato histórico nacional. Abordaje que 

aporta elementos metodológicos para captar la particularidad procesal de éste y 

de sus tiempos largos, así como de las coyunturas o tiempos cortos.  

Reconocer, más allá del discurso y de las teorías pedagógicas, que los 

procesos educativos formales fueron disímiles en ambas realidades, posibilita la 

construcción de saberes relevantes para comprender la tipología de los 

paradigmas pedagógicos y las transiciones emergentes, en cada estadio 

histórico-político de la educación argentina. 
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Que los estudiantes al  finalizar la materia sean capaces de: 

 Conocer los procesos históricos que contextualizaron los discursos y 

acciones pedagógicas y políticas locales, regionales y nacionales. 

 Comprender que el proceso constitutivo de la educación formal está 

sujeta históricamente a tradiciones y transformaciones políticas, sociales, 

económicas y culturales nacionales y continentales y a su relación 

desigual con el mundo euro-céntrico. 

 Captar sus relaciones con las luchas sociales del país, con las 

controversias y contradicciones políticas y con los presupuestos 

ideológico-culturales que sus élites legitimaron como discurso 

pedagógico dominante. 

 Diferenciar las etapas históricas del pasado nacional que acompañaron 

la conformación del sistema educativo nacional y de sus instituciones 

educativas, como expresión super-estructural del discurso dominante 

constructor de la Argentina Moderna. 

 Relacionar los procesos descritos con el presente de la Educación 

Argentina, a través de una reflexión crítica acerca de nuestro pasado 

educativo y su proyección a la actualidad. 

Ejes de contenido: Descriptores 

VI. 1. Los contenidos seleccionados se estructuran a partir de 4 grandes 

estadios histórico-pedagógicos, cuya secuencia teórico-epistemológica es la 

siguiente: 

En el primer estadio, que abarca el período 1880-1916, el tema central a 

desarrollar en correlato a la conformación el Estado-Nación, es la creación del 

Sistema Educativo Nacional (SEN) y su legislación, expresión del paradigma de 

la Instrucción Pública en el territorio. Desde este supuesto se presentan temas 

como el Congreso Pedagógico Sudamericano, los debates parlamentarios, la 

sanción de la Ley 1420 y el conflicto con la Iglesia. Teniendo como escenario el 

aluvión inmigratorio y la creciente secularización de las costumbres sociales, se 

abordarán los aspectos filosóficos e ideológicos que operaron como sustento 

del paradigma educativo liberal-positivista, a fin de comprender porqué el 

desarrollo educativo formal fue complementario a la emergencia del modelo 

productivo agro-exportador La unidad temática concluye con un estudio del 

crecimiento vegetativo del SEN, y los intentos de reformas.     

///… 
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En el segundo estadio, desde 1916 a 1955, se trabajarán los procesos 

educativos emergentes en el ciclo nacional burgués de nuestra historia. La 

intención es abordar la problemática educativa del primer radicalismo y del 

primer peronismo en consonancia con la conformación del Estado de Bienestar, 

en el marco del doble proceso de sustitución de importaciones generado en el 

país, durante las guerras mundiales. Se analizarán los procesos de 

incorporación de la clase media y trabajadora al sistema educativo formal y las 

transformaciones operadas en éste, en función de las demandas políticas de los 

sectores emergentes. Temas como la reforma universitaria, la relación 

educación y trabajo y la universidad obrera, serán objetos de estudios en este 

segmento de la historia educativa nacional.  

En el tercer estadio, que se inicia en 1955 y culmina en 1982, se enmarca en 

la crisis del modelo educativo fundacional, articulándose con la decadencia del 

estado industrialista que promovió el peronismo histórico. La experiencia 

desarrollista en educación, durante los gobiernos de Frondizi e Illia, no pudieron 

evitar la profundización de la crisis educativa y en ese marco se cuestionó 

abiertamente la principalidad del Estado en la materia. Por lo antedicho es 

fundamental comprender que a una década revolucionaria, como la del ‘60, le 

sucedió otra convulsionada por las turbulencias políticas, donde las expresiones 

autoritarias, limitacionistas y excluyentes en Educación, se cristalizaron con 

Onganía en 1966, para retornar, luego del breve interregno camporista -una 

década más tarde-, con la impronta que los aciagos “años de plomo” le 

impusieron al relato educativo.  

En el cuarto estadio que se desarrolla desde 1983 hasta 2001, adquiere 

relevancia el concepto de modernización excluyente, como forma de percibir la 

culminación de un ciclo histórico-educacional. Época en que los preceptos 

neoliberales y neoconservadores sustentaron la Transformación Educativa, 

complemento educativo de los ajustes estructurales, la desarticulación del 

Estado de Bienestar, la privatización de los espacios públicos, la entrega de las 

empresas nacionales y áreas energéticas. Su lógica es a-paradigmática y plena 

de incertidumbres sociales y educativas, por lo tanto es fundamental trabajarlo 

con los futuros docentes a fin de que puedan percibir el tiempo que se avecina 

para sus prácticas educativas.  

 

///… 
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VI. 2. Los Contenidos serán organizados en Estadios Históricos cuya 

secuencia pedagógica se exponen en la siguiente propuesta de Contenidos 

Analíticos: 

PROPUESTA DE CONTENIDOS 

Estadio 1: El Paradigma Educativo de la Instrucción Pública (1880-1916) 

1. La Generación del `80 y la formación del Estado Nacional. Congreso 

Pedagógico y discurso educativo fundacional. Laicismo educativo y conflicto 

con el clero. El papel social y cultural de la inmigración. Organización y 

Legislación del SEN: Ley 1420 y 1597. Postulados. El paradigma de Instrucción 

Pública. 

2. Expansión e ideología del Sistema Educativo Nacional (SEN). Estructura 

Formal y Conceptual. Los intentos de reformas: Vergara y O. Magnasco. La 

Didáctica Positivista. El sujeto pedagógico. Crisis del Positivismo. Escuela 

Nueva y Espiritualismo. El SEN como movilizador social. 

Estadio II: El ciclo nacional-burgués en la Educación Argentina (1916-

1955) 

1. El programa histórico del radicalismo y las clases medias. La reforma 

Saavedra Lamas y veto al Nivel Intermedio. 1ª guerra mundial y sustitución de 

importaciones. La Reforma Universitaria del ’18. Las Escuelas de Artes y 

Oficios. La crisis del Nivel Medio. El Golpe del `30. La Década Infame y cultura. 

2. El programa histórico del peronismo y la clase obrera. Década Infame y 

anti-Reforma. El programa histórico del peronismo. Iglesia y Educación 

Primaria. Reforma a la Ley 1420. El Capitalismo de Estado y la relación 

educación y trabajo. Las misiones monotécnicas y las escuelas fábricas. La 

Universidad obrera. .  

Estadio III: Crisis del Modelo educativo fundacional (1955-1982) 

La crisis del modelo educativo fundacional en el siglo XX. El golpe del 55. 

Desarrollismo, funcionalismo y educación. La controversia entre Libres y Laicos. 

Las críticas al sistema educativo en su conjunto: reproductivismo y pedagogías 

liberadoras. Freire y la educación popular. Las teorías críticas y de la 

dependencia. 

Los gobiernos de facto. Autoritarismo y Educación. Onganía y la noche de 

los bastones largos. La educación universitaria y la terciarización de la 

Formación Docente. Los años de plomo, el “Consenso de Washington” y la 

///… 
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Educación. La transferencia de las Escuelas Láinez a las provincias. El 

desfinanciamiento del sistema y el vaciamiento de las Universidades 

Nacionales. 

Estadio IV: Neoliberalismo y la Agenda Educativa de los ‘90 (1982-2001) 

Políticas educativas y neoliberalismo económico. El Estado desertor. La 

Transformación Educativa. Los Organismos Internacionales y la política 

educativa. Rol del Estado: descentralización y desregulación. Transferencias de 

los servicios educativos a las provincias. El financiamiento de la educación: el 

papel del BM y el BID. La Ley Federal de Educación  N° 24195.  

Estado y políticas públicas. Educación, Pobreza y Exclusión. La escuela y la 

pérdida de su función pedagógica. Sentidos y regulaciones a la tarea docente. 

La política educativa en el nuevo milenio. Neo-desarrollismo y Educación. Ley 

de Financiamiento Educativo y Ley Nacional de Educación N° 26.206. 
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Campo de Formación: General  

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

  Finalidades formativas 

El presente programa está dirigido, fundamentalmente, a los profesores 

responsables de enseñar Sociología de la Educación en los diferentes 

profesorados que brinda el Sistema Educativo jurisdiccional. Constituye un 

dispositivo de apoyo cuyo propósito es poner a disposición de todos ellos las 

herramientas teóricas que proporciona la sociología para analizar la educación 

como  fenómeno y como proceso social. La idea es que, sin ser un experto en 

la materia el lector encuentre en este documento las claves para comprender y 

explicar gran parte de los problemas actuales de la educación, en particular de 

la que se imparte en nuestro sistema educativo, y para descubrir el papel que 

juegan  sus propias prácticas en relación  a esos problemas. Por lo tanto 

podemos decir que la inclusión de la disciplina Sociología de la Educación en  

los nuevos planes de estudio de los diferentes profesorados constituye un 

aporte único, sustantivo e imprescindible en la formación docente y que 

seguramente el planteo teórico que se presentará luego será trabajado por los 

colegas  de manera crítica y sometido a la reflexión  y a su propia experiencia. 

Se trata entonces de poner a disposición de Uds. cuestionamientos, 

respuestas y miradas que les sirvan  para acompañar y enriquecer las 

prácticas docentes.  

En primer lugar se plantea el sentido, importancia y aporte del estudio de la  

sociología de la educación en la formación docente realizando 

argumentaciones que justifican su elección.  

También presentamos una propuesta de ciertos temas y problemas que 

consideramos centrales para entender la estructura y dinámica de los 

procesos, instituciones y agentes educativos en la actualidad desde el aporte 

de la sociología de la educación.  

 Los contenidos propiamente dichos que aquí se desarrollan en forma sintética 

están ordenados en tres partes. En la primera nos ocuparemos de 

///…cuestiones básicas referidas a la visión sociológica de la educación, 

delimitando su objeto de estudio y planteando la necesidad de “mirar” el 

mundo de la educación desde un lugar diferente al que estamos 
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acostumbrados. En la segunda parte abordaremos un conjunto de temáticas 

que marcan la relación entre la educación y la cuestión social, como el 

funcionamiento del sistema educativo,  la construcción social de la realidad y la 

dinámica entre la exclusión y la inclusión social y educativa. En la última y 

tercera parte se plantea abrir al análisis sociológico las estructuras y 

problemas de lo que sucede en las escuelas, concibiendo a la institución 

escolar como construcción social poniendo especial énfasis en aspectos de la 

acción pedagógica y la experiencia escolar (cultura juvenil y escolar, 

diversidad cultural, violencia escolar, etc.) para actuar mejor y ser más 

eficientes en el trabajo en el aula y/o la institución. 

Al presentar esta unidad curricular a profesionales de la educación no 

queremos mas que dotarlos  de herramientas teóricas y analíticas que resultan 

indispensables para estudiar la realidad educativa, y por otro lado, que 

encuentren en ellas las claves para comprender y explicar sus propias 

prácticas y los complejos problemas que enfrenta hoy la educación en nuestro 

país. 

Sentido e importancia de la sociología de la educación en la formación de los 

docentes 

Aprender sociología significa distanciarse de nuestras interpretaciones 

personales del mundo para mirar las influencias sociales que conforman 

nuestras vidas. (A. Giddens) 

La formación de los docentes es un proceso permanente, que acompaña todo 

el desarrollo de la vida profesional. Pero la formación inicial tiene una 

importancia sustantiva, generando las bases para la intervención estratégica, 

en sus dimensiones políticas, socio-cultural y pedagógicas, en las escuelas y 

en la enseñanza en las aulas. Los lineamientos curriculares nacionales 

entienden a la enseñanza como una práctica intencional, histórica y situada. 

Desde esta perspectiva  decidir incluir  Sociología  de la Educación en el 

campo de la Formación General constituye un elemento esencial para la 

comprensión,  valoración e interpretación de la Educación en el marco de la 

cultura y de la sociedad en permanente transformación y de fortalecer criterios 

de acción sustantivos que orienten la práctica docente. 

///…Es importante no perder de vista que en la escritura de esta unidad 

curricular siempre estuvo presente a quien está dirigido el mismo: a un 

profesor de futuros docentes de educación secundaria, es decir está 

contribuyendo a la formación de profesores y no de pedagogos o sociólogos. 
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El que enseña sociología de la educación en los Institutos de Superiores de 

Formación Docente debe tener esto en claro cuando realice  la selección de 

los temas y su abordaje  metodológico.  

De esta manera queremos decir que a nuestro juicio, la sociología de la 

educación proporciona un tipo de conocimiento que permite, valorar la 

importancia de la educación para el sujeto y para la sociedad misma y lo 

ayuda a descubrir qué pueden hacer para aportar principios de solución a 

problemas que se presentan en la escuela y el aula y que requieren de otra 

mirada: la sociológica 

El propósito fundamental es  el de enriquecer la mirada del  profesor a través 

de la apropiación de un lenguaje sencillo y comprensible, aunque no exento 

del necesario rigor conceptual, que va más allá del sentido común y de la 

experiencia docente. En este sentido se trata de construir  una mirada 

sociológica de la educación que  permite aprender a des-ocultar ciertas 

relaciones que permanecen ocultas para que puedan ser vistas y por lo tanto 

apreciadas y tenidas en cuenta cuando se actúa y se toman decisiones. 

Aprender a mirar más allá de lo que aparece  permitirá movilizar las mejores 

tradiciones teóricas y orientarse por una clara toma de posición en favor de la 

construcción de una sociedad mejor y más justa, donde la educación es el 

camino fundamental para lograrlo. 

La sociología de la educación señala líneas de análisis para comprender el 

tipo de sociedad cambiante en la que se inserta la escuela hoy  y cómo ésta 

ha de ser capaz de responder a los retos que aquella le plantea. Es 

imprescindible en la formación inicial del profesorado, al objeto de dotarle de 

los instrumentos teóricos y de análisis que le permitan comprender y actuar 

sobre el contexto social donde se están formando y donde van a desarrollar su 

trabajo. 

En una institución de formación docente el profesor de sociología de la 

educación tiene que seleccionar algunas respuestas que la sociología da a 

ciertas temáticas relevantes para entender los procesos, agentes e 

instituciones educativas y sus vinculaciones con el resto de la sociedad, por lo 

///…tanto el aporte sociológico puede resultarnos útil al momento de 

comprender y analizar ciertos fenómenos sociales que se constituyen en  

objetos de análisis de la sociología como las interacciones sociales, las 

instituciones y las prácticas que se construyen socialmente.  La sociedad 

influye en  la educación y se constituye en una práctica social donde 
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interactúan y se  interrelacionan diferentes sujetos.  La relación profesor 

alumno también es una práctica social y como tal, tiene todas las cualidades de 

la interacción social en general. Todos estos fenómenos se dan en la escuela, 

como en otros ámbitos sociales. En consonancia y en sentido complementario 

con lo anteriormente dicho, señalamos como necesario  comprender que lo 

educativo desde una perspectiva socio-histórica contribuye a desnaturalizar el 

orden social y educativo,  al introducir el elemento de lucha en la comprensión 

de la dinámica cambiante de la que participan actores (individuos y grupos) en 

el marco de las relaciones de poder que se manifiestan en el ámbito del Estado 

y la Sociedad. El análisis de las génesis y la lógica de funcionamiento de las 

instituciones y las prácticas educativas es un recurso inevitable para la 

comprensión y transformación del presente. Cabe señalar que en la actualidad 

nos encontramos ante escenarios caracterizados por profundos cambios. Las 

teorías  que  sirvieron de base para comprender  y analizar dichos escenarios,  

resultan hoy insuficientes y en algunos casos requieren su resignificación.  Por 

ello,  resulta  necesario  comenzar a  encontrar nuevas  respuestas y realizar 

 otros recorridos. Recurrir a una perspectiva histórica y situada, resulta una 

opción válida y posible para poder interpretar en sentido democratizador la 

escuela y su relación con la sociedad. Es conveniente antes de avanzar con la 

propuesta, explicitar algunas cuestiones entre ellas, cómo concebimos lo social 

y lo educativo y así poder definir el campo de estudio de la Sociología de la 

Educación. En este sentido y retomando algunos trabajos realizados en el área 

podemos decir que adscribimos a la definición de sociedad como un orden 

histórico y socialmente construido y constitutivamente conflictivo. En este 

sentido, las sociedades se encontrarán en un proceso permanente de 

producción y reproducción de sí mismas,  y con relación a ello, consideramos 

que lo educativo es una dimensión específica de este proceso social de 

producción  y  reproducción  de  modelos  societales concretos que    pueden  

contribuir a entender mejor el sentido y el alcance de las situaciones 

emergentes. 

///…Por lo tanto, introducirnos en el estudio de la sociología de la educación 

desde esta perspectiva, nos lleva a reconocer diferentes posiciones que se 

fundamentan en distintos marcos teóricos. El conocimiento de dichas 

posiciones constituye un punto ineludible en el desarrollo de esta disciplina. Sin 

embargo, no podemos quedarnos solo en el mero reconocimiento de las 

mismas, sino que  debemos avanzar en la sistematización, análisis, 
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comprensión y explicación de la dimensión educativa en los procesos que 

conforman la realidad social. Se constituye aquí nuestro desafío de trabajo. 

Se considera como  propósito central de la materia articular ejes de discusión 

respecto de los desafíos que se le han planteado históricamente y en la 

actualidad al campo de la producción teórica e investigativa de la sociología de 

la educación; en particular a aquellos referidos al problema de la producción y 

reproducción de la sociedad y a la contribución específica de la educación a 

esta cuestión.  

Partimos de la base que los problemas construidos por la disciplina, desde 

distintos y confrontados paradigmas, escuelas y tradiciones investigativas o 

programas de investigación, deben situarse en determinados contextos socio-

históricos de producción. Los enfoques constituyen respuestas teóricas a 

problemas que se legitiman como discursos hegemónicos o contra-

hegemónicos en el campo académico, como así también, en los espacios 

sociales en los que circulan. Como ya dijimos el trabajo docente es una 

práctica social enmarcada en una institución como la escuela, que expresa  

una cultura,  normas escritas y tácitas, historia, poder, luchas y, 

particularmente, una tarea que se realiza sobre otros:  las nuevas 

generaciones. La perspectiva sociológica, a partir de sus diferentes enfoques, 

es un aporte fundamental para la comprensión del propio trabajo de enseñar, 

los procesos de escolarización y sus efectos en la conservación y 

transformación de la sociedad. Fenómenos como la socialización de la   

infancia y la juventud, la educación como factor de cambio o reproducción 

social,las vinculaciones entre la escuela y la desigualdad,los procesos de 

selección educativa,el currículum oculto, las disputas en torno a las 

definiciones curriculares,entre otros,son algunos de los contenidos que se 

abordan en este espacio. Estudiar estas cuestiones en la formación inicial 

desde las herramientas que aporta la sociología, complejiza el análisis de los 

fenómenos educativos, habilita comprensiones más dinámicas y ricas del 

///…conflictivo devenir social y escolar y brinda conocimientos en torno al 

entramado social que se manifiesta en las aulas. 

Este texto cumple con su objetivo si logra instalar en la formación docente  la 

mirada sociológica sobre los problemas educativos de manera que pueda 

serles de utilidad en su trabajo docente tanto dentro como fuera de la escuela y 

las aulas. Esta propuesta consiste en brindar los elementos teóricos y prácticos 

que ayuden a los profesores a leer y comprender el complejo vínculo entre 
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sociedad y escuela, pero sobre todo ser conscientes del tipo de sociedad 

cambiante en la que se inserta la escuela y cómo ésta ha de ser capaz de 

responder a los retos que aquélla le plantea.  

El que enseña sociología de la educación en los institutos superiores no debe 

perder nunca de vista que está contribuyendo a la formación de profesores. 

Este objetivo debe determinar tanto la selección de los temas, como la 

estrategia pedagógica empleada en los cursos. 

 

Principales temas y problemas 

 

No se intenta abordar el universo de la disciplina misma, sino identificar los 

problemas relevantes y sus principales aportes a la formación y las prácticas 

docentes, en el sentido de convertirse en un andamiaje conceptual que permita 

una reflexión crítica  y su posterior transferencia a las decisiones diarias que se 

asumen en la realidad escolar. Todo programa pedagógico es producto de una 

selección de contenidos, por lo tanto,  es arbitrario. Se trabajan   temas que 

estuvieron excluidos en la formación docente y cuyo tratamiento es 

imprescindible para comprender la vida en las escuelas y en las aulas y sobre 

todo el papel de los sujetos sociales  en las mismas.  

El desarrollo actualizado de las disciplinas incorpora los problemas de la vida 

contemporánea y los aborda desde los tratamientos particulares. 

Indisolublemente a ello, la reflexión y conocimiento del carácter histórico de los 

conocimientos disciplinares y su contextualización en el espacio de los debates 

de las comunidades científicas es crucial para evitar la naturalización y 

ritualización del conocimiento, así como para comprender su carácter histórico 

y provisorio. 

Consideramos que sin el uso de un marco conceptual preciso, el análisis de la 

realidad social no supera el que se hace desde el simple sentido común. La 

 

///… perspectiva sociológica consiste, en ir más allá de lo que aparece, en ver 

aquello que escapa a la mirada espontánea y simple del hombre común. 

Para la elaboración del presente programa se ha decidido privilegiar el 

tratamiento de ciertos temas y problemas que consideramos centrales para 

entender la estructura y dinámica de los procesos, instituciones y agentes 

educativos. De esta manera se intentarán generar  las condiciones necesarias 

que le permitan a  los docentes comprender el escenario sociocultural, político 
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y económico que enmarca los desarrollos de la Sociología de la Educación en 

la actualidad. Se considera como  propósito central de la materia articular ejes 

de discusión respecto de los desafíos que se le han planteado históricamente y 

en la actualidad al campo de la producción teórica e investigativa de la 

sociología de la educación. 

La materia Sociología de la Educación se organiza  desde una perspectiva 

teórico-metodológica que aborda aspectos centrales de la disciplina, sus 

núcleos epistemológicos y condiciones históricas de producción. El contenido 

de las unidades se orienta a favorecer una comprensión crítica de su objeto de 

estudio. Pretende, por otra parte, aportar insumos para el análisis de la práctica 

educativa y brindar instrumentos teórico-metodológicos para la comprensión de 

las principales problemáticas educativas existentes en la actualidad en la 

gestión institucional y curricular. 

La estructuración de los ejes  se basa en criterios epistemológicos y didácticos. 

• Los criterios epistemológicos parten de los conceptos de totalidad e 

historicidad de la realidad social. La priorización de estos criterios permite por 

un lado, presentar una visión no fragmentaria de lo social. A su vez, garantiza  

la comprensión de la dinámica cambiante de la que participan, en diferentes 

contextos históricos, grupos y actores sociales en puja por sus intereses, 

necesidades y demandas. 

• Desde una perspectiva didáctica este programa avanza gradualmente desde 

un análisis macro - social (sistemas o aparatos educativos) hasta lo micro-

social (institución escolar y aula), sin perder de vista las mediaciones 

existentes entre dichas escalas. 

Por último el programa privilegia una mirada relacional y una concepción 

instrumental de la teoría sociológica entendida como lenguaje sistemático y 

basado en evidencias empíricas. Desde este punto de vista la teoría no es  

///…concebida como conocimiento hecho para ser aprendido, sino como 

instrumento que nos permite ver relaciones, construir objetos y problemas de 

investigación y definir estrategias de producción de nuevos conocimientos. 

Entender el funcionamiento de la escuela y  analizar sus sentidos y efectos 

sociales implica mirar la relación entre la educación y las otras esferas de la 

vida social. 

Para la elaboración del presente programa se han definido  dimensiones y/o  

ejes temáticos sobre los cuales abordar la disciplina. Estos son:  
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Primera parte: Cuestiones básicas  

   a).- La visión sociológica de la educación 

   b).- La construcción social de la realidad 

Segunda parte: La educación en el marco de la cultura y de la sociedad 

   a).- Educación, Estado y Poder 

   b).-Educación y Estructura Social 

Tercera parte: El mundo de la escuela y el aula 

Sociología de la institución escolar 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

Primera parte: Cuestiones básicas  

a).- La visión sociológica de la educación 

1. La sociología como ciencia.Concepto. Objeto. La Sociología y el estudio de 

la Educación.  Construcción de la mirada sociológica. 

2. Sociología de la Educación. La educación, un fenómeno social. Sociología 

de la educación como disciplina: objeto y perspectivas teóricas actuales. 

b).- La construcción social de la realidad. El proceso de socialización. 

Tipos e importancia en la vida del sujeto. 

 Segunda parte: La educación en el marco de la cultura y de la sociedad 

a).- Educación, Estado y Poder 

1. La educación como asunto de Estado. Un aparato con historia: génesis, 

desarrollo y crisis del Estado educador. Las transformaciones del Estado en la 

década de los ´90 y los desafíos presentes. 

2. La educación como organización. El sistema educativo y su matriz 

burocrática. La cuestión disciplinaria. Formas de dominación y ejercicio  del  

 

///…poder. La regla y la norma. El desarrollo de las organizaciones post 

burocráticas. El debate sobre los nuevos modelos de gestión. 

b).-Educación y Estructura Social 

1. Desigualdad social  y educación. Transformaciones recientes en la 

estructura social y nuevos mecanismos de desigualdad escolar. Exclusión 

social con escolarización masiva. Las condiciones sociales del aprendizaje. 

Desigualdades sociales y  escolares.  

2. La inclusión educativa. Educación y ciudadanía. Pedagogía de la inclusión. 

Proyectos socioeducativos. 

Tercera parte: El mundo de la escuela y el aula 
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Sociología de la institución escolar 

1. La escuela y el entorno. Influencia social en la escuela.  La escuela en la 

sociedad de la información y el conocimiento.Los sentidos de la escolarización 

en diferentes contextos. Lo rural y lo urbano. 

2. Sociología del conocimiento.Conocimiento social y contenidos escolares. El 

valor de lo que se enseña. ¿Escuelas pobres igual a pobres conocimientos? 

Análisis sociológico del texto escolar. Alternativas para el abordaje de la 

diversidad socio- cultural en la escuela. 

3. Significación social del aula y de la relación educativa.  

a) El aula. Espacio de intercambio, negociación y desigualdad social 

b) Construcción social del oficio del docente. Principios estructruradores del 

oficio. El origen y la posición social del profesorado. La autoridad pedagógica. 

El docente como un trabajador e intelectual. 

c) La construcción social del ser alumno  en las instituciones escolares, hoy. 

El desafío de cambiar la mirada sobre los adolescentes y los jóvenes, desde la 

escuela. Culturas juveniles y cultura escolar. Las trayectorias estudiantiles: 

límites y posibilidades. Debates actuales sobre la juventud/los jóvenes que  

habitan el espacio escolar. Conflictos escolares y violencias en la escuela: 

aproximaciones  desde la sociología de la educación 

d) La acción pedagógica y la experiencia escolar. Interacción docente alumno. 

Aportes teóricos y debates actuales: Interaccionismo simbólico. 

Etnometodología. Tipificaciones y expectativas recíprocas: el “efecto 

Pygmalión” y sus manifestaciones en la escuela. 
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FG2.3 -TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACION    

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General 

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

Finalidades formativas 

 

El  presente  espacio curricular  se  orienta  a  aportar  criterios  y  lineamientos 

estratégicos  para  incluir  las  TIC,  desde  la  Formación Docente en el Nivel 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

Superior. Se fundamenta  la  propuesta a partir de caracterizar las  profundas  

transformaciones  que  acompañan  la  acelerada  introducción  en  la sociedad  

de  la  inteligencia  artificial  y  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación  (TIC),  que  nos  permitirá  entender  el  alcance  de estos 

cambios  a nivel  educativo.  "Lo  que  caracteriza  a  la  revolución tecnológica  

actual  no  es  el carácter  central  del  conocimiento  y  la  información,  sino  la  

aplicación  de  ese conocimiento  e  información a aparatos de  generación  de  

conocimiento  y procesamiento  de la  información/comunicación,  en un círculo 

de retroalimentación acumulativo  entre la  innovación  y  sus  usos"13 . En  este  

marco  de conceptualizaciones, la formación docente incluye en sus 

lineamientos la atribución del valor del desarrollo de procesos formativos con 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  El  interjuego  de  fundamentos  

didácticos  y  tecnológicos  facilita  la aproximación conceptual para la inclusión 

pertinente de los recursos de las TIC  en la  enseñanza,  desde  la  construcción  

de  procesos  de  autonomía  y  colaboración para  fortalecer  relaciones  de  

comunicación  entre  las  Disciplinas  de  la  Formación Docente.  Para  este  

propósito,  los  recursos  tecnológicos  se  constituyen  en  instrumentos 

mediacionales para el desarrollo de procesos formativos. Además,  de  esta  

manera  se  fortalecen  los  derechos  de  los  ciudadanos  para  el acceso  a  

las  TIC,  incluyéndolas  en  los  procesos  formativos  de  los  alumnos  de 

Profesorados. En este sentido, las TIC potencian la enseñanza, el aprendizaje  

///…y la construcción  de  criterios  y  competencias  para  el  desempeño  

autónomo  en  la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Las  tecnologías  enriquecen  y  abren  nuevas  posibilidades  estratégicas  a  

los procesos de enseñanza  y  aprendizaje,  porque  facilitan  la  disponibilidad  

de  un caudal  de  información  para  que  los  usuarios  -docentes  y  alumnos-  

accedan  y desarrollen procesos, en base a la integración didáctica de los 

recursos de las TIC.  

En este aspecto, la disponibilidad de recursos multimediales, programas y 

software específico y herramientas 2.0, de uso libre, permite la interacción y la 

construcción de saberes. Docentes y alumnos construyen competencias 

referidas a la búsqueda, selección,  organización  y  jerarquización  de  la  

información,  enriqueciéndose  el  rol docente desde el punto de vista de su 

saber disciplinar.    

                                                           
13

 Castells, Manuel (1999) La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: La sociedad Red, 

México Siglo XXI 
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Por  lo  tanto,  el  presente  espacio  curricular  tiene  como  propósito  brindar  

los fundamentos  didácticos  y  tecnológicos,  articulados  con  recursos  y  

herramientas estratégicas para el desarrollo de competencias de enseñanza, 

con la inclusión de las  TIC. Ésta es una fuente para construir propuestas 

transversales,  a partir de la colaboración  entre  los  docentes  de  diferentes  

disciplinas  del  ámbito  de  la Formación.  Es  decir,  que  se  constituye  en  un  

espacio  de  consulta  para  que  las Disciplinas diseñen propuestas de 

enseñanza con la inclusión de las TIC, desde su perspectiva. De esta forma se 

brindan estrategias para diseñar dichas propuestas, propiciando  la  

transversalidad  para  la  alfabetización  tecnológica,  a  partir  de instancias  de  

comunicación  entre  los  espacios  curriculares.  Los  recursos tecnológicos  

serán  mediadores  de  procesos  intelectuales,  por  su  flexibilidad  para ser 

usados en la interacción personal, social, y para la gestión de la información y el  

conocimiento,  habilitando  la  posibilidad  del  desarrollo  de  contenidos  

creativos  y de la expresión personal.   

En  este  sentido  la  Web  2.0,  actualmente,  es  el  espacio  propicio  para  

generar interacción  y  construir  de  manera  social  y  colaborativa.  Propicio  

también  para pensar  y  diseñar  estrategias  de  enseñanza  basadas  en  la  

comprensión  y  la colaboración  entre  pares.  Recuperamos  entonces  el  

sentido  de  la  Web  2.0  en  el marco  de  propuestas  educativas:  las  

herramientas  no  pueden  considerarse educativas  por  sí  mismas,  ya  que  

en  muchos  casos  no  fueron  creadas  con  fines didácticos. Es decir, que  

///… 

existen por fuera de la escuela y el docente en particular se  apropia  con  fines  

educativos,  otorgándole  un  valor  didáctico  en  el  marco  de propuestas  de  

enseñanza.  Se  constituyen  de  esta  forma,  en  recursos  didácticos.  

Por  lo  tanto,  incluir  las  TIC  en  la  enseñanza,  implica  que  construimos  

una propuesta pedagógica con herramientas de las  TIC como recursos 

mediacionales.  

Por  ende,  un proyecto  de  enseñanza  con  inclusión  de  las  TIC,  no  es  un  

proyecto tecnológico.  

A partir de esta consideración, pensar la implementación de diseños de 

enseñanza con  TIC,  supone  un  proceso  complejo  y  creativo,  que  requiere  

de  tiempo  de apropiación  técnica  de  las  herramientas  de  las  TIC,  por  

parte  de  los  usuarios-docentes  y  alumnos-.  En  este  escenario  

encontraremos  un  interjuego  entre  las necesidades  de  enseñanza,  para  
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responder a  los  requerimientos  curriculares.  Por ello  cobra  sentido  la  

intervención  didáctica,  confluyendo  el  conocimiento pedagógico, disciplinar y 

tecnológico. De esta  forma el docente tomará decisiones para la elaboración de 

una propuesta de enseñanza con TIC. Entre ellas podemos mencionar las 

siguientes, considerando su sentido de simultaneidad:  

o  Posicionamiento conceptual para la actuación didáctica.  

o  Nivel  de  dominio  técnico  y  apropiación  de  recursos  y  herramientas 

tecnológicas  

o  Posibilidades  de  integración  auténtica  de  las  TIC  en  la  enseñanza  y  en  

el aprendizaje.  

Se destaca el concepto de “Aprendizaje invisible que también se concibe como 

una búsqueda  para  remixar  formas  de  aprender  que  incluyen  continuas 

dosis de creatividad, innovación,  trabajo  colaborativo  y  distribuido,  

laboratorios  de experimentación así como nuevas formas de traducción del 

conocimiento”14.  Así también  “Existe consenso en afirmar que las TIC no son 

sólo herramientas  para penetrar  la escuela, por  un  imperativo externo  o  un  

cambio  superficial,  sino  como ventana  de  oportunidad  para  transformarla.  

Pero  la  experiencia  indica  que esto  sí sucede  cuando  se  planifica  una  

///…                                                                                                                                              

innovación  que  apunta  al  fortalecimiento  de  la  función  pedagógica  de  la  

escuela,  otorgando  a  las  TIC  un  sentido  más  allá  de  sí mismas”15 

  

PROPÓSITOS:   

●  Promover la valoración de las decisiones de la Política Educativa en materia 

de  inclusión  de  TIC  en  la  Formación  Docente  y  en  todos  los  Niveles  del 

Sistema Educativo.  

●  Generar instancias para la valoración del contexto actual de la sociedad de la 

información y el conocimiento, como espacio para potenciar la enseñanza y el 

aprendizaje con recursos de las TIC.  

                                                           
14

 Cobo  Romaní,  Cristóbal;  Moravec,  John  W.  (2011).  Aprendizaje  Invisible.  Hacia  una  nueva  

ecología  de  la educación.  Colección  Transmedia  XXI.  Laboratorio  de  Mitjans  Interactius  /  

Publicacions  i  Edicions  de  la Universitat de Barcelona. Barcelona.  

15
 Ministerio de Educación de la Nación. Lugo, María Teresa (2.011): "El modelo 1 a 1: un compromiso 

por la calidad y la igualdad educativa: la gestión de las tic en la escuela secundaria: nuevos formatos 

institucionales  / María Teresa Lugo y Valeria Kelly. - 1a ed. - Buenos Aires 
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●  Impulsar  la  construcción  e  integración  de  criterios  pedagógicos  y 

tecnológicos para la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

●  Fomentar  el  desarrollo  de  competencias  para  el  tratamiento  de  la 

información con la integración de recursos digitales  para la construcción de 

conocimientos.  

●  Promover  la  exploración  de  Portales  Educativos  del  Estado  Argentino 

diseñados para el tratamiento de contenidos de enseñanza.  

●  Favorecer  el  desarrollo  de  la  exploración,  el  diseño  y  la  producción  de 

contenidos digitales pertinentes a contenidos curriculares, con recursos TIC.  

●  Incluir  plataforma  virtual  educativa  con  modalidad  mixta  (Blended-

Learning) para  la  enseñanza,  fortaleciendo  el aprendizaje  mezclado  

(presencialidad  y no presencialidad).  

 LOGROS DE APRENDIZAJE:  

La inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza en el marco de la 

Formación Docente  en  los  ISFD,  contribuyen  a  la  construcción  de  

competencias  para  el desarrollo  profesional  de  los  alumnos  en  formación.  

Integrar  la  perspectiva “analógica” y digital, “Respecto a la integración de 

códigos, cabe destacar que lo  digital integra todo tipo de lenguajes y formatos 

(habla, escritura, imagen estática y en movimiento, infografía, reproducción 

virtual, etc.), con lo que se convierte en un poderosísimo  sistema  multimedia 

///…  de  representación  y  comunicación  de  datos  –como mínimo en 

comparación con los limitados recursos tipo- gráficos del escrito”.16  

Por tanto esta condición fundamenta el logro de competencias  para la  

enseñanza desde la formación, a saber:  

●  Valorar  los  aportes  de  la  Política  Educativa  para  fortalecer  decisiones 

económicas y pedagógicas en la inclusión de las TIC en la enseñanza.  

●  Incluir recursos y herramientas tecnológicas off-line y on-line en el marco de 

las  estrategias  mediacionales  para  la  construcción  de  procesos  de 

aprendizaje, referidos a las Disciplinas de la Formación.  

●  Ampliar competencias para la gestión de la información y el conocimiento a 

través de la comunicación interpersonal, recolección de datos, colaboración, 

                                                           
16

 CASSANY, Daniel (2000), “De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la composición”, 

Lectura y Vida, 21/4, 6-15.  

Disponible en: http://www.oei.es/fomentolectura/futuro_ensenanza_composicion_cassany.p df.  
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búsqueda  de  datos  y  acceso  a  recursos,  publicación  electrónica  y 

autoaprendizaje.  

●  Construir  competencias  de  dominio  tecnológico  y  pedagógico  para  la 

inclusión pertinente de las TIC en propuestas de enseñanza.  

●  Perfeccionar competencias para la programación, diseño, edición, remixado y 

publicación de contenidos digitales con la integración de herramientas 2.0, en el 

marco de proyectos colaborativos.  

●  Desarrollar  estrategias  de  autonomía  y  autoevaluación  de  los  procesos  

de aprendizaje  con  la  inclusión  de  portafolios  digitales  como  herramienta 

mediacional en la formación docente.  

●  Planificar  proyectos  didácticos  con  la  inclusión  de  TIC  en  la  

enseñanza,  a partir de estrategias de colaboración.  

●  Evidenciar compromiso, participación y competencias para la producción de 

contenidos  digitales,  en  entornos  sociales  de  aprendizaje  a  partir  de  la 

inclusión de Plataforma Virtual Educativa.  

  

CONTENIDOS.  

1-  Sociedad de la Información y la comunicación: Aproximación conceptual de  

las  Tecnologías  de  la  Información  y  a  Comunicación.  Directrices  de  la 

política educativa.Derechos de Ciudadanía Digital.Relevancia educativa de las 

///…TIC para la enseñanza. Requisitos de acceso a las TIC. Modelo 1 a 1 en el  

aula  y  en  la  escuela.  Estrategias  de  enseñanza  para  la  integración  de 

recursos  multimediales.  Criterios  didácticos  de  selección.  Exploración  y 

descarga  de  contenidos  de  los  Portales  Educativos  del  Estado  Argentino. 

Imagen y contexto.  Edición de imágenes:  Paint, Webcam. La imagen como un 

recurso didáctico: infografía, fotografía, planos, mapas, croquis, dibujos y 

bosquejos, pictograma, ideograma.   

2-  Enseñar  con  TIC.  Competencias  TIC  para  la  enseñanza.  Modelo  

TPACK. Integración de  las  Dimensiones  Didáctica,  Disciplinar  y  Tecnológica  

para  la enseñanza.  Actividades  de  enseñanza  on-line  y  off-line.  Recursos  

off-line: uso  de  programas  de  ordenador  como  herramientas.  Instrumentos  

de gestión  de  la  información:  procesador  de  textos,  hoja  de  cálculo,  

programa de  edición  de  documentos  digitales.  Programas  y  software  

transversales  y específicos de las Disciplinas. Recursos on-line: el uso 

estratégico y técnico de buscadores disponibles en Internet.   
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3-  Aprender  con  TIC.  Aprendizaje  ubicuo.  Actividades  de  comprensión  con 

inclusión  de  TIC:  explicación,  ejemplificación,  aplicación,  justificación, 

comparación  y  contraste,  contextualización,  generalización,  etc.  Estrategias 

para  la  organización  de  la  información.  Mapas  conceptuales  como 

herramienta  didáctica: Cmaptools.  Inclusión  del  video  como  recurso 

didáctico.  Edición  de  videos: software  Movie  Maker,  Webcam  Companion. 

Formatos  de  archivos  de  video.  Sonidos,  efectos,  transiciones,  etc.  Guión, 

edición y compaginación. Juego, Simulaciones.  

4-  Proyectos  colaborativos  con  TIC.  Tratamiento  interdisciplinar  de  la 

inclusión  de  las  TIC  en  proyectos.  Modelo  1  a  1  en  Proyectos  áulicos. 

Actividades  de  aprendizaje  colaborativas  y  aplicaciones  Web  2.0,  para  la 

colaboración  en  línea.  Wiki:  Estrategias  para  el  desarrollo  de  capacidades 

para  adquirir,  crear,  compartir  y  distribuir  conocimiento.  Actividades  de 

evaluación con Wiki.   

5-  Evaluación  formativa  con  TIC.  Actividades  de  evaluación  con  TIC:  El 

portafolio  electrónico:  Finalidades  de  los  portafolios.  Articulación  didáctica 

desde la presencialidad hacia el diseño Web. Aplicaciones Web. Proceso de 

elaboración de los portafolios: uso de guía o índice de contenidos, apartado 

introductorio, temas  centrales;  apartado  de clausura.  Proceso  de uso:  Fase 

1: recogida de evidencias Fase 2: selección de evidencias. Fase 3: reflexión  

///…sobre  las  evidencias.  Fase  4:  publicación  del  Portafolio.  Publicación  

de contenidos: selección y reflexión sobre evidencias.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y PROPUESTAS DE EVALUACIÓN  

Estrategias de enseñanza con inclusión de las TIC  

Desde la perspectiva metodológica, Cristina  Sales  Arasa  aporta  que:  

“Estrategias  de  enseñanza  con  TIC  son respuestas dadas por el profesor 

que van más allá de lo que podemos observar en el  aula  y  que  suponen  un  

posicionamiento  personal  tanto  frente  a  las  TIC  como frente a los 

condicionantes contextuales y sociales de su labor….Una estrategia de 

enseñanza con TIC constituye un proceso de construcción de significados por 

parte del  profesor,  proceso  que  en  última  instancia  se  manifestará  en  una  

parte  más visible, las actividades y tareas en torno a las TIC”17 Las estrategias 

de enseñanza no  dependen  únicamente  de  las  decisiones  individuales  del  

                                                           
17

 Sales Arasa, Cristina (2.009): “El método didáctico a través de las TIC. Un estudio de casos en las 

aulas” Nau Libres- Ediciones culturales Valencianas 
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profesor,  sino  que también  entran  en  juego  las  condiciones  del  contexto  

institucional  y  socio-cultural en  donde  enseña.  De  esta  manera  se  

construye  un  contexto  metodológico particular que refleja la respuesta del 

docente.   

El  posicionamiento  constructivista  para  la  enseñanza  estratégica  de  

contenidos curriculares, por parte del docente, facilitará el diseño de 

propuestas, atravesando un proceso de dominio técnico y apropiación  de 

herramientas tecnológicas.  

Los  criterios  metodológicos  se  orientarán  hacia  la  integración  de  las  TIC, 

respetando  la  especificidad  de  las  mismas  y  de  las  disciplinas,  para  

gestar  el uso pertinente a ambas dimensiones, potenciando su articulación 

para la producción de contenidos  digitales.  Estos  últimos  serán  los  

instrumentos  que  harán  visibles  los logros  de  aprendizaje.  Para  este fin  se  

consideran  los  siguientes  criterios  para  su inclusión didáctica:  

●  La inclusión de las TIC supone una actuación estratégica para la toma de 

decisiones en relación a la gestión de la enseñanza,  referidas a tiempos, 

espacios  y  agrupamientos,  instalando  una  cultura  colaborativa  entre  los 

actores  institucionales:  docentes,  alumnos,  equipo  directivo,  familias  y 

comunidad.       

 ///…●  La  flexibilidad  en  cuanto  a  la  programación  de  la  enseñanza  con  

TIC  es una  condición  necesaria  desde  la  perspectiva  del  dinamismo  para 

reorientar  el  proceso  y  la  adecuación  al  cambio  tecnológico  y  a  las 

condiciones personales, respecto al dominio de los mismos.  

●  La construcción de saberes usando diversas estrategias didácticas para el 

tratamiento de la información, con recursos mediacionales variados (libros, 

artículos, enciclopedias, Internet, etc.).  

●  La  integración  del  Modelo  1  a  1,  genera    beneficios  para  el  

aprendizaje ubicuo, considerando a la “ubicuidad”  como la posibilidad de 

construir aprendizajes  más  allá  del  tiempo  escolar,  gracias  a  la  

disponibilidad  de dispositivos móviles (netbooks, celulares).  

●  El diseño de propuestas de enseñanza con TIC promotoras del encuentro de 

las diferencias de saberes de dominio tecnológico, entre los aprendices y  su  

potencial  complementariedad  para  la  resolución  de  problemas tecnológicos, 

logrando así, la producción de contenidos digitales.  

●  La  inclusión  de  otros  ámbitos  externos  al  aula  clase,  como  ser  

Portales Educativos  del  Estado  Argentino,  expertos  o  especialistas,  
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familiares, amigos,  redes  sociales,  que  facilitarán  la  inclusión  de  la  

diversidad  para contribuir en los logros de aprendizaje.   

Inclusión  estratégica  del  Modelo  1  a  1:  beneficios  para  el  aprendizaje 

ubicuo A partir de los criterios expuestos, la integración del modelo 1 a 1 en la 

escuela, con  su  grado  de  complejidad,  debería  focalizarse  en  torno  al  

aprendizaje  y  sus logros, a modo de principio ordenador para establecer las 

prioridades didácticas.   

Así,  las  estrategias  para  llevarlo  a  cabo  involucran  tanto  la  práctica  en  el  

aula como el desarrollo de capacidad en el ámbito de la escuela. “En el modelo 

de computadora en el aula, el equipo es un instrumento asimilable al pizarrón; 

en el modelo 1 a 1 los equipos son los cuadernos” 18 

Al respecto cabe señalar que:  

● El docente a cargo del aula es el único que puede llevar a la práctica  el 

cambio educativo que supone el aprendizaje ubicuo a través del Modelo 1 a 1. 

●El  docente  promoverá  el  cambio  y  dosificará  el  uso  de  los  equipos  de 

acuerdo con los propósitos y con los logros de aprendizaje, considerando el 

///…propio trayecto  personal  como  el  contexto  de  saberes  de  su  grupo  de 

alumnos.  

Cada docente  irá  incorporando  las  netbooks  en  su  clase a  lo  largo  del  

tiempo,  en forma gradual y según sus posibilidades, su formación, la realidad 

de su grupo, su disciplina,  entre  otras  razones.   La  relación  del  docente  

con  los  equipos  puede  ir desde  una  primera  etapa  de  exploración,  sin  los  

alumnos  y/o  junto  con  ellos, pasando  por  un  uso  regular  hasta  un  uso  

intensivo  como  principal  entorno  de trabajo, siempre según la planificación y 

los objetivos del docente.  

Cabe destacar que la incorporación de una computadora por alumno no implica 

su utilización  permanente  en  esta  modalidad,  sino  la  posibilidad  de  

articular  las estrategias  de  inclusión  respecto  a  las  variables  de  tiempo,  

espacio, agrupamientos,  tratamiento  de  los  contenidos  disciplinares.  Se  

pueden  promover estrategias de enseñanza con el uso exclusivo de un 

dispositivo por alumno, otras situaciones de enseñanza que precisen algunas 

netbooks por grupos de alumnos, y otras en las que solamente sea necesario el 

equipo del docente, con dispositivo  

                                                           
18

 Ministerio de Educación de la Nación. (2011): Sagol, Cecilia El modelo 1 a 1 : notas para comenzar . - 

1a ed. - Buenos Aires. 
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de proyección o sin él. La integración frecuente de las TIC no inhabilita la 

utilización de  manera  articulada  de  otros  recursos  de  aprendizaje  ya  

existentes  en  los establecimientos,  tales  como  los  libros,  las  láminas,  los  

mapas,  la  proyección  de películas  o  la  televisión.  La  conjunción  y  

aprovechamiento  de  los  diferentes recursos  didácticos  con  que  cuentan  los  

establecimientos  educativos  permitirá  el enriquecimiento de las prácticas 

educativas.   

Proyectos colaborativos con TIC en el marco del Modelo 1 a 1. 

Por otra parte y entramado con los criterios explicitados, Cecilia Sagol plantea 

que enseñar  por  Proyectos  facilita  una  organización  particular  para  los  

contenidos escolares,  incidiendo  en  las  diferentes  dimensiones  

institucionales.  Cecilia  Sagol plantea  que "En  general,  no  es  desde  una  

materia  y  de  sus  determinados contenidos curriculares cómo se organiza la 

tarea, sino que el proyecto proporciona el  contexto  a  partir  del  cual  aparece  

la  necesidad  de las  disciplinas  y  una organización  específica.  El      

proyecto integra necesariamente  diversas  disciplinas, desarrolla capacidades 

de diferente tipo y nivel, competencias de expresión oral y escrita, y    

habilidades para el trabajo colaborativo,además  de  entrenar  para  la solución  

///…                                                                                                                     de  

problemas. Los  proyectos  y  los  modelos  1:1  se  vinculan  con 

retroalimentación positiva. Así, un proyecto permite el aprovechamiento 

intensivo y efectivo  del  uso  de  los  equipos  1:1,  y  a  la  vez  gana  eficiencia  

en  su  propia producción"19  

Los  equipos  pueden  utilizarse  en  todos  los  pasos  de  la  gestión  de  un  

proyecto:  

●  “Planificación.  Para  crear  planillas,  utilizar  software  de  gestión de 

proyectos y bases de datos, etcétera.  

●  Gestión.  Con  ayuda  del  facilitador  de  informática  o  de  un usuario 

avanzado, se pueden compartir documentos comunes en Internet o en el 

servidor de la escuela para que todo el grupo gestione el proyecto con los 

mismos documentos y estos estén permanentemente expuestos a la valoración 

colectiva.  

●  Comunicación  /  organización.  Interna  y  con  otras instituciones 

(mensajerías, mails, etcétera).  

                                                           
19

 Ministerio de Educación de la Nación. (2011):  Sagol,  Cecilia  El  modelo  1  a  1  : notas para 

comenzar . - 1a ed. - Buenos Aires. 
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●  Desarrollo  del  proyecto.  Búsqueda  de  información  teórica  y  práctica. 

Manejo de datos, producción de entrevistas y encuestas.  

●  Presentación.  Videos,  programas  de  presentación  multimedia, 

procesamiento de información.  

●  En  el  marco  de  un  proyecto,  los  participantes  toman  roles  diferentes.  

Si tienen capacidad de trabajo en red, estos roles se configuran y reconfiguran 

de acuerdo con las necesidades”20   

Así  también,los grupos de aprendizaje colaborativo proveen al alumno de 

habilidades que le ayudan a interactuar con sus pares, a la vez que le 

proporcionan destrezas  para  construir,  descubrir,  transformar  y  acrecentar  

los  contenidos conceptuales;  así  como  socializar  en  forma  plena  con  las  

personas  que  se encuentran en su entorno...”21 

De esta forma  es  posible  superar  la  perspectiva  de,  simplemente  publicar  

y transmitir la información que se considera que los educandos deben 

 ///…                                                                                                          conocer, 

para lograr  contribuir  a  la  construcción  de  conocimientos,  a  partir  de  

habilidades tecnológicas y saberes previos.   

Modalidad  Blended-Learning  en  la  Formación  docente:  aportes 

metodológicos  

Los  docentes  formadores  podrán  diseñar  sus  propuestas  de  enseñanza  

con  la inclusión  de  la  Modalidad  Blended-Learning  o  aprendizaje  

mezclado,  combinando la presencialidad con la no presencialidad, a través del 

uso y diseño en plataforma educativa o sitios Web de uso libre o rentado. Por 

ejemplo Plataformas Educativas como  Moodle,  E-Educativa,  Ecaths,  Joomla,  

por  citar  algunos  desarrollo tecnológicos en el presente. En particular es 

importante destacar que los Institutos de  Formación  Docente  cuentan  con  el  

beneficio  tecnológico  del  acceso  y  uso  de Plataforma  Educativa  E-

Educativa,  desde  el  Instituto  Nacional  de  Formación Docente.  

Para  profundizar  en  las  recomendaciones  metodológicas, se define la 

“Modalidad Blended-learning o Aprendizaje mezclado, como aquel que 

complementa y sintetiza dos  opciones:  formación  presencial  con  formación  

a  través  de  las  TIC.  En  esta nueva  modalidad  de  formación,  herramientas  

de  comunicación  como  el  correo electrónico,  chat,  plantean  la  necesidad  

                                                           
20

 Ministerio de Educación de la Nación. (2011):  Sagol,  Cecilia  El  modelo  1  a  1  : notas para 

comenzar . - 1a ed. - Buenos Aires.  

21
 Glinz, P. E. (2005): “Un acercamiento al trabajo colaborativo”. En Revista Iberoamericana de 

Educación. 
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de  formar  tanto  a  profesores  como  a alumnos  para  una  adecuada  

utilización  racional  y  significativa  de  las  mismas.  

Realizar un acercamiento a la comunicación mediada por ordenador, 

herramientas de  comunicación  disponibles,  o  su  uso  educativo  son  

algunas de las  cuestiones tratadas  en  este  trabajo,  cuya  finalidad  principal  

es  fundamentar  su  adecuada utilización pedagógica” 22. Las actividades no 

presenciales diseñadas y publicadas en  un  espacio  virtual  para  facilitar  el  

acceso  de  los  alumnos  a  la  información  de manera  asíncrona,  permitirá  

una  organización  menos  definida  del  espacio  y  el tiempo educativo, 

propiciando un amplio e intensivo uso de las TIC. La planificación y  

organización del aprendizaje son  más  guiadas  en  sus  aspectos  globales  y  

los contenidos están apoyados en una base tecnológica mayor. La modalidad 

Blended-Learning  en  la  Formación  docente  permite  que,  partiendo  de  las   

///…                                                                                                  

 actividades  de aprendizaje desarrolladas de manera sincrónica, se propicie la 

interactividad cara a cara  y  la  comunicación,  hacia  la  aplicación  de  los  

conocimientos,  evaluación  y producción de contenidos digitales de manera 

asíncrona.   

Para  el  diseño  de  actividades  de  aprendizaje  con  la  Modalidad  mixta  

(Blended- Learning),  para  la  construcción  de  comprensiones,    es  relevante  

proponer  desde actividades  simples, hasta actividades favorecedoras  de  

resolución  de problemas, síntesis  y  evaluación.  Para  ello  Gabriela  Asisten  

propone  los  siguientes  ejes  para su diseño:   

●  “Actividades de comprensión lectora       

●  Resolución de problemas  

●   Actividades colaborativas  

●  Simulaciones”23 

  

                                                           
22

 Almenara,  Julio  Cabero  -  Llorente,  María  del  Carmen  -  Graván,  Pedro Román “Las herramientas 

de comunicación  en  el  "aprendizaje  mezclado".  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación.  Universidad  

de  Sevilla (España- UE)  

 
23

 Asinsten,  Gabriela  -  Asinsten,  Juan  Carlos  -  Espiro, María Susana (2.012): “Construyendo la clase 

virtual: métodos,  estrategias  y  recursos  tecnológicos  para  buenas  prácticas  docentes”  Ediciones  

Novedades Educativas. 1º edición- BS. As.  
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Para la planificación de las clases semipresenciales o actividades no 

presenciales, es  necesario  diseñar  una  estructura  didáctica  que  facilite  la  

organización  de  la propuesta  de  enseñanza.  Es  decir,  una  guía  

orientadora  para  la  programación de los  elementos  estructurales  que  

constituyen  la  intervención  de  enseñanza semipresencial.  A  la  vez  que  

revalorice  las  mejores  experiencias  y  tradiciones  de los docentes en la 

modalidad presencial.   

En  esta  instancia,  es  importante  integrar  de  manera  pertinente  las  

dimensiones pedagógica,  disciplinar  y  tecnológica  que  facilite  la  

profundización  de  contenidos, disponibles para el alumno. Para ello, el 

docente Formador desarrollará estrategias de  búsqueda  selección,  

organización  y  jerarquización  de  recursos  de  las  TIC consistentes  con  el  

tratamiento  de  los  contenidos.  Por  ejemplo  es  posible  tomar decisiones en 

relación a las siguientes propuestas:   

*  Incluir  y  diseñar  recursos  multimediales  para  favorecer  el  acceso  a  

contenidos para  facilitar  la  lectura  hipertextual.  Por  ejemplo:  Prezi.com,  

Google  Drive  o Slidershare.com.  

 ///…* Elaborar  propuestas  para  la  profundización  de  contenidos  y  para  su  

ilustración, editando  el  acceso  hipertextual  a  textos,  animaciones,  

publicaciones, videoconferencias  o  imágenes,  lecturas  de  actualidad  que  

posibiliten  el  recorrido autónomo del alumno, en pos de la construcción de sus 

saberes.  

*  Incluir  en  el  desarrollo  de  las  explicaciones,  preguntas  que  generen  

conflicto cognitivo,  a  través  consignas  de  actividad  para  la  búsqueda  de  

información pertinente, para orientar al alumno en el análisis de la bibliografía 

propuesta.   

La evaluación formativa con Modalidad Blended-Learning  

A  la  evaluación  formativa  en  entornos  presenciales  de  carácter  tradicional,  

es posible  innovar  a  partir  de  la  inclusión  didáctica  de  entornos  virtuales  

de aprendizaje.  De  esta  forma  las  actividades  propuestas  desde  la  

presencialidad pueden  ser  desarrolladas,  completadas  y  presentadas  por  

los  alumnos,  más  allá del tiempo de clase presencial, fortaleciéndose el 

aprendizaje ubicuo. Por lo tanto, estas actividades brindan la oportunidad para 

la autonomía y la autoevaluación del propio  proceso  del  estudiante.  Usar  

entornos  virtuales  permite  mejorar  la comunicación entre docentes y 

alumnos, y de los alumnos entre sí.  
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Inclusión didáctica del Portafolio digital para la evaluación formativa Emplear  un  

entorno  virtual  facilita  al  docente  realizar  un  seguimiento  y 

acompañamiento  del  alumno  en  cuanto  a  la  elaboración  y  presentación  

de producciones, participaciones en instancias presenciales y a través de 

habilitación de  espacios  para  la  comunicación,  como  por  ejemplo  foros  de  

debate,  foros  de socialización, etc. Para mejorar la articulación entre este 

planteo, es recomendable la integración de una herramienta tecnológica que 

permita al alumno organizar sus producciones, publicarlas, tener un 

seguimiento del propio proceso de aprendizaje.  

Esta  herramienta  es  el  E-Portafolio,  el  cual  supera,  por  sus  implicancias 

psicopedagógicas, el carácter instrumental. Elena Barberá especifica que  “en 

todo caso,  el  procedimiento  cognitivo  seguido  en  la  construcción  de  un  

portafolio responde  al  esquema  básico:  a)  comprensión  del  fenómeno  

(habilidades  de observación, decodificación, análisis y síntesis), b) selección 

relevante (habilidades de  discriminación  y  valoración),  c)  justificación  

explicativa  (habilidades  de composición y argumentación). Para adquirir la  

///…                                                                                                                

coherencia interna que caracteriza a  este  instrumento  todo  lo  expuesto  con  

anterioridad  ha  de  ir  coordinado  por  una toma de decisiones reflexiva” 24 

Por último, desde la perspectiva institucional, compete a los Institutos de 

Formación Docente  generar  instancias  para  el  debate  y  construcción  

colaborativa  en  torno  a las comprensiones, significados y potencialidades de 

uso y apropiación de las TIC, como  una  fuente  vital  para  el  acceso  a  la  

información  y  a  la  construcción  de conocimientos  de  los  docentes  como  

Formadores  y  de  los  alumnos  como beneficiarios del enriquecimiento y 

mejora de la trayectoria académica a través de las TIC.  
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///…                         FE2.1  DEPORTES  Y SU ENSEÑANZA  II 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 5 hs. cátedra semanales 

Total: 160 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual     

 Finalidades formativas 

El espacio Deportes y su Enseñanza en el Plan de Estudios del Profesorado en 

Educación Física, está pensado como espacios de aprendizajes que le permitan 

optar al estudiante ante las diferentes propuestas que la institución formadora le 

brinde a partir de las ofertas que la misma pueda elaborar teniendo en cuenta a 

los especialistas con que la misma cuente. Con respecto a esto la institución 

formadora deberá brindar al estudiante más de una opción  para su elección. 

Por esta razón se elaboran propuestas curriculares que contemplen deportes de 

carácter individual o de carácter grupal o colectivo. 

DEPORTES INDIVIDUALES 

El espacio Deportes Individuales refiere al conocimiento de diferentes 

disciplinas deportivas que se presentan al estudiante en el desarrollo del plan 

de estudios. 

Entendemos por deportes individuales a aquellas disciplinas  practicables por 

una sola persona que realiza acciones motrices en un espacio medible y por   

un lapso de tiempo determinado. El deportista está sólo y las acciones para 

lograr el objetivo/meta dependen de su autodeterminación, de su técnica y/o de 

su táctica.Puede utilizar o no objetos intermediarios (jabalinas, cajones, barras). 

Los deportistas pueden tener o no adversarios de allí que podríamos  

considerar una clasificación más detallada: los deportes individuales con 

oposición y los deportes individuales sin oposición. En el caso de deportes si 

adversarios podemos mencionar el montañismo, el paracaidismo, el buceo, 

canotaje, escalada, trecking, patín, etc., situaciones en las que los deportistas 

aspiran a dominar elementos que lo rodean, naturales o no. 

 Si nos referimos a los deportes con adversario podemos clasificarlos en: con 

contacto físico, (defensa personal, lucha, karate, judo, etc.) y sin contacto  

físico.  En este último caso puede haber un oponente (como en el ping pong    

 o el tenis) o varios oponentes (como en el atletismo, la natación, el ciclismo). 

///…Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas que se 
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podrían clasificar como deportes atléticos: Atletismo; gimnásticos: Gimnasia 

deportiva y Artística y  acuáticos, como la Natación y en algunas instituciones 

más recientemente Tenis. Se intenta en esta instancia ampliar las propuestas, 

ofreciendo especialidades innovadoras, de arraigo en la región y emergentes de 

gran significación para las culturas juveniles y las prácticas fuera del ámbito 

escolar. 

La institución las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y en todos      

los  casos   serán   dos   o   más   por   cuatrimestre  ( según  las  posibilidades 

 institucionales) con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. 

La opcionalidad permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus 

motivaciones,  ajustar las  prácticas a sus posibilidades y habilidades 

personales y tomar decisiones autónomas. 

En cuanto a la selección de contenidos se tendrá en cuenta los saberes previos 

y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursamiento  del 

Taller Multidisciplinario de Prácticas motrices integradas, de manera que el 

espacio de Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte 

elegido y a su enseñanza. 

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer las características de los deportes individuales, sus orígenes  y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando la perspectiva hacia deportes 

no tradicionales y emergentes. 

- Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórica – práctica – 

técnica-  táctica y metodológica sobre una especialidad deportiva individual. 

- Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

- Revalorizar los deportes individuales y sus prácticas en diferentes  contextos 

(escolares y no escolares) con el fin de promoverlas como una alternativa 

interesante de dar respuesta a inclinaciones personales. 

Ejes de contenido: Descriptores 

(para cada especialidad de la oferta institucional) 

Clasificación de los deportes individuales. Con y sin contacto físico. Con y sin 

adversarios. 

Aspectos psicológicos del deportista 

///… 

Aspectos fisiológicos del entrenamiento específico 
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Aspectos físico motrices del desarrollo de las habilidades propias de la 

especialidad   

Aspectos técnico y  táctico de la competición. 

Aspectos metodológicos para la enseñanza en diferentes contextos. 

Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 

Bibliografía 

Corresponde a cada una de las especialidades 

Finalidades formativas 

DEPORTES COLECTIVOS 

El espacio Deportes Colectivos refiere al conocimiento de diferentes disciplinas 

deportivas que se presentan al estudiante en el plan d estudios. 

Este espacio curricular se presenta con opciones de cursada en cuando a la 

elección de diferentes especialidades que la institución presente e implica la 

elección de un deporte en el cuatrimestre. Sugerencia de oferta de deportes 

colectivos: futbol, voleibol, basquetbol, handbol, hockey, cestobol, rugby, etc. 

El concepto de deporte ha variado a lo largo de los tiempos aunque hay 

coincidencia en  diversos autores sobre  la intención de los deportistas de 

superar a otros, a sí mismos, a la naturaleza; enfrentarse al esfuerzo físico, 

luchar por conseguir un objetivo, demostrar aptitudes, competir, ajustarse a 

reglas institucionalizadas. 

Desde una perspectiva más actualizada se puede considerar al deporte como la 

interacción entre un sujeto que se mueve, el entorno físico y compañeros y 

adversarios en un clima de incertidumbre, es decir, de prever pero no asegurar 

el resultado de las acciones. 

 En los deportes colectivos es indudable la valoración que se le adjudica al 

trabajo en equipo. En la interacción entre compañeros intervienen factores 

diversos que requieren de acuerdos y cooperación para enfrentar las decisiones 

siempre cambiantes y organizadas del adversario. 

Así, los deportes colectivos constituyen un desafío permanente a la 

comunicación entre compañeros y la oposición de los adversarios, aspectos a  

los que se agregan: el terreno (con sus zonas prohibidas, permitidas y metas), 

la pelota (con sus variantes en forma, peso y textura), los objetos (redes, aros, 

///…arcos, etc. )  y   las   reglas    ( normas de uso y de vinculaciones ) .    Las 

 dinámicas  de ataque  y  defensa;    la cooperación y oposición;   la necesaria 

 presencia de estrategias y tácticas y las técnicas precisas de las acciones  
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otorgan  al  juego  colectivo una complejidad que enfrenta a desafíos 

constantes. La riqueza de combinaciones y la vinculación permanente con “los 

otros” hacen de estas disciplinas espacios muy motivadores y usina de 

relaciones sociales e integración. 

Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas deportivas a 

las que se ha considerado excluyentes por elección de los especialistas. Se 

intenta en esta instancia ampliar las propuestas, ofreciendo especialidades 

innovadoras, de arraigo en la región y emergentes de gran significación para las 

culturas juveniles y las prácticas fuera del ámbito escolar. 

La institución  las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y  en todos 

los casos serán dos o más por cuatrimestre (según las posibilidades 

institucionales) con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. 

La opcionalidad permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus 

motivaciones, ajustar las prácticas a sus posibilidades y habilidades personales 

y tomar decisiones autónomas. 

En cuanto a la selección de  contenidos se  tendrá en cuenta los saberes 

previos y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursamiento 

del Taller Multidisciplinario de Prácticas motrices integradas de manera que el 

espacio de Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte 

elegido y a su enseñanza 

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer las características de los deportes colectivos, sus orígenes y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando  la perspectiva hacia 

deportes no tradicionales y emergentes. 

- Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórico práctica, 

técnica,  táctica y metodológica sobre diferentes  especialidades deportivas. 

- Construir la práctica deportiva desde un hacer con saber en el que la toma de 

decisión en las acciones no se sostenga sobre la rutinización. 

- Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

Ejes de contenido: Descriptores para cada especialidad de la oferta Inst.) 

///…a.-  Técnicas ajustadas a las características del deporte: 

Acciones técnicas individuales ofensivas y defensivas del jugador en posesión de 

la  pelota o sin pelota sobre el adversario con o sin pelota. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador  en posesión de la pelota: 
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dominio de la pelota; desplazamientos  con la pelota (contraataque; pasaje de 

defensa a ataque y viceversa); tácticas especiales de ataque 

Acciones técnicas para obtener ventaja con respecto al defensor: fintas, cambio 

de dirección, cambios de ritmo...etc. todas en función del requerimiento táctico de 

la situación 

Acciones de pase  al compañero con dirección y trayectorias variadas. . 

Acciones técnicas ofensivas  con desplazamientos espacio – temporales para 

lograr  posiciones favorables para conseguir tiros o lanzamientos  fáciles o para  

llegar a la meta  y acertar. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador que no está en posesión de la 

pelota: ubicación  de apoyo al compañero en posesión de la  pelota; favorecer  la 

aparición de huecos (desmarcarse; bloqueos; pantallas) 

Acciones de técnicas individuales defensivas sobre el atacante en posesión de 

la pelota: mantener la presión, impedir la circulación, evitar su desplazamiento, 

lograr que realice acciones no deseadas o equivocadas; apoderarse de la 

pelota. 

Acciones defensivas sobre el atacante sin posesión de la pelota: controlar al 

oponente sin perder de vista a la pelota. 

b.- Tácticas ajustadas a las características del deporte 

- Principios de ataque y defensa que caracterizan al juego. Combinación de 

acciones individuales y colectivas de ataque y defensa que constituyen 

Sistemas y que regulan el ritmo de juego, la longitud y/o dirección de los pases, 

la velocidad de los desplazamientos con o sin la pelota. 

- Sistemas tácticos ofensivos y defensivos. 

c.- Reglamento deportivo. Referato. 

d.- Metodologías para la enseñanza en diferentes contextos. 

e.- Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 

Bibliografía general 

 BÁEZ MESTRES FELIPE (2005), Fundamentos Transversales para la 

Enseñanza de los Deportes en Equipos.INDE.  

///… 

 BLAZQUEZ SANCHES, DOMINGO (1993), Iniciación de los Juegos en 

Equipos de los 0   a los 10 Años. Stadium. 
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 FUSTÉ MASUET, XAVIER (2004), Juegos de Iniciación a los Deportes 

Colectivos. Editorial Paidotribo. 

 LAVEGA, BURGUES, PARE, LASIERRA, AGUILA, GERARD (2006), Mil 

15 iniciación Deportes Equipos. Editorial Paidotribo. 

 MARTINEZ ALVAREZ, L, GÓMEZ, R Coord., (2009), La Educación Física 

y el deporte en la edad escolar - Miño y Dávila editores. Buenos Aires.  

 MEINEL KURT, SCHNABEL GUNTER (2004), Teoría del Movimiento. 

Motridad deportiva. Editorial Stadium. 

 PARLEBAS, P. (2001), Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología 

motriz. Barcelona, Paidotribo.  

 RUIZ PÉREZ, L. M (1994), Deporte y Aprendizaje. Aprendizaje Visor.  

Bibliografía específica 

Bibliografía de Voleibol 

 BENOIT JJ,  DRUNNET, F, DRUNNET S. (2013), Juegos de mini Voleibol. 

Ed. Stadium. 

 BONNEFOY, LAHUPE, (2000), Enseñar voleibol para jugar en equipo. 

INDE. Madrid. 

 DUERRWAECHTER, GERAHARD (1983), Iniciación al voleibol. Editorial 

Stadium. 

 FROHNER B (2012), Voleibol. Juegos para el Entrenamiento. Ed Stadium. 

Buenos Aires.  

 HESSING, WALTER (2003), Voleibol para Principiantes. Editorial 

Paidotribo. 

 LUCAS, JEFF (2000), Recepción, Colocación y Ataque en el Voleibol. 

Editorial Paidotribo. 

 MAINER SANMARTIN MANUELA (1990), Iniciación al voleibol. Editorial 

CEPID.  

///… 

 MORAS, GERARD. (2005), Preparación Integral en el Voleibol. 1000 

Ejercicios y Juegos –– Editorial Paidotribo. 

 PAREDES, E.G (2010), Reglas del Juego del Voleibol. Comentarios e 

Ilustraciones -. -Ed Stadium. Buenos Aires. 
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 PILLA AUGUSTO E,  Voleibol 1001 ejercicios y  juegos  - Editorial Teleña 

S.A. 

 Reglamento de Voleibol. (2012), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 RODADO. P, ARAGON P.  (2000), El Voleibol del Aprendizaje a la 

competición. INDE. 

 SANTOS DEL CAMPO JOSÉ A.; DELGADO NOGUERA MIGUEL A.; 

RAMÍREZ JESÚS (1996), Voleibol: la actividad física y deportiva 

extraescolar en los centros educativos. Editorial Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

Bibliografía de Basquetbol 

 KARL, GEORGE, STOTTS, TERRY, JOHNSON, PROCE (2004), Ciento 1 

Ejercicios Defensivos de Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 LOPEZ CALBET,  CARLOS (2009), Iniciación al Baloncesto. Ed INDE. 

Madrid. 

 MÉNDEZ GIMÉNEZ, ANTONIO (2005), Técnicas de enseñanza en la 

iniciación del Baloncesto. Ed. INDE 1 edición. Madrid. 

 MURREY, BOB (2005), Estrategias para Situaciones Especiales en 

Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 250 Ejercicios y Juegos en 

Baloncesto –Editorial Paidotribo. 

 PAYE, BURRAL (2001), Enciclopedia de Ejercicios Defensivos. Editorial 

Paidotribo. 

 PECQUEAX, CLAUDE (2006), Juegos de basquetbol en la Escuela. Ed 

Stadium. Buenos Aires.  

 Reglamento de basquetbol. (2012), Ed Stadium. Buenos Aires.  

 RIO ALCANDE, JOSE ANTONIO DEL (2000), Metodología del Baloncesto. 

Editorial Paidotribo. 

 TILCÓ CAMÍ, JORDI (2005), Metodología del Baloncesto. Editorial 

Paidotribo. 

 ///… 

 VARY, PETER 1000 ejercicios y juegos de baloncesto. Hispano Europea  

 WISSEL, HAL (2006), Baloncesto. Aprender y Progresar. Editorial 

Paidotribo.  

Bibliografía de Handbol 
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 ANTON, JUAN (1990), Fundamentos y Etapas del Aprendizaje- Gymnos 

 BARCENAS, DOMINGO (1989), Balonmano. Técnicas Metodologías. 

Gymnos  

 BLOISE, VICTOR (2004), Aprendiendo a jugar Handball en la Escuela.  

 GARCÍA HERRERO, JUAN ANTONIO (2003), Entrenamiento del balón 

mano. Paidotribo. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Primaria Mini balón mano. INDE. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO, GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Secundaria. balón mano. INDE. 

 Guía Metodológica del Balonmano. (1989), Gymnos. 

 LASIERRA, GERARD (1992), 1013 Ejercitaciones y Aplicaciones Al 

Balonman. Paidotribo. 

 Reglamento del Mini-Handball (2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 ROMAN, JUAN DE DIOS (1989), Guía Metodológica del Balón Mano. 

Gymnos. 

 ZAWROTNY, MIGUEL, GÓMEZ RUBEN. Reglamento de Handball. 

Stadium. 

Bibliografía de Rugby 

 Codrut Popinciuc. Leyes del juego de rugby: aprobado por la IRB: Rugby- 

Editorial Stadium. 

 COLLIET SERGE Y NERIN JEAN-YVES. (2006), Como enseñar el deporte 

hoy-  Editorial Stadium.  

///… 

 Manual para comenzar a referear- (2003), URT. 

 RAY WILLIANS (2004), Iniciación al rugby. Editorial Stadium. 

 RAY WILLIANS, Rugby actual. Editorial Stadium. 
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 Reglamento de Rugby- UAR. 

 Reglamento oficial de rugby infantil – (2004 – 2005), UAR.  

 RUMIN, JEAN-PIERRE (2006), La escuela de rugby. Editorial Stadium.  

 

Bibliografía de Futbol 

 BÁEZ MESTRES FELIPE (2012),  Futbol a su  Medida.  INDE. 

 BENEDEK, ENDRE (2001), Futbol Infantil. Paidotribo. 

 BORZI, CARLOS A (2010), Futbol Infantil. Entrenamiento Programado. 

Editorial Stadium. 

 Crosta, Ricardo (2000), Aprendiendo a Jugar Futbol en la Escuela. Editorial 

Stadium. 

 FRADUA URIONDO, LUIS (1999), Visión del Juego en el Futbolista. 

Editorial Paidotribo. 

 FRATTAROLA ALCARAZ, CESAR, SANS TORRELLES, ALEX. (1996), 

Reglamento de Futbol Actualizado y Comentado. Editorial Paidotribo.  

 Futbol Base (2006), VVAA – Paidotribo  

 GODIK, MARK ALEKSANDROVICH, POPOV ANATOLY VLADINIR 

(1999), Preparación del Futbolista. Editorial Paidotribo. 

 SEGURA RIUS, JOSE (2003), Mil 9 Ejercicios y Juegos de Futbol. Editorial 

Paidotribo.  

 

Bibliografía de Hochey 

 BLASQUES SANCHEZ, D. (2013), Iniciación a los deportes en Equipo. 

INDE.  

 CALLIONI, S., GONZALEZ, G., USSHER, P. (2013), Juegos de Hokey. Del 

juego al Deporte. Editorial Stadium. 

 ///… 

 Hockey. El Aprendizaje a través del juego. ¿Cómo enseñar el deporte hoy?. 

(2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 WEHIN, H. (1991), Hockey. RFEH. España. 

 WEHIN, H. (1995), Las Claves del éxito en el Hockey. Ed Preescolar. 
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Bibliografía de Atletismo 

 BLAZQUEZ SANCHEZ DOMINGO Iniciación Deportiva y el Deporte 

Escolar. Editorial INDE 4º Edición. 

 DE HEGEDUS, JORGE (1998), Técnicas Atléticas. Editorial Stadium. 

 GRANELL, JOSÉ ENRIQUE (2004), Técnicas de Atletismo. Manual 

Práctico de Enseñanzas -  Campos - Editorial Paidotribo. 

 MAZZEO EMILIO Y MAZZEO EDGARDO Atletismo para todos. Editorial 

Stadium. 

 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 169 Ejercicios y Juegos de 

Atletismo. Editorial Paidotribo. 

 POLISCHUK, VITALIY (2003), Atletismo. Iniciación y Perfeccionamiento. 

Editorial Paidotribo. 

 SILVESTRINI SIMÓN Metodología Atléticas. Editorial AMIBEF. 

 TORRALBA JORDÁN, MIGUEL ÁNGEL (2003), Atletismo Adaptado. Para 

personas ciegas y deficientes mentales. Editorial Paidotribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///…                   FE2.2  PRÁCTICAS ACUÁTICAS  II 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual     
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Finalidad formativa 

 

Habitualmente se entiende a las prácticas acuáticas relacionadas casi 

exclusivamente en la enseñanza de los estilos de natación, llevándonos al error 

de creer que el medio acuático es el deporte de la natación. Utilizar el medio 

acuático no representa practicar la natación como deporte de competición, 

aunque si requiere de saber nadar. 

La práctica de actividades acuáticas constituye un espacio interesante y no 

siempre explorado intensamente en nuestro medio aunque muchos estudiantes 

y egresados encuentran en las piletas, los ríos y lagunas sus primeras 

experiencias laborales. 

Sin abundar en los reconocidos e indiscutidos valores de la natación, nos 

referiremos a prácticas acuáticas a todas las prácticas corporales que se 

desarrolla en el medio acuático aprovechando las múltiples posibilidades que 

ofrece y atendiendo a distintas finalidades. 

De esta manera, incluimos en este  espacio: natación para niños del nivel 

primario, juegos en l agua. 

Esta unidad curricular contribuirá  al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer y experimentar actividades propias de las prácticas acuáticas 

actuales. 

- Conocer y experimentar actividades lúdicas en el medio acuático. 

- Fundamentar sólidamente y ajustar según las necesidades una oferta de 

prácticas acuáticas que atienda a finalidades diversas. 

- Conocer la adaptación al medio acuático, cuidado y prevención. 

- Desarrollar actividades conectivas para las distintas fases del desarrollo del 

aprendizaje en el niño. Fijación. 

///… - Desarrollar competencias para la organización y coordinación de 

prácticas acuáticas en niños. 

- Comprender el alto grado de responsabilidad que implica la implementación 

de estas actividades y la atención a las medidas de seguridad de salvamento e 

higiene que todo natatorio requiere. 

 

Ejes de contenido: Descriptores  

Las prácticas acuáticas educativas: natación para nivel primario. 

Las practicas acuáticas educativas: natación para niños. 
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Las prácticas acuáticas recreativas: juegos en el agua. 

Familiarizaciòn, cuidados y prevención en el medio acuático. 

Desarrollo metodológicos de las destrezas básicas para la natación: nado bajo 

el agua, deslizamientos, locomoción, respiraciòn, propulsión en forma jugada. 

Ejercicios conectivos para las distintas fases del desarrollo del aprendizaje. 

Medidas de seguridad, de higiene en las instalaciones (natatorios y piletas) y 

recursos materiales. 

 

Bibliografía 

 CASTILLO OBESO MARÍA (1992), Los bebés y el agua: una experiencia 

real. Comunicaciones Técnicas, Nº 1.  

 GOURLAOUEN CHRISTIANE, ROUXEL JEAN-LOUIS (1994), La gimnasia 

en el agua, Ediciones Tutor. 

 HESTON LAUREN (2000), ¡Al agua, patos!. RBA Libros.  

 LANUSA ARUS Y TORRES BELTRÁN (1993), 1060 ejercicios y juegos de 

Natación, Editorial Paidotribo, Barcelona. 

 LISELOTT D., LOTHAR B., HERMANN H. (1998), El niño aprende a nadar. 

Miñón. Valladolid. 

 RAMÍREZ LARA P, RAMÍREZ FARTO EMERSON Y CANCELA CARRAL 

JOSÉ MARÍA (2002), Aquagym: Una propuesta original de actividad física, 

(en español) (web).  

 MAGLISCO, E. (1999), Nadar más rápido. Editorial Hispano Europea. 

 

 

 

 

///…                       FE2.3 GIMNASIA Y SU ENSEÑANZA 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual     

Finalidades formativas 

Para Mariano Giraldes, (2001) la Gimnasia es un aspecto de la cultura del 

cuerpo, reconocido socialmente y con un variado campo de aplicación en el 

http://www.google.com.ar/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:
http://www.google.com.ar/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:
http://www.efdeportes.com/efd47/aquagym.htm
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cual el rol de los formadores es el de ser transmisores de sus aspectos 

profundos y no meramente en los superficiales. Desde nuestra especialidad, en 

la cual privilegiamos al sujeto en tanto es también cuerpo en movimiento, 

asentados en tal dimensión, somos comunicadores para el aprendizaje del 

movimiento en salud y en la gimnasia específicamente en su producción 

autónoma, placentera y creativa. 

La Gimnasia, afirma el mismo autor, es un conjunto de técnicas de distinta 

procedencia hay que reconocer que las mismas se utilizan en realidades muy 

diferentes, tantas como concepciones hay sobre la actividad física según 

épocas y sociedades. Y aún en esta misma época, la Gimnasia no es la misma 

en la escuela que en el club en el gimnasio, de manera que la Gimnasia en la 

formación de formadores debe contemplar tal labilidad, al mismo tiempo que 

debe posicionarse en una perspectiva contendora sin perder en ella la 

búsqueda de la calidad de vida que la debiera identificar.  

Esto implica asumir un compromiso del docente formador, donde esté visible 

que la Gimnasia no debiera ser para el estudiante, un esfuerzo de exigencias y 

sufrimientos desmedidos, capaz de negar todo intento de comprensión 

pedagógica de la tarea olvidando que la misma cobra sentido solamente al 

reconocerla como transmisora de procesos significativos y no de resultados 

apresurados. 

La claridad de estos criterios, favorece el perder el temor a la variedad de 

modelos, de manera que el modelo único se flexibiliza detrás de la búsqueda de 

las estrategias que auxilien la intención formativa. 

La Gimnasia como la planteamos, toma y da a los deportes, juegos, danza 

entrenamientos y especialmente a la formación física, un importante bagaje de 

///…principios meticulosamente abordados en sus conjuntos de técnicas que le 

dan identidad. 

Mientras en la Gimnasia hablamos, percibimos y estudiamos el tono, el 

equilibrio, el ajuste postural, la respiración, el ritmo, el tiempo y el espacio desde 

el propio cuerpo en sus relaciones con la sucesión, intervalo y duración entre el 

sujeto, los objetos y los demás, en los demás núcleos de formación los utilizan 

en función de determinados objetivos que les son propios pero que han sido 

trabajados minuciosamente en la Gimnasia. 

Sin embargo, la Gimnasia posee también técnicas que les son propias y sobre 

las cuales intensifica sus prácticas con las intenciones de ampliar las 
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experiencias motrices más allá de lo cotidiano. El criterio de conocer lo más 

para dominar lo menos es una mirada  “gimnástica” de transferencia a la vida.  

Si diéramos espacio al análisis, veríamos que saberes de las diferentes 

técnicas corporales que dejaron y dejan huella a lo largo de nuestra cultura, 

están presentes en las habilidades motrices propias de la gimnasia. Ello 

significa que, si bien la Gimnasia se desidentifica de la Preparación y Formación 

Física y en las escuelas posee contenidos y actividades construidas como 

técnicas que le son familiares (paradas de manos, rodadas del cuerpo, 

manipuleos de objetos similares al malabarismo y a la contorsión) los mismos 

pueden ser analizados desde la transformación obtenida de las escuelas 

gimnásticas aparentemente olvidadas.  

Este análisis muestra que la Gimnasia, no se limita a una repetición de 

ejercicios seleccionados a fines terapéuticos, deportivos o lúdicos sino que 

sobre la Gimnasia, y fundamentalmente en una institución formadora, es 

necesario generar y sostener una actitud crítica y una conciencia determinante, 

especialmente cuando de formadores de niños se trata.   

Finalmente, la Gimnasia es una actividad corporal personalizada, de 

aprendizaje sistemático y de adquisiciones motrices progresivas, orientada a 

lograr objetivos motrices de contenidos no cuantificables, sí cualitativos y 

estéticos, en tanto la manifestación de cada movimiento elegido contiene el 

placer de la expresividad ante el otro, el desafío del juego de dominio sobre un 

objeto o aparato y el deleite de gozar con la conexión con la música.  

Utiliza como medio a la ejercitación inteligente del movimiento (que deviene en 

técnicas), en un proceso de adquisiciones armónicas que van formando un ser 

motrizmente disponible para responder a una gran variedad de objetivos físicos  

///…y estéticos, capacitándose para expresarse en composiciones elaboradas 

(no espontáneas ni reactivas a la acción sorpresiva de un otro) y creativas de 

forma eficiente y saludable sin objetivos de resultados externos al propio cuerpo 

(no hay oponente simultáneo a vencer: ni arcos, ni cestos, ni adversarios). A su 

vez, estas actividades pueden dirigirse a la personal formación o a la formación 

para la competencia.  

Cuando hablamos de “estética” estamos excluyendo el componente utilitario del 

movimiento en cuanto a los resultados medibles o cuantitativos y estamos 

considerando un valor de profundidad del orden de lo sensible. De manera que 

los movimientos de la Gimnasia, poseen en sí mismos, un valor de placer 

espiritual para quien lo realiza y para quien lo observa.  
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También es propio de la Gimnasia, hablar de “armonía”, ello refiere a una 

estimulación, formación y desarrollo de habilidad en ambas partes del cuerpo, 

sean laterales, superior e inferior, adelante y atrás, en suspensión o en todos 

los apoyos corporales posibles, etc. pero también será armonía en las 

dimensiones humanas, en las que el pensamiento lógico, la afectividad, el 

conocimiento, la voluntad, la biología y el espíritu estarán presentes, tanto en su 

proceso de desarrollo y adquisición como en sus expresiones finales. Para 

diferenciarla de formación física, la armonía aquí honesta dirigida a la formación 

corporal solamente sino orientada y dirigida a demostrarla y a hacerla efectiva 

en las particulares técnicas gimnásticas.   

Mientras el objetivo del deporte es “usar” al cuerpo para ganar objetivos que 

superen a un adversario, en la Gimnasia se gana la propia superación al 

demostrar la mayor variedad de respuestas motrices que manifiesten esta 

armonía de funciones, acciones y dimensiones. La referencia a la “salud” le es 

propia a la Gimnasia, ya que en la búsqueda de la armonía está implícito el 

funcionamiento integral de las partes y del todo biológico procurando en el 

camino alcanzar mejores respuestas motrices sin que en ello vaya como costo 

la agresión al propio cuerpo ni al ajeno para lograrlas.  

En cuanto a la “composición elaborada y creativa”, estamos manifestando el 

aspecto intelectual y expresivo de la misma que si bien podemos hallarla en los 

deportes o trabajos corporales terapéuticos, en la Gimnasia aparece junto al 

componente de lo previsible o de falta de incertidumbre, que no posee la 

motricidad de los deportes de situación; la Gimnasia permite el entrenamiento 

sistemático, progresivo y sumativo y selectivo de la construcción, es decir que  

///…en forma continuada y con frecuencia regular se va construyendo una 

composición criteriosa por lo elaborada, corregida, pacientemente elegida, 

placentera, perfeccionable, reemplazable y de una dinámica organizada que va 

puliéndose para crecer hacia la personal realización, como se puede hacer con 

una obra ideada con anterioridad y para la cual se prepara el terreno con todas 

las condiciones necesarias antes de mostrarla como tal.    

Este espacio ofrece una oportunidad interesante desde las propias prácticas 

para el abordaje del estudio de los procesos del aprendizaje motriz. Afirma 

Magill (1993) que se considera al aprendizaje motor como el cambio en las 

capacidades de un sujeto para realizar una tarea motriz, cambio que debe ser 

inferido como resultado de la práctica o la experiencia a partir de una mejora 

relativamente permanente en el rendimiento. Por ello implica desde las 
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acciones más simples hasta las más complejas y requiere del control del sujeto 

sobre su propio cuerpo para poder desenvolverse con soltura y eficacia en el 

medio. 

El estudio del aprendizaje motriz refiere en principio al encuentro con los sujetos 

y sus características particulares, sus condiciones psicológicas, fisiológicas y 

físicas que determinan la conquista o no de ciertos niveles de habilidad que lo 

diferencian de otros sujetos y marcan sus posibilidades y limitaciones. 

Todas las prácticas corporales requieren de este proceso de adquisición de 

fuerte anclaje en las motivaciones del sujeto, en la percepción, en la memoria, 

en el control motor y en la participación de la  corteza cerebral que es el centro 

de control motor de mayor jerarquía. 

El interés por descubrir las conquistas de destrezas y habilidades ha dado lugar 

al desarrollo de numerosas teorías sobre el aprendizaje motor y la búsqueda de 

establecer las características de su evolución, sus condicionamientos y etapas. 

Por ser propio del sujeto y su aprendizaje, las teorías se vinculan 

estrechamente con las teorías pedagógicas del aprendizaje por lo que será de 

importancia en este espacio el conocimiento de las mismas y su relación con 

los procesos de adquisición de las prácticas corporales en las distintas etapas 

de la vida. 

Aprendizaje corporal se le puede llamar al proceso de reelaboración de 

conocimientos y sentimientos del sujeto sobre las posibilidades y características 

de su disponibilidad corporal para la acción asegura Rodolfo Rozengardt  

 

///…(1998). Como categoría dependiente se puede definir el aprendizaje motor 

como el proceso de adquisición y/o elaboración de esquemas de acción motriz. 

Las acciones motrices son formas de actividad que se caracterizan por su 

dimensión corporal motriz. 

El aprendizaje motor como adquisición, ajuste, modificación de esquemas de 

acción se da a lo largo de la vida en un continuo/discontinuo caracterizado por 

distintas modalidades de adquisición, niveles progresivos de ajuste y eficiencia, 

la atención puesta primitivamente en los resultados y efectos de su acción, la 

imitación de globalidades o detalles aislados, el despliegue de las formas 

motoras filogenéticas, etc. 

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

 Incrementar las experiencias en habilidades motrices gimnásticas.  
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 Mejorar las técnicas a partir de la selección e intensificación de las 

prácticas específicamente adecuadas para el fin propuesto. 

 Conocer, comprender y fijar las bases que nutren a la Gimnasia 

(Formación Físico motriz orientada, Técnicas corporales básicas, 

gradaciones del aprendizaje, ayudas manuales facilitadoras y 

protectoras, música, posturas, etc.) 

  Reforzar el hábito de acondicionamiento físico técnico personal 

orientado a la disciplina y al futuro desempeño profesional.  

 Reconocer en el proceso del propio aprendizaje los criterios docentes 

para su didáctica específica.  

 Conocer la forma de administrar el proceso de formación según la 

evolución del niño y el adulto en coherencia con la autoformación y 

elaborar propuestas metodológicas adecuadas para distintas edades. 

  Analizar las relaciones entre las teorías del aprendizaje y el aprendizaje 

motor. 

 Reforzar la perspectiva integral del aprendizaje adquirida en espacios 

anteriores y su aplicación en el aprendizaje motor en los procesos de 

aprendizaje de las prácticas corporales. 

 Conocer las etapas y características de aprendizaje de las acciones 

motrices. 

 

 

///…Ejes de contenido: Descriptores 

Saberes teórico-prácticos y didácticos para la enseñanza de la Gimnasia: 

- Eje teórico constituyente: La Gimnasia. Definición. Objetivos. Disciplinas. 

Contenidos. La Gimnasia en la historia. Aportes de sus corrientes a las 

necesidades actuales en su proyección al futuro. Patrones motores básicos y 

técnicos.  

Estructura del Movimiento. Fases del movimiento. Descripción de un 

movimiento. Características de la Gimnasia. Definición. Objetivos. Disciplinas. 

Contenidos. Técnicas corporales propias de la Gimnasia. Sentido de las 

técnicas gimnásticas.  

El aprendizaje motor. Generalidades. Definiciones. Evolución histórica. Las 

modalidades del aprendizaje motor en el ser humano.  

Estudios sobre aprendizaje motor. Teorías del aprendizaje y sus implicancias  

en el aprendizaje motor: cognitivas, procesamiento de información, 
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estructuralistas, psicogenética, psicoanálisis, sociocultural, aprendizaje 

significativo. 

Condicionantes del aprendizaje motor. Las fases del aprendizaje motor. El 

aprendizaje motor y la motricidad básica, específica y especializada. Las 

habilidades motrices y las tareas motrices. Componentes   bioinformacionales   

de la tarea motriz. Dificultad y habilidad motora. 

La organización de la práctica y el aprendizaje motor: variabilidad, práctica 

constante, seriada, en bloques.  La teoría de los esquemas. Consecuencias 

para la enseñanza. Etapas de enseñanza de las acciones motrices.: 

generalización, profundización, consolidación. Tendencias de la investigación 

en el campo del aprendizaje motor. 

 - Eje teórico práctico de las adquisiciones técnicas: El Cuerpo biológico en 

movimiento: Dimensiones, partes, posiciones y acciones del cuerpo globales y 

segmentarias. Espacio y Tiempo.  Revisión de conceptos biomecánicos 

básicos.  

Estructura del Movimiento. Fases. Descripción de un movimiento.  

Cualidades del movimiento. Técnicas corporales básicas: tomas y cambios de 

peso, impulsos y balanceos.  Espacio y Tiempo. Transformación de los 

Patrones motores básicos en técnicos. 

Cualidades del movimiento. Fases de la evolución coordinativa.  

///…Preparación Físico motriz específica: capacidades coordinativas y 

condicionales. Formación para el desarrollo autónomo de las mismas. La 

Preparación física para la Gimnasia en ámbitos escolares y extraescolares. 

Movimiento expresivo. Composición coreográfica, expresividad y música. 

Creatividad.  

- Eje didáctico: Coordenadas de Variedad y Complejidad. Evolución de la 

enseñanza de los contenidos. Reglas del aprendizaje. Etapas del aprendizaje 

gimnástico. Metodologías. Gradaciones de las Situaciones de enseñanza-

aprendizaje. Partes fundantes de una clase de gimnasia. Acompañamiento 

manual de los aprendizajes:  Prevención de riesgos y facilitación de las 

técnicas. 

Metodologías para la enseñanza en diferentes contextos. Recursos alternativos 

para la enseñanza en diferentes niveles educativos y organizaciones. 
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///…                  FE2.4 JUEGO  y  EDUCACIÓN FÍSICA 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

Finalidades formativas 

El juego es un fenómeno de manifestación cultural y es, a la vez constructor de 

cultura. Por ello, se lo considera una actividad generadora de significados 

profundamente  incorporada a la identidad cultural de las comunidades de 

diferentes órdenes. 

La palabra juego designa  variadas actividades y situaciones que tienen a su 

vez un status cultural diferente. Abarca una amplia gama de conceptos, ideas y 

acciones, Por ello, es difícil buscar definiciones y clasificaciones así como 

circunscribirlo a una única verdad y se ha  convertido en un objeto de estudio 

extenso y profundo. El juego no es la actividad en sí sino el espíritu con que se 

aborda esa actividad; se encuentra dentro del jugador  y es tan complejo como 

la subjetividad del que lo juega.  

Los niños y jóvenes son sujetos en interacción contante con la realidad de la 

que extraen cotidianamente  contenidos  de aprendizaje y en la que ponen a 

prueba sus capacidades y habilidades de encuentro con el mundo y resolución 

de los problemas que este mismo le presenta. Capacidades desde el hacer, 

sentir, y pensar representantes de las dimensiones biológica, sensible, cognitiva 

y emocional que en la diversidad de sus manifestaciones  interactúan en cada 

acción que ellos desarrollan. 

Las capacidades van interactuando con el medio, desarrollándose y 

configurando a cada uno como persona. En este proceso es de invalorable 

presencia la libertad, la toma de decisión personal, la acción y la reflexión 

mostrando a cada paso lo valioso de las elecciones y asegurando la 

autopercepción, la afirmación de sí mismo y el progresivo dominio del mundo. 

El juego encierra un entramado complejo a través del cual los chicos accionan 

en y con la realidad. Jugar es ante todo un acto de libertad, de voluntad 

participativa, de interés por investigar, de atreverse, de probar y probarse, de 

acertar y de equivocarse sin consecuencias, de enfrentarse a los miedos y 

///…vencerlos, de elaborar estrategias y soluciones, de interpretar situaciones, 
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de entrar y salir de la ficción y la realidad, de buscar amigos y reconocer 

oponentes…en fin, jugar es una forma de aprender a vivir. 

El juego es uno de los contenidos relevantes e identitarios de las prácticas de 

Educación Física aunque pertenece a campos disciplinares diversos. Se espera 

que los estudiantes logren en este espacio  acercarse al fenómeno lúdico desde 

sus experiencias previas pudiendo a través de los contenidos reflexionar 

críticamente sobre el juego como fenómeno social trasmisor de cultura. 

La intención siempre presente es que  el compartir con sus pares numerosas 

experiencias lúdicas  logren incorporar valores tales como tolerancia, respeto, 

solidaridad, cooperación, espíritu de grupo y proyectarlos a su rol como 

formador. 

 

Ejes de contenido: Descriptores  

El juego y su universo complejo. Concepto. Características. Funciones. Actores. 

Hacia una comprensión del fenómeno lúdico y sus alcances.  Teorías que  

fundamentan el juego. 

El juego: necesidad, arte y derecho. Su importancia en el desarrollo. Valor 

educativo. Juego y aprendizaje. Jugar por jugar y el juego como estrategia 

metodológica. Valores y previsiones. 

El juego, los juegos y el jugar. Jugar de modo lúdico Juguetes y jugadores. 

El juego y las etapas de la vida. Características. El juego del niño y el juego del 

adulto. Diferencias y convergencias. 

La lógica de los juegos: objetivos. Reglas, Situaciones y sanciones. Tácticas y 

estrategias. 

El equilibrio energético y de las relaciones de empatía. Desequilibrio y agresión. 

Agresión y violencia. 

El profesor de Educación Física y su actitud lúdica. El animador de juegos: 

características y funciones. 

La observación del juego.  Registro e interpretación de escenas de juego. 

Juegos tradicionales, regionales y populares: interculturalidad. El juego y la 

construcción de identidad, socialización, integración.  

Juegos motores. Características. Organización. Aplicaciones en la Educación 

Física escolar. 

 

///…Juegos de esconder, con mímica, de representar, de perseguir, de 

construir, de agrupar, de percepción, etc. Con el cuerpo y con materiales 
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diversos (agua, arena, materiales convencionales y no convencionales). En la 

sala, en el piso, en aparatos, en el parque, etc. Juegos de persecución, de 

expresión, musicales,  

Juego y contexto: el juego en el aula, en el patio, en el parque, en la naturaleza. 

Grandes juegos. Gymkanas. Kermes. Juegos Rotativos. Ludotecas.  

Creación y recreación de espacios de juego. Creación de juguetes y elementos 

acompañantes de las acciones lúdicas con material no convencional. Creación, 

selección y organización de juegos.  

Didáctica del juego.  El juego en las clases de Educación Física. La 

programación lúdica 

Clasificación de juegos motores y deportivos. Sus dinámicas. Estructuras 

lógicas. 

Clasificación de recreación  y tiempo libre. Su importancia. Y el ¿por qué?. 

Ambitos, medio y formas. 

Tendencia universal al ocio. 

Nivel cultural y posibilidades recreacionales. 

 Particularidad de la conducción de las actividades recreacionales. 

Propósitos del juego motor y deportivo: recreación, competencia. Acuerdos, 

normas,  reglas, reglamentos. Ganar y perder. 

 Juegos motores de contacto personal; de pelota; de raqueta; etc.  

Juegos motores de equilibrio, de puntería, de inhibición, de agilidad, de 

velocidad, etc. 

Juegos motores individuales, grupales y colectivos;  

Juegos deportivos y sus clasificaciones con modificaciones con respecto al 

tiempo de duración, extensión del campo y técnicas de manipuleo y 

desplazamiento; objetos.  

Los materiales no convencionales y su aporte a los juegos deportivos 

informales. 

Juegos deportivos: referidos a acciones básicas de ataque y defensa. 

Acciones de ataque: Conceptos básicos del  juego en ataque: seguridad; avanzar, 

ayudar al que está en posesión de la pelota, evitar detener la pelota. Adaptación 

al elemento y  seguridad en su manipuleo.  

 

///…Pasar y recibir: trayectoria de la pelota; anticipación, elección del pase, 

desplazamientos. Conducir  y/o driblear con seguridad y dominio en el manejo de 
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la pelota.  Lanzamientos: a pie firme o suspendidos, cálculo de distancias y 

trayectorias.  

Desmarcarse Ocupación de espacios libres; acciones y desplazamientos 

apropiados para desmarcarse (línea de pase). Fintear: variedad de fintas y apoyos 

de los pies, ubicación del cuerpo y los brazos. Sistemas básicos de ataque.    

Acciones de defensa: Conceptos básicos del juego en defensa: seguridad; 

obstaculizar al oponente; recuperar la pelota. Desplazarse en  defensa utilizando 

técnicas variadas     

Marcar al atacante: realizar acciones a distancia o sobre el jugador; ubicarse en 

línea de pase o en la trayectoria del jugador; arrebatar la pelota sin cometer faltas 

reglamentarias;  bloquear o impedir  lanzamientos. Posiciones  básicas entre 

jugadores durante la  defensa de acuerdo a diferentes deportes.  
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Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual    

 

Finalidades formativas 

La Didáctica estudia y hace propuestas de intervención y de optimización sobre 

campos como la enseñanza general y especial, el curriculum, las teorías de 

instrucción, los medios y la tecnología didáctica, según afirma Zabalza (1990). 

Desde la creación del sistema educativo hasta la actualidad, la Educación 

Física escolar ha respondido de modo diferente al qué enseñar. La selección de 

contenidos ha estado acompañada de diferentes concepciones ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas que han influido en la construcción de 

distintas teorías sobre la enseñanza de la Educación Física. Las diferentes 

concepciones han determinado en gran parte el contenido y éste ha configurado 

las teorías acerca de su enseñanza. 

Más allá de la Educación Física escolar, los planteos didácticos también se 

hacen presentes toda vez que en el acercamiento a los deportes y a las 

gimnasias en instituciones de servicio o recreativas, los profesores deben dar 

respuesta a las necesidades y significaciones del aprendizaje de los contenidos 

para hacer más eficaz, interesante y comunicables los saberes a transmitir. 

Lagardera (1999) considera que la didáctica de la Educación Física es una 

ciencia de carácter normativo- práctico- decisional que describe, analiza, explica 

y predice los fenómenos de la enseñanza, la forma de intervención más 

adecuada con el objetivo de conseguir un aprendizaje y enseñanza de la 

Educación Física más eficiente. 

El espacio de Didáctica de la Educación Física se constituye en la formación 

como una instancia integradora de saberes que habilita a los estudiantes para 

el encuentro con la planificación de la enseñanza, la elección de las estrategias 

más pertinentes y las formas de comunicación y organización de los grupos en 

todas las edades. 

///… El enfoque de la Didáctica de la Educación Física requiere de un planteo 

epistemológico y metodológico a la vez que permita abordar con coherencia las 

escenas d enseñanza y aprendizaje. 
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En esta primera instancia, la Didáctica de la Educación Física deberá referir a la 

escuela y  la implementación sistemática de la Educación Física en el Nivel 

Inicial, el encuentro con los Diseños Curriculares y los NAP llegando hasta el 

último nivel de concreción curricular en las sesiones de clase. 

En este sentido se considera oportuno en este espacio incluir el abordaje del 

desarrollo motor que implica la apropiación de un conjunto de saberes 

fundamentales para el estudiante de Educación Física desde su futura función 

de enseñante ya que le permite acercarse a los cambios progresivos del 

comportamiento motor a lo largo de los ciclos de la vida producto de la 

condición biológica del sujeto y sus  interacciones  con el ambiente cultural.  

El desarrollo motor es un proceso secuenciado que evoluciona 

independientemente de la edad pero estrechamente relacionado con ella, 

avanzando desde movimientos desorganizados  propios del recién nacido hasta 

la conquista de habilidades combinadas y complejas propias de las prácticas 

motrices especializadas. 

Íntimamente relacionado con la maduración del sistema nervioso y la 

estimulación del ambiente social, el desarrollo motor alcanza su máxima 

velocidad durante el primer año de vida cuando el bebé inicia sus contactos con 

el medio y los demás. Es a través del movimiento que expresa sus primeras 

necesidades, se comunica, se desplaza y actúa sobre el medio conquistando el 

conocimiento del mundo. 

El desarrollo motor está condicionado por factores prenatales, perinatales y 

posnatales que marcan la evolución del recién nacido. De acuerdo a los 

estímulos recibidos por parte de la familia, la sociedad y el medio que le rodea, 

el niño podrá clasificar aquellos estímulos que logren cautivar su interés.  Hay 

una evolución paralela y una influencia recíproca entre el desarrollo psicomotor, 

el desarrollo afectivo-social y desarrollo cognitivo.  

Las prácticas corporales en la infancia, ajustadas a las posibilidades de cada 

etapa evolutiva, alientan la conquista de una disponibilidad motriz que permite a 

niños y jóvenes  resolver problemas en la acción y  marca una pauta decisiva 

durante la adultez. 

 

 

///… Estos rasgos de autonomía se sostienen en el logro de la competencia 

motriz. Esta significa referirse a la capacidad, a la posibilidad de un sujeto para 

moverse de acuerdo a los requerimientos de una situación. Se entiende como 
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proceso de encuentro consigo mismo, con los objetos y con los demás y se 

representa en  el control y manejo que cada uno de nosotros hace con estas 

condiciones desde su cuerpo. 

La competencia motriz  es dinámica y progresa de acuerdo con cada sujeto, sus 

capacidades, el desarrollo de sus habilidades y surge como consecuencia de 

las posibilidades de acción. Para que esto suceda exitosamente es necesario 

ofrecer oportunidades para que cada niño se encuentre con sus posibilidades y 

limitaciones, realice una práctica intensa, interesante y movilizadora y se 

predisponga a la solución de problemas motrices de dificultad cambiante. 

La competencia motriz necesita de aprender procedimientos y aplicarlos en 

situaciones diversas y cambiantes durante  los aprendizajes y finalmente, 

desempeñarse exitosamente ante situaciones lúdicas dinámicas o los 

requerimientos de acciones complejas, analizando,  buscando soluciones, 

evaluando las consecuencias y tomando decisiones.  

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer y analizar  la evolución de la motricidad humana desde sus 

condicionamientos biológicos, sociales, psicológicos y culturales,  comparando 

las tendencias y teorías que sostienen el estudio del desarrollo motor. 

- Apropiarse de conocimientos para interpretar los procesos de evolución de la 

motricidad y su relación con las prácticas corporales propias de la Educación 

Física. 

- Conocer los factores que inciden en la adquisición y desarrollo de las distintas 

conductas motrices así como en la conquista de la competencia motriz.  

-   Valorar las implicancias profesionales del estudio del desarrollo motor como 

sostén de las prácticas gimnásticas, deportivas y lúdicas. 

- Conocer y analizar las corrientes teóricas que sostienen a la Didáctica de la 

Educación Física 

- Conocer las características de la Didáctica de la Educación Física y analizar 

sus implicancias en la resolución de los procesos de enseñanza de acuerdo a 

destinatarios diversos en contextos también diversos. 

///… - Conocer los diferentes niveles de concreción curricular en Educación 

Física y comprender sus lógicas de organización hasta  la elaboración del 

modelo didáctico  y sus componentes. 

- Conocer y  analizar críticamente el currículo actual de la Educación Física en 

el Nivel Inicial.  
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- Adquirir conocimientos básicos que permitan desarrollar y llevar a la práctica 

el Diseño curricular de Educación Física en el Nivel Inicial. 

- Utilizar el currículo para elaborar propuestas contextualizadas para la práctica 

de Educación Física  

- Vivenciar, explorar, analizar, diseñar y aplicar diferentes elementos de 

intervención didáctica referidos a al Nivel Inicial. 

- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones, de adaptación y de resolución 

de las situaciones que se presenten con relación a la labor docente en 

Educación Física. 

- Elaborar estrategias didácticas adecuadas a los diferentes ciclos del Nivel 

Inicial  que den respuesta  al marco político contextual de las instituciones 

escolares. 

- Desarrollar capacidad de organizar sesiones y elaborar programas y 

proyectos, generando una propuesta didáctica para el Nivel Inicial  en la que se 

concrete la articulación teoría a la práctica. 

- Desarrollar destrezas para la elaboración de sesiones y unidades de 

programación ajustadas a las necesidades de diferentes grupos en diferentes 

contextos. 

- Aplicar los principios de selección y organización de actividades de acuerdo a 

las características de los alumnos del Nivel Inicial. 

- Favorecer la reflexión crítica sobre las prácticas de aula en el Nivel Inicial para 

innovar y mejorar la práctica docente. 

 

Ejes de contenido: Descriptores  

 

Desarrollo motor. Consideraciones básicas. Terminología específica y 

conceptos. Filogénesis y ontogénesis. La ontogénesis de la motricidad. 

Motricidad espontánea y refleja. De los movimientos rudimentarios a las 

movimientos fundamentales. Líneas teóricas de estudio del desarrollo motor. 

Concordancias y divergencias. 

 

///…  

Crecimiento, maduración e involución. El crecimiento: factores condicionantes; 

cambios físicos; curvas y ritmos. Alteraciones del crecimiento. Caracterización 

de las etapas desde la niñez a la edad adulta. Involución: los cambios 

estructurales y funcionales. 
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La adquisición de las habilidades motrices locomotivas, manipulativas y no 

manipulativas: mejoras cualitativas y cuantitativas a lo largo de la infancia. La 

motricidad. Control motor y coordinación. Aptitudes y habilidades. Impacto de la 

actividad física. 

Evaluación del desarrollo motor y de las conductas motrices. Instrumentos, 

momentos y condiciones de aplicación. 

 La observación como competencia indispensable en el docente de Educación 

Física. Factores que inciden en la adquisición y desarrollo de la conducta 

motriz. La competencia motriz y las adquisiciones deportivas. 

Didáctica de la Educación Física. Aproximaciones conceptuales. El objeto de 

estudio.  

Didáctica y enseñanza. Los modelos didácticos en Educación Física. 

Constitución e historicidad 

La enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la Educación Física Los estilos 

de enseñanza Estrategias y recursos de intervención educativa. 

Los contenidos de la Educación Física. Procesos de selección y organización. 

Los contenidos de la Educación Física y su relación con el currículum de 

Educación Física en la Educación Inicial .NAP Núcleos de aprendizaje 

prioritario. 

La programación en la Educación Física. Adaptaciones curriculares. Modelos de 

planificación. Componentes. 

La clase de Educación Física en el Nivel Inicial . Estructura. Momentos. 

Espacios. Recursos convencionales y no convencionales. Los tiempos.  Las 

consignas. Los emergentes. 

La  evaluación y su  articulación con los procesos de enseñanza. Tipos de 

evaluación en Educación Física en el Nivel Inicial . Momentos. Modelos e 

instrumentos. Registro motriz. 
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///…                  FE2.6 BIOLOGÍA DE LA MOTRICIDAD HUMANA II 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 
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Régimen de cursada: Anual     

 

Finalidades formativas 

El espacio es continuación de los contenidos desarrollados en Biología de la 

motricidad humana I y  articula una segunda instancia sobre los saberes del 

sujeto en movimiento. 

A través de las prácticas corporales en el profesorado el estudiante ha 

experimentado que durante las mismas el sistema muscular es el efector de las 

órdenes motoras generadas en el sistema nervioso central, siendo la 

participación de otros sistemas (como el cardiovascular, pulmonar, endocrino, y 

otros) fundamental para el apoyo energético hacia el tejido muscular para 

mantener la actividad motora. 

Este espacio, se  centrará en los aspectos metabólicos y adaptaciones que se 

dan en los diferentes órganos y sistemas del  organismo, cuando se realizan  

actividades corporales y motrices de distinta  naturaleza. 

 Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Adquirir conocimientos de Neurofisiología para la comprensión y 

fundamentación de las actividades motrices. 

- Conocer el funcionamiento de los sistemas que intervienen durante la 

actividad corporal y motriz y las necesidades energéticas durante las mismas. 

- Revisar y e intensificar el vocabulario específico, aplicándolo en el discurso y 

en los trabajos prácticos. 

- Conocer y desarrollar habilidades para detectar situaciones de emergencia y 

aplicar primeros auxilios. 
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///… Ejes de contenido: Descriptores 

Músculo: Acoplamiento excitación-contracción. Control Muscular del 

movimiento. Unidad motora. Placas motoras. Estructura de la unión 

neuromuscular. Tipos de fibras. Tipos de acción muscular.  Bases fisiológicas 

de la fatiga. 

Sistema nervioso central, su estructura anatómica y funciones generales. 

Neuronas. Áreas de la corteza cerebral. Representación somato sensorial de la 

corteza. Corteza motora. Transmisión de los estímulos. Sinapsis. Los 

neurotransmisores. Sistema nervioso Periférico. Estructuras anatómicas y 

funcionales. Sistema Nervioso Autónomo. Estructuras anatómicas y 

funcionales. Vía piramidal y extrapiramidal. 

Los sistemas sensoriales: Estructura anatómica y funcional del Ojo. 

Construcción de la imagen visual, percepción de la forma y el movimiento. 

Bases neurales sensoriales centrales y periféricas. Estructura anatómica y 

funcional del Oído. Sistema vestibular. Sensibilidad propioceptiva. Receptores 

musculares y tendinosos. Reflejo miotático. Reflejo polisináptico de flexión. 

Actividad originada en los órganos tendinosos de Golgi. Actividad gamma y alfa. 

Actividad originada en receptores articulares. Actividad en los receptores 

laberínticos, reacciones motoras. Control del equilibrio. Postura normal y 

mecanismos de mantenimiento y recuperación.  

Estructura anatómica y funcional del aparato Cardio vascular y Respiratorio. 

Transporte, defensa, nutrición y excreción. Aplicación a la Actividad Física. 

Sangre, vasos grandes y pequeños. Sistema Endocrino y Actividad Física. 

Hormonas. Aparato reproductor Masculino y  Femenino. 

Metabolismo. Hidratos de Carbono, lípidos y Proteínas. Sistemas energéticos. 

Aplicación a la Actividad Física 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

- Ajustar los conocimientos a las necesidades propias de la formación 

profesional docente evitando la sobreabundancia de contenidos y buscando dar 

respuesta a los requerimientos de las acciones motrices. En este sentido se 

sugiere interactuar permanentemente con los espacios curriculares de las 

gimnasias, el juego y los deportes procurando las relaciones teoría práctica - 

práctica - teoría, indispensables en la formación profesional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

///… - Diseñar trabajos de campo en los que los conocimientos adquiridos 

puedan observarse, interpretarse, analizarse y fundamentarse. En especial, 

insistir en la observación de las propias prácticas y en los videos referidos a la 

vida cotidiana y  las prácticas deportivas.  

- Incluye un Taller: Integración funcional en el entrenamiento de la fuerza por 

medio de sobrecargas. Integración funcional en el entrenamiento de la 

flexibilidad por medios no asistidos y asistidos de facilitación neuromuscular 

propioceptiva. 

- Ergonomía física y actividad física. Posturas de trabajo, sobreesfuerzo, 

manejo manual de  materiales, movimientos repetidos, lesiones músculo-

tendinosas (LMT) de origen laboral,  diseño de puestos de trabajo, seguridad y 

salud ocupacional. 

- Se sugiere un espacio específico con modalidad de Taller para abordar los 

temas de primeros auxilios y socorrismo, refiriendo estos temas a las 

posibilidades e incumbencias del profesor de Educación Física  y a las prácticas 

corporales cotidianas. 
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///…          FPP2.1   PRÁCTICA  PROFESIONAL II: LAS INSTITUCIONES         

ESCOLARES 

Tipo de Unidad Curricular: Trabajo de Campo 

Campo de Formación: Práctica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 2° año 

Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual     

Finalidades formativas 

En un segundo nivel de aproximación a la realidad institucional, los alumnos se 

orientarán hacia las siguientes finalidades formativas: 

- Conocer e implementar conceptualizaciones teóricas básicas sobre el campo 

del curriculum. 

- Analizar documentos curriculares de distintos niveles de definición: nacional, 

jurisdiccional, institucional y de aula. 

- Conocer especialmente el diseño curricular del nivel e interpretar  las 

concepciones teóricas que lo fundamentan. 

- Comprender, desde la práctica, las influencias que   ejerce el curriculum en la 

vida institucional y en el aula.  

- Comparar los modelos de formación observados en situaciones de práctica 

con los modelos vigentes en el instituto formador y los propios, avanzando en 

el análisis reflexivo y en la construcción de criterios didácticos superadores. 

- Asumir procesos de observación participante y ayudantías pedagógicas en las 

clases y utilizar herramientas sistemáticas de indagación e interpretación 

relativas al curriculum y la enseñanza.  

Ejes de contenido: Descriptores 

Aproximaciones al concepto de curriculum. El curriculum como prescripción, 

como campo de prácticas y como objeto de análisis y aprendizaje. Los 

documentos curriculares y su papel regulador de las prácticas: el curriculum 

jurisdiccional del nivel, el PEI y los DCI; planificaciones de los docentes de las 

escuelas asociadas; cuadernos de clase; normativas, circulares, etc.Criterios 

para el análisis de supuestos subyacentes en materiales curriculares (guías 

didácticas, libros de texto; software educativos, entre otros). La enseñanza 

entendida como curriculum en acción:  tensiones con el curriculum prescripto. 

El papel mediador de los docentes, los alumnos y los contextos de la 

enseñanza y del aprendizaje.   Observación de secuencias  de enseñanza e   
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///…interpretación de los  esquemas  de pensamiento práctico que las 

organizan. Las consignas de trabajo en el aula como reguladoras de las tareas 

y actividades de enseñanza y aprendizaje. Criterios para identificar y elaborar 

consignas didácticas orientadas a la comprensión y uso práctico de los 

contenidos. La enseñanza en las instituciones de educación no formal. 

Variedades en la programación. Criterios de selección de contenidos. Las 

intervenciones. Interacción entre actores institucionales. Integración en 

Programas nacionales y provinciales. El acompañamiento de la enseñanza. Rol 

de ayudante pedagógico. Registro de escenas y casos. Observación de la 

pareja educativa: fundamentos y criterios.  

              ORGANIZACIÓN Y CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICA PROFESIONAL II 

Este espacio curricular se realizará de modo alterno entre el Instituto 

Superior y en las escuelas asociadas.   

Actividades en el Instituto 

Podrán planificarse para el inicio y el final de cada cuatrimestre; en los 

espacios intermedios los alumnos trabajarán en las escuelas asociadas, con el 

acompañamiento del Profesor de Práctica y del Docente Orientador. 

Las actividades iniciales ayudarán a recuperar  los aprendizajes centrales del 

primer año y  a significar su importancia para abordar aprendizajes centrados 

en el curriculum y la enseñanza. Además, aportarán nuevos marcos 

conceptuales relativos a los mismos y  anticiparán la  relevancia que tiene para 

los estudiantes del profesorado  la formación en sus futuros  lugares de trabajo. 

Esto equivale al aprendizaje de un oficio a través del cual los docentes se 

nutren de un saber-hacer informado.  Antes de su inserción en las escuelas 

asociadas, el estudiante deberá tener claro qué es lo que irá a hacer y cuál es 

su bagaje de conocimientos y herramientas disponibles para insertarse en las 

mismas. 

En segundo año se espera un avance en el manejo de herramientas de 

indagación e interpretación de la realidad. En tal sentido, se recomienda 

instrumentar en el manejo de habilidades para leer inteligentemente tanto 

documentos escritos como prácticas curriculares diversas, especialmente al 

interior de las aulas.  Esto requiere  disponer de categorías teóricas que 

puedan     ponerse   en   tensión   con   lo   que   observará   en   la     realidad, 

 permitiéndole: a) contrastarla con explicaciones que van más allá de su propio  

sentido común  y   b)  atravesar la dimensión  manifiesta del  curriculum  y  la 
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///… la enseñanza para interpretar significados latentes cuya potencia  es 

importante comprender. 

Las demás instancias de trabajo en el instituto permitirán realizar 

socializaciones, discutir problemáticas detectadas en las escuelas, avanzar en 

el estudio de marcos conceptuales, analizar producciones de los estudiantes y 

realizar aperturas y cierres parciales del proceso de aprendizaje 

correspondiente al segundo año de formación. 

Actividades en las escuelas asociadas  

La entrada a las escuelas asociadas se enmarcará en un proyecto inicial que 

organice las actividades de manera flexible, previo acuerdo con el docente 

orientador.  

Los estudiantes realizarán diversas tareas que les posibiliten conocer los 

documentos curriculares señalados en los contenidos y las dinámicas 

curriculares concretas de la institución tanto como los orígenes fundacionales 

 y los acuerdos que regulen a las instituciones comunitarias. Recorrerá las 

instalaciones, observará y registrará con los medios que tenga disponibles 

(registros escritos,  fotográficos, filmaciones, audio)   las diversas actividades 

 que se realizan en distintos momentos de la jornada escolar.  Otra de las 

tareas a realizar será la Ayudantía Pedagógica con el fin de acercarse 

progresivamente a los diferentes grupos y a las decisiones de los profesores 

desde un posicionamiento más cercano a la acción.Prestará especial atención 

a la enseñanza de los  contenidos disciplinares que forman parte del 

curriculum, a lo que los docentes dicen, hacen y hacen hacer a los alumnos. 

 El Profesor de Práctica y el Docente Orientador ayudarán a comprender el 

concepto de “pensamiento práctico del profesor” y a identificar esquemas de 

acción, interpretando supuestos que los sostienen. Podrán ejercitarse 

imaginando otros esquemas posibles de acción para enseñar los mismos 

contenidos, poniendo especial atención a los procesos de pensamiento y a los 

desempeños que se estimulan en los alumnos actuando  de una u  otra 

manera. La idea es que aprendan a identificar el carácter de las  pautas de 

enseñanza que observan y analizan, advirtiendo cuándo apuntan a la 

repetición, a la re-construcción, a la comprensión, etc. Lo importante, en esta 

instancia, es que tomen conciencia de que las prácticas de enseñanza tienen 

siempre una dimensión teórica implícita que las orienta y que éstas inciden en 

los procesos y resultados del aprendizaje.   El cierre de Práctica Profesional II 

podría centrarse en construir conjuntamente  principios de procedimiento 
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 ///…curricular y didáctico que se presenten como superadores de lo analizado 

durante los períodos de inserción en las escuelas asociadas. Para esto será 

importante estimular la recuperación y utilización de contenidos aprendidos en  

los otros campos de la formación,  avanzando sobre sentidos puramente 

especulativos. 

Acciones 

 Conocer el contexto geográfico social en el que está inserta la institución 

educativa Rural, urbana, suburbana, centro, periferia. 

 Realización de procesos de Indagación de la realidad institucional en el 

contexto social. Las instituciones sociales y educativas que están vinculadas 

con la escuela. Características de la vinculación, proyectos conjuntos, 

complementarios, etc.  

 A través de técnicas investigativas indagar: la cultura institucional, los 

grupos clase y sus dinámicas, los grupos de alumnos, los tipos de vínculos 

entre los diferentes actores institucionales, los modelos comunicacionales, 

los estilos de trabajo de los docentes. 

 Análisis de planificaciones como guión hipotético/ conjetural.  

 La entrada al aula. Análisis de la clase y sus dimensiones. Las prácticas de 

enseñanza llevadas a cabo por los diferentes profesores.   

 Realización de prácticas pedagógicas entre pares y en las instituciones 

formadoras (microexperiencias) 

 Informe final 

Eje: Las relaciones y proyectos entre la institución asociada y otras 

instituciones sociales de la comunidad. El ingreso al aula. 

Indagación comunitaria a través de técnicas como la observación y la 

entrevista. Los proyectos entre la institución asociada y las de la comunidad. 

Reporte y análisis de los proyectos en ejecución. Identificación de la dimensión 

pedagógica educativa de los proyectos. La institución y el aula: identificación de 

culturas y estilos institucionales a través de las técnicas de observación y 

entrevistas y otras alternativas como videos y fotografías. El profesor y los 

estilos de enseñanza: identificación a través de la aplicación de técnicas 

variadas (observación, entrevistas, filmaciones, fotografías, hojas de ruta, etc) 

Las relaciones interpersonales, entre pares, pares y profesores, profesores y 

personal de conducción.  La cuestión comunicacional .  La normativa  y  los  
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///…modos de acceso. Las microexperiencias: relato y análisis del diseño y 

puesta en acción. Obstáculos y favorecedores de la microexperiencia. 
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 ROSEMBERG, DIEGO (2013), “El perfil del maestro”. Le Monde 

Diplomatique.. Edición Nro. 170 – Agosto- 

 SANJURJO, L. (2002), La formación práctica de los Docentes. Reflexión 

y acción en el aula. Homo Sapiens. Argentina. 

 SANTOS GUERRA, M. A. (2001), Enseñar o el oficio de aprender. Homo 

Sapiens Argentina 
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FORMACIÓN GENERAL 
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///…                      FG3.1 FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General 

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

 

Finalidades formativas 

Esta materia tiene por finalidad introducir a los estudiantes en el campo de la 

reflexión filosófica en torno a la educación. En este sentido, no se toma a la 

filosofía y a la educación como campos del saber cerrados, constituidos en 

forma definitiva y separado uno del otro. Por el contrario, se considera que tanto 

la educación como la filosofía son prácticas dinámicas y en permanente 

contacto. Se trata entonces de pensar a la filosofía como una actitud, una 

praxis, un modo de estar en el mundo y, de acuerdo con esto, la filosofía de la 

educación más que un decir sobre la educación se transforma en un modo de 

compromiso para con ella. No se trata entonces de otorgar certezas, de definir 

sentidos, valores y finalidades sino de abordar crítica y dialógicamente una 

realidad y una práctica propia del hombre.  

En este sentido se pretende desarrollar a lo largo de la materia una perspectiva 

problematizadora que ponga permanentemente en cuestión conceptos claves 

como filosofía, educación, conocimiento, maestro, saber, poder, etc. Reflexión 

ésta que se lleva a cabo siempre teniendo en cuenta que tanto la educación 

como la filosofía son prácticas históricas y dinámicas y por ello es necesario 

revisar en forma permanente conceptos, palabras, valores, ya que nada de lo 

real es obvio, natural, sino problemático. 

Asimismo, y teniendo en cuenta el contexto actual de nuestras prácticas y el 

uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el ámbito 

educativo, se propone una reflexión crítica sobre la relación del hombre con la 

tecnología y el papel que ella ocupa en la construcción social del conocimiento. 

Este modo de concebir la filosofía implica que todo pensar es intersubjetivo, que 

no hay pensamiento sin alteridad. Por eso esta praxis filosófica no es una 

actividad solitaria sino dialógica, proponiendo en esta ocasión establecer 

diálogos críticos con y sobre la bibliografía propuesta. 
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///… Ejes de contenido: Descriptores 

Unidad 1: Filosofía de la educación 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Filosofía de la Educación? ¿Teoría o 

práctica?  Posibles relaciones entre el quehacer  filosófico y el campo 

educativo. Valores y sentidos de la educación: ¿de dónde surgen, quién los 

determina? La filosofía de la educación entendida como reflexión de las propias 

prácticas. 

Unidad 2: Filosofía y educación 

Distintas concepciones sobre la relación de enseñanza-aprendizaje. Sócrates 

como el paradigma del maestro: el método socrático. Las críticas de Rancière a 

la figura del maestro. Latinoamérica: La educación emancipadora de Freire. 

Unidad 3: Filosofía, educación y conocimiento 

El conocimiento como problema filosófico. Descartes: El sujeto como 

fundamento del conocimiento. La importancia del método. El conocimiento 

como certeza.  Hume: Relaciones entre ideas y cuestiones de hecho. Los 

límites de la razón. Kant: La crítica de la razón. El programa de la Ilustración. 

Edgar Morin: La complejidad del saber.  Críticas al paradigma simplificador de 

la ciencia.  Foucault: Saber y poder. Los dispositivos de  poder como creadores 

de verdad. 

Unidad 4: Filosofía, educación y tecnología 

La relación entre el hombre y la tecnología: ¿creadores, usuarios? Tecnología, 

conocimiento y poder. Los usos de la tecnología y sus límites. El  papel de la 

tecnología en la educación. Argentina: Programa Conectar Igualdad. 

Bibliografía 

 CARR, WILFRED (1996), Una teoría para la educación. Hacia una 

investigación educativa crítica.  Morata. Madrid. 

 CULLEN, CARLOS (1997), Críticas de las razones de educar. Paidós. Bs. 

As. 

 DESCARTES, RENÉ (1967), Los principios de la filosofía. Sudamericana. 

Buenos Aires. 

 FOUCAULT, MICHEL (1999), La arqueología del saber. Siglo XXI. México. 

 FREIRE, PAULO (1972),  Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Buenos Aires. 

 GONZÁLEZ QUIRÓS, JOSÉ LUIS (2002) “Lo que la tecnología da que 

pensar”, en El buscador de oro. Lengua de trapo. Madrid. 

  HOUSSAYE, JEAN (2003) Educación y Filosofía. Eudeba. Buenos Aires. 
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 HUME, DAVID (1984) Tratado sobre la naturaleza humana. Orbis. Bs. As. 

 JAEGGER, WERNER. (1963), Paideia. FCE. Madrid. 

 KANT, EMMANUEL. (1987), “Qué es la Ilustración”, en Filosofía de la 

Historia. México, FCE. 

 _____________(1974), Crítica de la razón pura. Losada. Buenos Aires. 

 KOHAN, WALTER (1998), “Filosofía de la educación: a la busca de nuevos 

sentidos.” Rev. Educacao e Filosofía. 

 MONDOLFO, RODOLFO (1996), Sócrates. Eudeba. Buenos Aires. 

 MORIN, EDGARD (1998), Introducción al pensamiento complejo. Gedisa. 

Barcelona. 

 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ (2004), Meditación de la técnica y otros 

ensayos sobre filosofía y ciencia. Madrid, Alianza. 

 PLATÓN (2003), “Menón”, en Obras completas. Gredos. Madrid. 

 QUIRÓZ, MARÍA TERESA. (2003), Aprendizaje y comunicación en el siglo 

XXI. Norma. Buenos Aires. 

 RANCIERE, JACQUES. (2003), El maestro ignorante. Laertes. Barcelona. 
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///…                FG3.2  FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: General   

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual    

 

Finalidades formativas 

Esta propuesta pedagógica se fundamenta en la necesidad de actualizar los 

contenidos de la asignatura “Formación Ética y Ciudadana”,  de forma de 

brindar herramientas tanto  para clarificar las nociones  teóricas de la ética 

como para establecer una adecuada relación con algunas situaciones actuales 

que involucran valores. Se pretende también crear un espacio reflexivo en el 

que los alumnos se sientan involucrados y participen activamente, de forma tal 

de desarrollar destrezas para la argumentación moral en un clima pacífico de 

discusión racional, y adquirir la disposición a escuchar al otro y respetar las 

disidencias. Se busca sensibilizar al alumno sobre problemáticas morales 

actuales (la discriminación, los derechos humanos, la importancia del respeto 

por la Constitución) a la vez que favorecer el desarrollo de la reflexión crítica 

orientada hacia el análisis de los discursos circulantes. 

  

Ejes de contenido: Descriptores  

Unidad 1: Introducción a la Ética 

La ética como un espacio para reflexionar sobre las conductas desde la 

perspectiva de los valores. La moral como el conjunto de normas y valores 

propios de una determinada comunidad. Normas y valores. El orden del deber 

 y el orden del ser. Los grandes problemas de la ética filosófica: universalismo 

 o relativismo; objetivismo o subjetivismo de los valores, deontologismo o 

consecuencialismo, concepciones sobre qué es lo bueno. Las principales 

tradiciones filosóficas: Kant y el imperativo categórico; John Stuart Mill y el 

Utilitarismo. 
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///… 

Unidad 2: El problema de la discriminación 

La discriminación como forma de violencia. La reducción de la persona a una de 

sus características. Distintas formas de discriminación: por color de piel, clase 

social, orientación sexual, género, imagen corporal, etc. Los estereotipos. La 

experiencia de ser discriminado y sus consecuencias. Reconstrucción y crítica 

de pautas de discriminación socialmente vigentes. Situaciones de 

discriminación en la vida cotidiana. La discriminación en el aula y su 

tratamiento. El acoso escolar. Estrategias para combatir los prejuicios. 

Importancia de la actitud de tolerancia para facilitar la convivencia en la 

diversidad. 

Unidad 3: La vida en democracia y la Constitución Argentina. 

Raíces históricas e ideológicas de la democracia. El principio de soberanía 

popular frente al poder de las minorías en otras formas de organización del 

Estado. El  liberalismo y la garantía de los derechos del individuo. El 

republicanismo y la división de poderes. Soberanía popular, liberalismo y 

republicanismo en la Constitución Argentina. Estados no-democráticos. Golpes 

de Estado. 

El papel del consenso y del disenso en la vida democrática. El respeto por las 

minorías. El voto universal. Autoridades nacionales, provinciales y municipales: 

sus facultades. Otras formas de participación ciudadana. La democracia como 

forma de convivencia pacífica en el disenso. La democracia en los grupos 

pequeños y en las instituciones. 

Unidad 4: Los derechos humanos 

Concepto de derechos humanos.  Los principales derechos humanos: a la 

libertad, a la igualdad, a la vida, etc. Delitos de lesa humanidad. Los derechos 

humanos en la historia. La ONU y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. La incorporación de pactos de DDHH en la Constitución Argentina. 

Casos históricos de violaciones masivas de derechos humanos: el nazismo. La 

violación de derechos humanos en la dictadura argentina.  

 
Bibliografía  

 BOBBIO, NORBERTO; MATEUCCI, NICOLA Y PASQUINO, JEAN 

FRANCO, (1997), Diccionario de Política, Siglo XXI, México,  
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///… * BULYGIN, EUGENIO, (1987), “Sobre el status ontológico de los derechos      

humanos”, en revista Doxa nº 4,  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-el-status-ontolgico-de-los-

derechos-humanos-0/ 

 CASALI DE BABOT, JUDITH (Comp.), (2008-2010), Breve vocabulario 

de Cultura Política,  tomos I y II, EDUNT, Tucumán. 

 CHEBEL D´APPOLLONIA, A., & VIVANCO, J., (1998), Los racismos 

cotidianos, Bellaterra, Barcelona.  

 CORTINA, ADELA Y MARTÍNEZ NAVARRO, EMILIO, (2001), Ética, Akal, 

Madrid. 

 DI TELLA, TORCUATO (Comp.), (2001), Diccionario de Ciencias Sociales 

y Políticas, Emece, Buenos Aires. 

 Documental “Una clase dividida”, sobre la experiencia de discriminación 

realizada por Jane Elliot. Puede ser buscada en 

http://www.youtube.com/watch?v=SrfJAjm4bsI 

 Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, (1979),   Aguilar, Madrid. 

 FEIERSTEIN, DANIEL, (2007), El genocidio como práctica social. Entre el 

nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos 

Aires 

 FRONDIZI, RISIERI; (1972), ¿Qué son los valores?, Fondo de Cultura 

Económica, México. 

 GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO, (1944), Ética, Universidad Nacional de 

México, México. 

 GUIBOURG, RICARDO, (1996) “Igualdad y discriminación”, en revista 

Doxa nº 19.  

En http://www.cervantesvirtual.com/obra/igualdad-y-discriminacin-0/ 

 HIDALGO, A., (1993), Reflexión ética sobre el racismo y la xenofobia, Ed. 

Popular/Jóvenes contra la intolerancia, Madrid.  

 KANT, INMANUEL, (1973), Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres, Espasa Calpe, Madrid. 

 KEKES, JOHN (2006), Las raíces del mal, El Ateneo, Buenos Aires, 

Capítulos sobre la dictadura argentina y sobre el nazismo.  

 MALIANDI, RICARDO, (2004), Ética: conceptos y problemas, Biblos, 

Buenos Aires. 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-el-status-ontolgico-de-los-derechos-humanos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-el-status-ontolgico-de-los-derechos-humanos-0/
http://www.youtube.com/watch?v=SrfJAjm4bsI
http://www.cervantesvirtual.com/obra/igualdad-y-discriminacin-0/
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///… * MILL, JOHN STUART, (1966), El utilitarismo, Aguilar, Buenos Aires.  

 NINO, CARLOS, (1997), Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la 

historia del juicio a las Juntas del Proceso, Emecé, Buenos Aires. 

 PETER SINGER (comp.), (1995), Compendio de Ética, Alianza Editorial, 

Madrid. 

 PINTO, MÓNICA. (2004), “Los Derechos Humanos. Una noción nueva e 

internacional”, en El derecho internacional, Vigencia y desafíos en un 

escenario globalizado, FCE. 

 PUYOL GONZÁLEZ, ANGEL, (1996), “Que hay de malo en la 

discriminación”, en revista Doxa nº 29, En 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/qu-hay-de-malo-en-la-discriminacin-0/ 

 RACHELS, JAMES,   (2007), I ntroducción a la filosofía moral, FCE, 

México.  

 ZAVADIVKER, NICOLÁS, (2004), “Kant y la razón práctica”, en Susana 

Maidana (comp.) Los problemas de la filosofía, Fac. de Filosofía y Letras, 

UNT, Tucumán,  

 ___________, (2004), Una ética sin fundamentos, Fac. de la Filosofía y 

Letras, UNT, Tucumán. 

 ___________ (comp.), (2008), La ética en la encrucijada, Prometeo, 

Buenos Aires. 

 

Documentos  

Constitución Nacional Argentina (1994) 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, 1979) 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/qu-hay-de-malo-en-la-discriminacin-0/
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CAMPO DE  
LA FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 
TERCER AÑO 
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///… FE3.1 SUJETOS DE LA EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual   

    

Finalidades formativas 

Las actuales demandas de formación educativas requieren de un docente 

formado en el manejo de   herramientas conceptuales y provisto de recursos 

prácticos y metodológicos que le permitan intervenir adecuadamente en una 

realidad compleja con una mirada psicoevolutiva de los sujetos. 

Se sugiere un abordaje sustentado en los Fundamentos de la Formación y en 

los aportes que la Psicología como  Disciplina Científica puede acercar. 

Incorporando a disciplinas que convergen en el estudio del sujeto como la 

Filosofía, la Sociología y la Antropología, se incorporan aportes de la Psicología 

del Desarrollo, de la Personalidad, del Psicoanálisis, de la Psicología Social, de 

la Psicología Cognitiva, y de la Psicogenética, para abordar un fenómeno 

complejo y multideterminado Por lo tanto los contenidos sugeridos tienen como 

propósito fundamental la comprensión e interpretación del comportamiento del 

hombre, su desarrollo; y de la realidad social en la que está inmerso, y están 

destinados a brindar las herramientas necesarias para una lectura comprensiva 

del sujeto y su realidad personal y social. 

En su trayecto por la carrera de formación docente, los futuros profesionales 

irán  incorporando contenidos centrados en el sujeto como un ser Social en su 

dimensión espacial, temporal y comunitaria. Esto les permitirá ir articulando los 

contenidos de la Psicología con los contenidos de otros espacios curriculares 

para la profundización sistemática de conceptos y teorías propios de las 

disciplinas humanísticas. 

Se podrán profundizar conceptos relacionados con el desarrollo humano, su 

constitución subjetiva, las influencias familiares, sociales y culturales. Los 

atributos comunes en las personas y las características que las diferencian, 

aquello que es constitutivo y aquello que se va adquiriendo. Por otra parte los  
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///…contenidos conceptuales que se estudian en este espacio curricular se 

relacionan con ciertos aspectos relevantes a la adolescencia. Es por eso que se 

podría poner el acento en el análisis de los comportamientos propios de este 

momento evolutivo, intereses, necesidades, identidad, sexualidad, expectativas 

vocacionales, proyecto futuro.  Es así como desde su rol el docente colabora en 

el proceso de orientación vocacional profesional, asumiéndose como guía y 

orientador. 

 Sujeto de la educación secundaria  tiene como objeto de estudio al púber y 

adolescente por lo tanto  se ocupará de estudiar  los comportamientos y los 

procesos mentales que subyacen a ellos. Se interesa en investigar acerca del 

aprendizaje, el pensamiento, las emociones, la identidad sexual, las relaciones 

interpersonales, la personalidad y sus trastornos, los grupos y la influencia de la 

sociedad y la cultura en el desarrollo humano.  

Se valora la inclusión de la problemática de la Psicología Evolutiva en la 

posmodernidad, caracterizando las distintas edades del sujeto humano a partir 

de la adolescencia, conociendo las problemáticas propias de cada etapa y la 

influencia del contexto globalizador sobre los modos de pensar, sentir y actuar.   
 

Las finalidades formativas de esta unidad curricular son: 

- Identificar las características generales del comportamiento del sujeto 

adolescente, sus mecanismos de defensa, su estructuración, desarrollo y 

capacidad de resolver los conflictos en determinadas situaciones. 

- Reconocer las relaciones vinculares como parte del proceso de socialización 

y del desarrollo social y cultural del adolescente. 

- Reflexionar acerca del cuidado del propio cuerpo tomando en cuenta el 

desarrollo del esquema corporal, su imagen mental y las posibles 

distorsiones, producto de las crisis vitales o de la influencia social. 

- Valorar la sexualidad como un elemento constitutivo del ser humano y de su 

desarrollo pleno. 

- Reflexionar acerca de la importancia de los afectos y de las relaciones 

vinculares tanto en la interacción personal con los demás como en la 

posibilidad de construir un proyecto futuro. 

- Analizar los modelos sociales para los jóvenes, su difusión y los valores 

positivos o negativos que puedan contener 

- Analizar la función de los medios de comunicación social como creadores de 

modelos identificatorios. 

- Analizar el proceso de estructuración subjetiva como constitutiva del sujeto 

en relación con otros. 
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///…Analizar la construcción de las identidades infantiles y juveniles en la  

actualidad. 

- Reconocer  la importancia de los afectos y de las relaciones interpersonales 

como posibilitadores de proyectos de vida. 

- Identificar las transformaciones sociales que permiten caracterizar las 

nuevas formas de relación de los adolescentes y jóvenes con la escuela. 
 

EJES DE CONTENIDOS 

 
 La constitución de la subjetividad.  Sujeto, Desarrollo y Cultura. Cultura y 

Aprendizaje. Conceptualizaciones sobre crecimiento, madurez, desarrollo y 

aprendizaje. Desarrollo de la conducta social y afectiva del sujeto púber y 

adolescente. El proceso de socialización infantil. Desarrollo moral en la infancia, 

principios y valores éticos.  Heteronomía y autonomía moral, convivencia y 

normativa escolar.  El grupo familiar, escolar y de pares. 

 Niños, Adolescentes y Jóvenes. La Adolescencia como invención cultural. 

Fenómeno multideterminado. Naturaleza de la adolescencia bio-psico-social. El 

adolescente, la familia y el grupo. La sociedad y los adolescentes. Aspectos 

culturales. La rebeldía adolescente. Los grupos y su significación. Ser 

adolescentes hoy. Subjetividad y cultura. Participación de los adolescentes en 

procesos sociales. Los procesos identitarios. El esquema corporal: etapas de 

construcción. Concepto de identidad. Modelos de identificación. Imagen de sí 

mismo y de los otros.  El sentimiento de identidad.  

 Adolescencia tardía. Juventud. Asunción de la propia sexualidad. La 

personalidad del adolescente. El adolescente y los afectos. El desarrollo 

cognitivo. El pensamiento en la adolescencia.  Posición del sujeto frente al 

conocimiento.  Evolución de la conducta intelectual.  El deseo frente al 

conocimiento. El futuro, la decisión vocacional. Construcción del proyecto de 

vida. Juventud. Elección vocacional, educacional y ocupacional. Cambios 

socioculturales y crisis subjetivas. 

  Tiempo libre y consumo. Tiempo de ocio. La creatividad. El docente como 

guía y orientador. Una escuela para los adolescentes. Las trayectorias 

escolares teóricas y las trayectorias escolares reales.  Problemáticas actuales 

que desafían a las familias y a las instituciones educativas. La diversidad de las 

poblaciones escolares y el mandato homogeneizador de la escuela. Sujetos 

abúlicos, desatendidos, peligrosos. La marginalidad y la exclusión. La cultura de 

la noche. El espacio virtual y la tecnocultura. Los menores en conflicto con la 

ley. Maternidad, paternidad adolescente. La depresión y el suicidio El 

ausentismo, la sobreedad, los bajos logros en el aprendizaje. Las 
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///…conductas adictivas, los trastornos alimentarios, la mala nutrición, las 

conductas violentas y agresivas, el bullying.  
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Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual    

 

Finalidades formativas 

La Didáctica estudia y hace propuestas de intervención y de optimización sobre 

campos como la enseñanza general y especial, el curriculum, las teorías de 

instrucción, los medios y la tecnología didáctica, según afirma Zabalza (1990). 

Desde la creación del sistema educativo hasta la actualidad, la Educación 

Física escolar ha respondido de modo diferente al qué enseñar. La selección de 

contenidos ha estado acompañada de diferentes concepciones ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas que han influido en la construcción de 

distintas teorías sobre la enseñanza de la Educación Física. Las diferentes 

concepciones han determinado en gran parte el contenido y éste ha configurado 

las teorías acerca de su enseñanza. 

Más allá de la Educación Física escolar, los planteos didácticos también se 

hacen presentes toda vez que en el acercamiento a los deportes y a las 

gimnasias en instituciones de servicio o recreativas, los profesores deben dar 

respuesta a las necesidades y significaciones del aprendizaje de los contenidos 

para hacer más eficaz, interesante y comunicables los saberes a transmitir. 

Lagardera (1999) considera que la didáctica de la Educación Física es una 

ciencia de carácter normativo- práctico- decisional que describe, analiza, explica 

y predice los fenómenos de la enseñanza, la forma de intervención más 

adecuada con el objetivo de conseguir un aprendizaje y enseñanza de la 

Educación Física más eficiente. 

El espacio de Didáctica de la Educación Física se constituye en la formación 

como una instancia integradora de saberes que habilita a los estudiantes para 

el encuentro con la planificación de la enseñanza, la elección de las estrategias 

más pertinentes y las formas de comunicación y organización de los grupos en 

todas las edades. 
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///… El enfoque de la Didáctica de la Educación Física requiere de un planteo 

epistemológico y metodológico a la vez que permita abordar con coherencia las 

escenas de enseñanza y aprendizaje. 

En esta segunda instancia, la Didáctica de la Educación Física deberá referir a 

la escuela y  la implementación sistemática de la Educación Física en el Nivel 

Primario, el encuentro con los Diseños Curriculares y los NAP llegando hasta el 

último nivel de concreción curricular en las sesiones de clase. 

Esta unidad curricular contribuirá en la formación de los futuros docentes a: 

- Conocer y  analizar críticamente el currículo actual de la Educación Física en 

el Nivel Primario.  

- Adquirir conocimientos básicos que permitan desarrollar y llevar a la práctica 

los Diseños curriculares de Educación Física del Nivel Primario. 

- Utilizar el currículo para elaborar propuestas contextualizadas para la práctica 

de Educación Física  

- Experimentar, explorar, analizar, diseñar y aplicar diferentes elementos de 

intervención didáctica apropiados para el Nivel Primario y para instituciones 

fuera del contexto escolar. 

- Continuar el desarrollo de  la capacidad de tomar decisiones, de adaptación y 

de resolución de las situaciones que se presenten con relación a la labor 

docente en Educación Física en diferentes contextos. 

- Elaborar estrategias didácticas adecuadas a los diferentes grupos del Nivel 

Primario que den respuesta  al marco político contextual de las instituciones 

escolares. 

- Desarrollar capacidad de organizar sesiones y elaborar programas y 

proyectos, generando una propuesta didáctica para el Nivel Primario en la que 

se concrete la articulación teoría a la práctica. 

- Desarrollar destrezas para la elaboración de sesiones y unidades de 

programación ajustadas a las necesidades de diferentes grupos en diferentes 

contextos. 

- Aplicar los principios de selección y organización de actividades de acuerdo a 

las características de los alumnos de  Nivel Primario. 

- Favorecer la reflexión crítica sobre las prácticas de aula en el Nivel Primario 

para innovar y mejorar la práctica docente. 
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///… Ejes de contenido: Descriptores 

La iniciación en las tareas motrices específicas. Los deportes y la gimnasia para 

el Nivel Primario. Etapas.  

La enseñanza de los deportes en la escuela y en el ámbito no formal. 

Propuestas innovadoras: repetición versus elaboración. Técnica o táctica. 

Los estilos de enseñanza y la Escuela Primaria. Proyecciones a los espacios 

extraescolares. 

Programación de la enseñanza en el Nivel Primario. Unidades didácticas. 

La clase de Educación Física en el Nivel primario. Estructura. Momentos. 

Espacios. Recursos convencionales y no convencionales. Los tiempos.  Las 

consignas. Los emergentes. 

La integración mixta en las clases de Educación Física: perspectivas actuales 

para la enseñanza en la escuela Primaria. 

La  evaluación y su  articulación con los procesos de enseñanza en el Nivel 

primario. Tipos de evaluación en Educación Física. Momentos. Modelos e 

instrumentos. 

Las prácticas corporales con adultos. La actividad física en el mundo del 

trabajo: sistematicidad y adaptaciones. Controles médicos. Programas 

especiales. Elaboración de programas. 
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///…                       FE3.3 DEPORTES  Y SU ENSEÑANZA  III 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 5 hs. cátedra semanales 

Total: 160 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual     

Finalidades formativas 

El espacio Deportes y su Enseñanza en el Plan de Estudios del Profesorado en 

Educación Física, está pensado como espacios de aprendizajes que le permitan 

optar al estudiante ante las diferentes propuestas que la institución formadora le 

brinde a partir de las ofertas que la misma pueda elaborar teniendo en cuenta a 

los especialistas con que la misma cuente. Con respecto a esto la institución 

formadora deberá brindar al estudiante mas de una opción  para su elección. 

Por esta razón se elaboran propuestas curriculares que contemplen deportes de 

carácter individual o de carácter grupal o colectivo. 

DEPORTES INDIVIDUALES 

El espacio Deportes Individuales refiere al conocimiento de diferentes 

disciplinas deportivas que se presentan al estudiante en el desarrollo del plan 

de estudios. 

Entendemos por deportes individuales a aquellas disciplinas  practicables por 

una sola persona que realiza acciones motrices en un espacio medible y   por  

un lapso de tiempo determinado. El deportista está sólo y las acciones para 

lograr el  objetivo/meta dependen de su  autodeterminación, de su técnica y/o 

 de su táctica. Puede utilizar o no objetos intermediarios (jabalinas, cajones, 

barras). 

Los deportistas pueden tener o no adversarios de allí que podríamos considerar 

una clasificación más detallada: los deportes individuales con oposición y los 

deportes individuales sin oposición. En el caso de deportes sin adversarios 

podemos mencionar el montañismo, el paracaidismo, el buceo, canotaje, 

escalada, trecking, patín, etc., situaciones en las que los deportistas aspiran a 

dominar elementos que lo rodean, naturales o no. Si nos referimos a los 

deportes con adversario podemos clasificarlos en: con contacto físico,  (defensa 

personal, lucha, karate, judo, etc.) y sin contacto físico. En esta último caso 
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///…puede haber un oponente (como en el ping pong o el tenis) o varios 

oponentes (como en el atletismo, la natación, el ciclismo). 

Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas que se 

podrían clasificar como deportes atléticos: Atletismo; gimnásticos: Gimnasia 

deportiva y Artística y  acuáticos, como la Natación y en algunas instituciones 

más recientemente Tenis. Se intenta  ampliar las propuestas, ofreciendo 

especialidades innovadoras, de arraigo en la región y emergentes de gran 

significación para las culturas juveniles y las prácticas fuera del ámbito escolar. 

La institución las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y en todos los 

casos serán dos o más por cuatrimestre (según las posibilidades institucionales) 

con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. La opcionalidad 

permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus motivaciones, ajustar 

las prácticas a sus posibilidades y habilidades personales y tomar decisiones 

autónomas. 

En cuanto a la selección de contenidos se tendrá en cuenta los saberes previos 

y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursamiento del Taller 

Multidisciplinario de Prácticas motrices integradas, de manera que el espacio de 

Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte elegido y a 

su enseñanza. 

Esta unidad curricular contribuirá al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer las características de los deportes individuales, sus orígenes  y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando la perspectiva hacia deportes 

no tradicionales y emergentes. 

- Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórica – práctica – 

técnica-  táctica y metodológica sobre una especialidad deportiva individual. 

- Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

- Revalorizar los deportes individuales y sus prácticas en diferentes  contextos 

(escolares y no escolares) con el fin de promoverlas como una alternativa 

interesante de dar respuesta a inclinaciones personales. 

 Ejes de contenido: Descriptores 

(para cada especialidad de la oferta institucional) 

Clasificación de los deportes individuales. Con y sin contacto físico. Con y sin 

adversarios. Aspectos psicológicos del deportista. Aspectos fisiológicos del 
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///…entrenamiento específico. Aspectos físico motrices del desarrollo de las 

habilidades propias de la especialidad.  Aspectos técnicos y  tácticos de la 

competición. Aspectos metodológicos para la enseñanza en diferentes contextos. 

Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 

Finalidades formativas 

DEPORTES COLECTIVOS 

Este espacio curricular refiere al conocimiento de diferentes disciplinas 

deportivas que se presenta con opciones de cursada en cuando a la elección de 

diferentes especialidades que la institución presente e implica la elección de un 

deporte en el cuatrimestre. Sugerencia de oferta de deportes colectivos: futbol, 

voleibol, basquetbol, handbol, hockey, cestobol, rugby, etc. 

El concepto de deporte ha variado a lo largo de los tiempos aunque hay 

coincidencia en  diversos autores sobre  la intención de los deportistas de 

superar a otros, a sí mismos, a la naturaleza; enfrentarse al esfuerzo físico, 

luchar por conseguir un objetivo, demostrar aptitudes, competir, ajustarse a 

reglas institucionalizadas. 

Desde una perspectiva  más actualizada se puede considerar al deporte como 

la interacción entre un sujeto que se mueve, el entorno físico y compañeros y 

adversarios en un clima de incertidumbre, es decir, de prever pero no asegurar 

el resultado de las acciones. 

 En los deportes colectivos es indudable la valoración que se le adjudica al 

trabajo en equipo. En la interacción entre compañeros intervienen factores 

diversos que requieren de acuerdos y cooperación para enfrentar las decisiones 

siempre cambiantes y organizadas del adversario. 

Así, los deportes colectivos constituyen un desafío permanente a la 

comunicación entre compañeros y la oposición de los adversarios, aspectos a 

los que se agregan: el terreno (con sus zonas prohibidas, permitidas y metas), 

la pelota (con sus variantes en forma, peso y textura), los objetos (redes, aros, 

arcos, etc.) y las reglas (normas de uso y de vinculaciones). Las dinámicas de 

ataque y defensa; la cooperación y oposición;  la necesaria presencia de 

estrategias y tácticas y las técnicas precisas de las acciones  otorgan al juego 

colectivo una complejidad que enfrenta a desafíos constantes. La riqueza de 

combinaciones y la vinculación permanente con “los otros” hacen de estas 

disciplinas   espacios   muy   motivadores  y  usina  de  relaciones  sociales  e  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

///…integración. 

Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas deportivas a 

las que se ha considerado excluyentes por elección de los especialistas. Se 

intenta en esta instancia ampliar las propuestas, ofreciendo especialidades 

 La institución las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y en todos los 

casos serán dos o más por cuatrimestre (según las posibilidades institucionales) 

con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. La opcionalidad 

permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus motivaciones, ajustar 

las prácticas a sus posibilidades y habilidades personales y tomar decisiones 

autónomas. 

En cuanto a la selección de contenidos se tendrá en cuenta los saberes previos 

y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursamiento del Taller 

Multidisciplinario de Prácticas motrices integradas de manera que el espacio de 

Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte elegido y a 

su enseñanza 

Esta unidad curricular contribuirá  al logro de las siguientes finalidades 

formativas: 

- Conocer las características de los deportes colectivos, sus orígenes  y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando la perspectiva hacia deportes 

no tradicionales y emergentes. 

- Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórico práctica, 

técnica,  táctica y metodológica sobre diferentes  especialidades deportivas. 

- Construir la práctica deportiva desde un hacer con saber en el que la toma de 

decisión en las acciones no se sostenga sobre la rutinización. 

- Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

Ejes de contenido: Descriptores  

(para cada especialidad de la oferta institucional) 

a.-  Técnicas ajustadas a las características del deporte: 

Acciones técnicas individuales ofensivas y defensivas del jugador en posesión de 

la  pelota o sin pelota sobre el adversario con o sin pelota. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador  en posesión de la pelota: 

dominio de la pelota; desplazamientos  con la pelota ( contraataque; pasaje de 

defensa a ataque y viceversa); tácticas especiales de ataque 

Acciones técnicas para obtener ventaja con respecto al defensor: fintas, cambio 

de dirección, cambios de ritmo...etc. todas en función del requerimiento táctico 
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Acciones de pase  al compañero con dirección y trayectorias variadas. . 

Acciones técnicas ofensivas  con desplazamientos espacio – temporales para 

lograr  posiciones favorables para conseguir tiros o lanzamientos  fáciles o para  

llegar a la meta  y acertar. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador que no está en posesión de la 

pelota: ubicación  de apoyo al compañero en posesión de la  pelota; favorecer  la 

aparición de huecos (desmarcarse; bloqueos; pantallas) 

Acciones de técnicas individuales defensivas sobre el atacante en posesión de 

la pelota: mantener la presión, impedir la circulación, evitar su desplazamiento, 

lograr que realice acciones no deseadas o equivocadas; apoderarse de la 

pelota. 

Acciones defensivas sobre el atacante sin posesión de la pelota: controlar al 

oponente sin perder de vista a la pelota. 

b.- Tácticas ajustadas a las características del deporte 

- Principios de ataque y defensa que caracterizan al juego. Combinación de 

acciones individuales y colectivas de ataque y defensa  que constituyen 

Sistemas y que regulan el ritmo de juego, la longitud y/o dirección de los pases, 

la velocidad de los desplazamientos con o sin la pelota. 

 - Sistemas tácticos ofensivos y defensivos. 

c.- Reglamento deportivo. Referato. 

d.- Metodologías para la enseñanza en diferentes contextos. 

e.- Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 

Bibliografía general 

 BÁEZ MESTRES FELIPE (2005), Fundamentos Transversales para la 

Enseñanza de los Deportes en Equipos.INDE.  

 BLAZQUEZ SANCHES, DOMINGO (1993), Iniciación de los Juegos en 

Equipos de los 0   a los 10 Años. Stadium. 

 FUSTÉ MASUET, XAVIER (2004), Juegos de Iniciación a los Deportes 

Colectivos. Editorial Paidotribo. 

 LAVEGA, BURGUES, PARE, LASIERRA, AGUILA, GERARD (2006), Mil 

15 iniciación Deportes Equipos. Editorial Paidotribo. 
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 MARTINEZ ALVAREZ, L, GÓMEZ, R Coord., (2009), La Educación Física 

y el deporte en la edad escolar - Miño y Dávila editores. Buenos Aires.  

 MEINEL KURT, SCHNABEL GUNTER (2004), Teoría del Movimiento. 

Motridad deportiva. Editorial Stadium. 

 PARLEBAS, P. (2001), Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología 

motriz. Barcelona, Paidotribo.  

 RUIZ PÉREZ, L. M (1994), Deporte y Aprendizaje. Aprendizaje Visor.  

Bibliografía específica 

Bibliografía de Voleibol 

 BENOIT JJ,  DRUNNET, F, DRUNNET S. (2013), Juegos de mini Voleibol. 

Ed. Stadium. 

  BONNEFOY, LAHUPE, (2000), Enseñar voleibol para jugar en equipo. 

INDE. Madrid. 

 DUERRWAECHTER, GERAHARD (1983), Iniciación al voleibol. Editorial 

Stadium. 

 FROHNER B (2012), Voleibol. Juegos para el Entrenamiento. Ed Stadium. 

Buenos Aires.  

 HESSING, WALTER (2003), Voleibol para Principiantes. Editorial 

Paidotribo. 

 LUCAS, JEFF (2000), Recepción, Colocación y Ataque en el Voleibol. 

Editorial Paidotribo. 

 MAINER SANMARTIN MANUELA (1990), Iniciación al voleibol. Editorial 

CEPID. 

 MORAS, GERARD. (2005), Preparación Integral en el Voleibol. 1000 

Ejercicios y Juegos –– Editorial Paidotribo. 

 PAREDES, E.G (2010), Reglas del Juego del Voleibol. Comentarios e 

Ilustraciones -. -Ed Stadium. Buenos Aires. 

 PILLA AUGUSTO E,  Voleibol 1001 ejercicios y  juegos  - Editorial Teleña  

 Reglamento de Voleibol. (2012), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 RODADO. P, ARAGON P.  (2000), El Voleibol del Aprendizaje a la 

competición. INDE.  
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 SANTOS DEL CAMPO JOSÉ A.; DELGADO NOGUERA MIGUEL A.; 

RAMÍREZ JESÚS (1996), Voleibol: la actividad física y deportiva 

extraescolar en los centros educativos. Editorial Ministerio de Educación y 

Cultura. 

Bibliografía de Basquetbol 

 KARL, GEORGE, STOTTS, TERRY, JOHNSON, PROCE (2004), Ciento 1 

Ejercicios Defensivos de Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 LOPEZ CALBET,  CARLOS (2009), Iniciación al Baloncesto. Ed INDE. 

Madrid. 

 MÉNDEZ GIMÉNEZ, ANTONIO (2005), Técnicas de enseñanza en la 

iniciación del Baloncesto. Ed. INDE 1 edición. Madrid. 

  MURREY, BOB (2005), Estrategias para Situaciones Especiales en 

Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 250 Ejercicios y Juegos en 

Baloncesto –Editorial Paidotribo. 

 PAYE, BURRAL (2001), Enciclopedia de Ejercicios Defensivos. Editorial 

Paidotribo. 

 PECQUEAX, CLAUDE (2006), Juegos de basquetbol en la Escuela. Ed 

Stadium. Buenos Aires.  

 Reglamento de basquetbol. (2012), Ed Stadium. Buenos Aires.  

 RIO ALCANDE, JOSE ANTONIO DEL (2000), Metodología del Baloncesto. 

Editorial Paidotribo. 

 TILCÓ CAMÍ, JORDI (2005), Metodología del Baloncesto. Editorial 

Paidotribo. 

 VARY, PETER 1000 ejercicios y juegos de baloncesto. Hispano Europea  

 WISSEL, HAL (2006), Baloncesto. Aprender y Progresar. Editorial 

Paidotribo.  

Bibliografía de Handbol 

 ANTON, JUAN (1990), Fundamentos y Etapas del Aprendizaje- Gymnos 

 BARCENAS, DOMINGO (1989), Balonmano. Técnicas Metodologías. 

Gymnos  

 BLOISE, VICTOR (2004), Aprendiendo a jugar Handball en la Escuela.  
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 GARCÍA HERRERO, JUAN ANTONIO (2003), Entrenamiento del balón 

mano. Paidotribo. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Primaria Mini balón mano. INDE. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO, GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Secundaria. balón mano. INDE. 

     Guía Metodológica del Balonmano. (1989), Gymnos. 

 LASIERRA, GERARD (1992), 1013 Ejercitaciones y Aplicaciones Al 

Balonman. Paidotribo. 

 Reglamento del Mini-Handball (2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 ROMAN, JUAN DE DIOS (1989), Guía Metodológica del Balón Mano. 

Gymnos. 

 ZAWROTNY, MIGUEL, GÓMEZ RUBEN. Reglamento de Handball. 

Stadium. 

Bibliografía de Rugby 

 Codrut Popinciuc. Leyes del juego de rugby: aprobado por la IRB: Rugby- 

Editorial Stadium. 

 COLLIET SERGE Y NERIN JEAN-YVES. (2006), Como enseñar el deporte 

hoy-  Editorial Stadium. 

 Manual para comenzar a referear- (2003), URT. 

 RAY WILLIANS (2004), Iniciación al rugby. Editorial Stadium. 

 RAY WILLIANS, Rugby actual. Editorial Stadium. 

 Reglamento de Rugby- UAR. 

 Reglamento oficial de rugby infantil – (2004 – 2005), UAR.  

 RUMIN, JEAN-PIERRE (2006), La escuela de rugby. Editorial Stadium. 
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Bibliografía de Futbol 

 BÁEZ MESTRES FELIPE (2012),  Futbol a su  Medida.  INDE. 

 BENEDEK, ENDRE (2001), Futbol Infantil. Paidotribo. 

 BORZI, CARLOS A (2010), Futbol Infantil. Entrenamiento Programado. 

Editorial Stadium. 

 Crosta, Ricardo (2000), Aprendiendo a Jugar Futbol en la Escuela. Editorial 

Stadium. 

 FRADUA URIONDO, LUIS (1999), Visión del Juego en el Futbolista. 

Editorial Paidotribo. 

 FRATTAROLA ALCARAZ, CESAR, SANS TORRELLES, ALEX. (1996), 

Reglamento de Futbol Actualizado y Comentado. Editorial Paidotribo.  

 Futbol Base (2006), VVAA – Paidotribo  

 GODIK, MARK ALEKSANDROVICH, POPOV ANATOLY VLADINIR 

(1999), Preparación del Futbolista. Editorial Paidotribo. 

 SEGURA RIUS, JOSE (2003), Mil 9 Ejercicios y Juegos de Futbol. Editorial 

Paidotribo.  

Bibliografía de Hochey 

 BLASQUES SANCHEZ, D. (2013), Iniciación a los deportes en Equipo. 

INDE.  

 CALLIONI, S., GONZALEZ, G., USSHER, P. (2013), Juegos de Hokey. Del 

juego al Deporte. Editorial Stadium. 

 Hockey. El Aprendizaje a través del juego. ¿Cómo enseñar el deporte hoy?. 

(2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 WEHIN, H. (1991), Hockey. RFEH. España. 

 WEHIN, H. (1995), Las Claves del éxito en el Hockey. Ed Preescolar. 

Bibliografía de Atletismo 

 BLAZQUEZ SANCHEZ DOMINGO Iniciación Deportiva y el Deporte 

Escolar. Editorial INDE 4º Edición. 

 DE HEGEDUS, JORGE (1998), Técnicas Atléticas. Editorial Stadium. 

 GRANELL, JOSÉ ENRIQUE (2004), Técnicas de Atletismo. Manual 

Práctico de Enseñanzas -  Campos - Editorial Paidotribo.  
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 MAZZEO EMILIO Y MAZZEO EDGARDO Atletismo para todos. Editorial 

Stadium. 

 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 169 Ejercicios y Juegos de 

Atletismo. Editorial Paidotribo. 

  POLISCHUK, VITALIY (2003), Atletismo. Iniciación y Perfeccionamiento. 

Editorial Paidotribo. 

 SILVESTRINI SIMÓN Metodología Atléticas. Editorial AMIBEF. 

 TORRALBA JORDÁN, MIGUEL ÁNGEL (2003), Atletismo Adaptado. Para 

personas ciegas y deficientes mentales. Editorial Paidotribo. 
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///…        FE3.4 PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS ACTUALES Y SU ENSEÑANZA 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

Finalidades formativas 

Si bien como expresa Mariano Giraldes (2001) “ni todo lo viejo es malo, ni todo 

lo nuevo es bueno”, hoy es innegable la presencia de manifestaciones 

corporales tendientes a la optimización motriz del ser humano en espacios 

paralelos al sistema educativo formal. Esta optimización se expresa en 

vertientes muy diferentes, cubriendo un espectro de necesidades tan amplio 

como problemáticas existen en la sociedad. 

La historia de la Gimnasia ha mostrado una preocupación permanente por este 

objetivo. Sea cual fuere la ideología corporal social de cada época, hay certeza 

sobre un interés por resolver los problemas asociados a partir del cuerpo en 

movimiento. 

Cada escuela, línea de orientación motriz instituida en cada tiempo, ha dejado 

su valioso aporte para que hoy, a la luz de la ciencia y de la pedagogía, hayan 

surgido propuestas que se definen con más precisión hacia espacios puntuales 

de necesidad. 

La atracción de algunos gimnasios por el desarrollo y el embellecimiento 

corporal, también lo es la presencia de manifestaciones gimnásticas llamadas 

“suaves” con sus técnicas de movimientos derivadas de las expresiones 

corporales derivadas del Yoga, la Bioenergética, la Eutonía, Alexander, el 

Método Feldenkrais, la Gestalt, el Rolfing, Expresión Corporal entre otras donde 

el trabajo corporal refiere a una parte de variados senderos de búsqueda de la 

armonía vital en el que el físico es un camino fundamental pero no el fin.  

Actualmente es posible diferenciar un servicio corporal orientado a 

problemáticas referidas a lo terapéutico, a lo laboral, a lo estético, a lo 

recreativo, etc. respondiendo, además, a expectativas, edades, intereses y 

franjas sociales diferentes. 

 De esta manera es posible acceder a propuestas desde las capacidades 

diferentes como  a las gimnasias especiales; desde los adultos mayores  
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modelaje corporal como el fisicoculturismo; en corregir desviaciones posturales 

como las técnicas RPG (Reeducación Postural Global) más propias de la 

Kinesiología; en fortalecer o flexibilizarse como el Pilates; en danzar como la 

Gimnasia Jazz; en aumentar la resistencia como la Aeróbica y sus variantes; en 

competir como la Gimnasia Deportiva; en relajarse y flexibilizarse como la Yoga; 

en lograr seguridad como la Gimnasia Pre parto y disfrutar como la Gimnasia 

Acuática. 

Asimismo, tal variedad de perspectivas exige un profesional específicamente 

formado y al mismo tiempo respetuoso de las especialidades que, como la 

Medicina y la Kinesiología, pueden tener en un profesor de Educación Física un 

colaborador eficiente y no un competidor. 

Lo central en las prácticas actuales será, entonces, reconocer la demanda 

social contextuada (lo que incluye a la escuela) y proveer al estudiante de los 

conocimientos y criterios propios de las propuestas que las satisfagan 

brindando una estructura básica que les permita progresar en la especialidad 

elegida. 

Las instituciones  formadoras en Educación Física, no pueden seguir siendo 

espectadoras de este proceso ya que los estudiantes están observando estos 

movimientos de imprescindible complementariedad en su formación. El futuro 

ya es presente en grupos sociales más previsores y estas prácticas, están 

adquiriendo aceptación a una presencia ya estabilizada que se muestra capaz 

de una educación social más amplia que excede tanto a la etapa infantil como 

al sistema educativo. 

La formación profesional se verá beneficiada con esta formación del hábito de 

replanteos, exploraciones, reflexiones y actualizaciones sobre perspectivas 

holísticas en un abanico de posibilidades que se le ofrecerá al egresado para el 

estudio pertinente en el caso de su elección. 

Es así que en estos tiempos de cambios tan veloces como continuos e 

ineludibles, que afectan integralmente al hombre y a su contexto, es importante 

conocerlos, aceptarlos conscientemente recreando técnicas e incorporando 

posibilidades al amplio espectro profesional de nuestro egresado.  

 Ejes de contenido: Descriptores 

Evolución histórica de la Gimnasia. Características de las Escuelas y grandes 

Movimientos. Diferencias técnicas, pedagógicas y científicas. Presencias 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

///…actuales de las actividades y de los criterios históricos. Características de 

las Escuelas de Gimnasia. Diferencias científicas, técnicas y pedagógicas. 

Ámbitos de acción de la Gimnasia: Escolar, Terapéutica, Estética, Competitiva, 

Laboral, Expresiva, otras. Fundamentos, Características y objetivos. Espacios 

de formación 

Manifestaciones de las Técnicas actuales de la Gimnasia en el medio. Pilates y 

sus variantes. Gimnasia para bebes. Gimnasia aérea. Gimnasia Pre y post 

parto, Jazz, Yoga terapéutico. 

Aeróbica y sus variantes capaces de ofrecer diferentes y atractivas opciones de 

amplio efecto aeróbico como el Spinning y alta exigencia coordinativa como los 

ritmos y pasos brasileros: Aerobrasil: samba, pagode, axé, samba enredo, y 

centro o latinoamericanos salsa, merengue, cha cha cha, bachata, rumba y 

reggaeton o deportes modificados de fuerza, flexibilidad y reacción como Tae 

Bo u otros orientales como el Kun Fu, etc. otras.  

Expectativas e intereses del medio. Edades, franjas sociales, etc. Análisis de la 

relación entre necesidades, deseos y oferta. Propuestas ausentes. Espacios de 

formación. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y PROPUESTAS DE EVALUACIÓN 

 

- El Taller interactúa la vivencia con la reflexión basada en las experiencias que 

ya implican el trayecto formativo y que habilitan al estudiante para un anclaje 

profesional en y más allá de la escuela. 

- Se recomienda el visionado de videos como una forma de acercar a cada una 

de las especialidades y de poder analizar a fondo las características, 

necesidades, climas y condiciones de cada una de las especialidades. 

-La asistencia a gimnasios especializados con el fin de observar las prácticas 

en terreno constituye una estrategia interesante  ya que permite, además, 

conocer y comprender las dinámicas de organización de instituciones dedicadas 

exclusivamente al servicio en la especialidad. 

- La institución ofrecerá este Taller de acuerdo a sus posibilidades y toda vez 

que no cuente con  formadores que pueden abrir un abanico de posibilidades 

de oferta sobre las Gimnasias, recurrirá a la interdisciplina, a profesores 

visitantes  o a  asistencias grupales con créditos a talleres de 

perfeccionamiento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

 

///… 

Bibliografía 

 BLOUNT, T Y MCKENZIE, E. (2003),  El método Pilates. Barcelona. Ed. 

Robinbook S.A.  

 BUCHHOLZ, S.  (1994), Gimnasia para embarazadas: preparación al parto, 

respiración, gimnasia de posparto. Ed. Paidotribo. Buenos Aires. 

 COLADO SÁNCHEZ, J.C. (2004), Gimnasia acuática. Fundamentos 

metodológicos para el diseño de sesiones. Federación Española de aerobic.  

 COLADO SUAREZ. J.C. Y OTROS. (2001), Fitness acuático. Barcelona. Ed. 

INDE. 

 Deporteyciencia; deportesciclicos.url; sobrentrenamiento.com; 

efdeportes.com 

 DIÉGUEZ PAPÍ, J. (2007), Entrenamiento funcional en programas de fitness. 

Barcelona. Ed. INDE.  

 EVERETT, J. (2007),  Pilates más Yoga. Barcelona. Ed. B.  

 FERNÁNDEZ DEL VALLE, A. (1996), Gimnasia Rítmica Deportiva: 

Aspectos y Evolución. Madrid. Fondo Ed. Librerías Deportivas Esteban Sanz. 

 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, I. Y OTROS (2004), Manual de Aeróbic y Step. 

Barcelona. Ed. Paidotribo  

 GIRALDES M (1994), Didáctica de una Cultura de lo Corporal; Ed. Stadium; 

Bs As. 

 _______(2001), Gimnasia. El futuro anterior, de rechazos, retornos y 

renovaciones, Editorial Stadium, Buenos Aires. 

 _____(2001), Gimnasia. El futuro anterior; de rechazos, retornos y 

renovaciones. Cap. IV. Stadium. Buenos Aires. 

 HERMAN, E. (2007), Pilates con accesorios. Barcelona. Ed. Paidotribo.  

 HERMOGENES, J. Y GOLDSMIDT G. (2006), Autoperfección con Hatha 

Yoga. Ed. Kier. Buenos Aires. 

  JARA POMARES, C. Y LÓPEZ PÉREZ, L. (1988), Manual de gimnasia para 

después del parto. Zaragoza. Ed. Centro Municipal de la Salud.  

 LAMOND, P. (2003), Pilates. Ed. Edimat S.A. Madrid. 

 LANGLADE A. Y LANGLADE N (1983), Teoría General de la Gimnasia, 

Stadium, Buenos Aires.  

 

http://www.google.com/search?hl=es&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Juan+Carlos+Colado+S%C3%A1nchez%22&sa=X&ei=kI5ITfbqHYHDhAeq7P3wBA&ved=0CDkQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Julio+Di%C3%A9guez+Pap%C3%AD%22
http://books.google.com/books?id=0Cjov8jOPSQC&dq=Gimnasia+yoga&hl=es&source=gbs_book_similarbooks
http://www.google.com/search?hl=es&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Aurora+Fern%C3%A1ndez+del+Valle%22&sa=X&ei=wplITYJfiouFB5-Y7YAF&ved=0CEMQ9Ag
http://books.google.com/books?id=PS9HCSj6PkcC&printsec=frontcover&dq=gimnasia+ritmica&hl=es&ei=wplITYJfiouFB5-Y7YAF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEIQ6AEwAw
http://books.google.com/books?id=PS9HCSj6PkcC&printsec=frontcover&dq=gimnasia+ritmica&hl=es&ei=wplITYJfiouFB5-Y7YAF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEIQ6AEwAw
http://www.libreriadeportiva.com/L6031-gimnasia-ritmica-deportiva-aspectos-evolucion.html
http://www.google.com/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Consuelo+Jara+Pomares%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.com/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Lilia+L%C3%B3pez+P%C3%A9rez%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

 

///… 

 MARTIN, M. (2000), Aerobic y fitness.  Fundamentos y principios básicos. 

Madrid. Universidad europea de Madrid.  

 MEAUX, K.  (2007), Manual de yoga dinámico. Barcelona. Ed. B.  

 PEDREGAL CANGA, M. (2006), Tu Pilates: los primeros pasos. Ed. 

Paidotribo. Buenos Aires. 

 PREOBRAYENSKY, I, Y OTROS. (2006), Actividad física: nuevas 

perspectivas. Bs. As. Ed. Dunken. Scattergood, E. (1997). Gimnasia para 

embarazadas. Ed. Hispano europea. Barcelona. 

 SCHNEIDER, M. (2000), Aquafitness, Gimnasia acuática en grupos 

reducidos.  Ed. INDE. Barcelona. 

 SCHULZ, H. (1995), Educación física infantil y matrogimnasia. Bs. As. Ed. 

Kapeluz.  

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=osF1hbfXciAC&pg=PP4&dq=libros+de+gimnasia+aerobica&hl=es&ei=qYBITa-dOsW7hAeShPTWBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CFIQ6AEwBQ
http://www.google.com/search?hl=es&tbo=1&tbs=bks:1&q=inauthor:%22Magali+Schneider%22&sa=X&ei=kI5ITfbqHYHDhAeq7P3wBA&ved=0CDMQ9Ag
http://books.google.com/books?id=CIt1s6J4bSkC&printsec=frontcover&dq=Gimnasia+acu%C3%A1tica&hl=es&ei=kI5ITfbqHYHDhAeq7P3wBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com/books?id=CIt1s6J4bSkC&printsec=frontcover&dq=Gimnasia+acu%C3%A1tica&hl=es&ei=kI5ITfbqHYHDhAeq7P3wBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA


 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

///…                      FE3.5  PRÁCTICAS ACUÁTICAS  III 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

Habitualmente se entiende a las prácticas acuáticas relacionadas casi 

exclusivamente en la enseñanza de los estilos de natación, llevándonos al error 

de creer que el medio acuático es el deporte de la natación. Utilizar el medio 

acuático no representa practicar la natación como deporte de competición, 

aunque si requiere de saber nadar. 

La práctica de actividades acuáticas constituye un espacio interesante y no 

siempre explorado intensamente en nuestro medio aunque muchos estudiantes 

y egresados encuentran en las piletas, los ríos y lagunas sus primeras 

experiencias laborales. 

Sin abundar en los reconocidos e indiscutidos valores de la natación, nos 

referiremos a prácticas acuáticas a todas las prácticas corporales que se 

desarrolla en el medio acuático aprovechando las múltiples posibilidades que 

ofrece y atendiendo a distintas finalidades. 

De esta manera, incluimos en este  espacio: natación para bebés; aquagym; 

aquaerobic; natación para embarazadas, natación para jóvenes y adultos. 

Esta unidad curricular contribuirá en la formación de los futuros docentes a: 

- Conocer y experimentar actividades propias de las prácticas acuáticas 

actuales. 

- Fundamentar sólidamente y ajustar según las necesidades una oferta de 

prácticas acuáticas que atienda a finalidades diversas. 

- Adaptación al medio acuático, cuidado y prevención. 

- Desarrollo metodológico de los diferentes estilos de nado, para las prácticas 

acuáticas. 

- Desarrollar actividades conectivas para las distintas fases del desarrollo del 

aprendizaje en el joven y el adulto. Fijación. 

- Desarrollar competencias para la organización y coordinación de prácticas 

acuáticas en jóvenes y adultos mayores.  
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- Comprender el alto grado de responsabilidad que implica la implementación 

de estas actividades y la atención a las medidas de seguridad de salvamento e 

higiene que todo natatorio requiere. 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

Las prácticas acuáticas educativas: natación para bebés. 

Las prácticas acuáticas para la salud: aquagym; aquaerobic; natación para 

embarazadas. 

Las prácticas acuáticas educativas: natación para jóvenes y adultos mayores. 

Las prácticas acuáticas recreativas: juegos en el agua. 

Medidas de seguridad y de salvamento en la implementación de las prácticas. 

Medidas de higiene en las instalaciones (natatorios y piletas) y recursos 

materiales. 
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///…  FE3.6  PRÁCTICAS EN LA  NATURALEZA Y EDUCACION      

AMBIENTAL   

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 4 hs. cátedra semanales 

Total: 128 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual     

 

Finalidades formativas 

La expresión Vida en la Naturaleza indica un conjunto de actividades, 

particularmente referidas al campamento, que se consideraron y se consideran 

de relevancia e identificadoras de las propuestas de la disciplina. En la 

actualidad,  se propone una perspectiva ampliada  refiriéndose a prácticas en la 

naturaleza para incluir a todas aquellas que implican un retorno al contacto del 

hombre con el medio natural y cuyo valor formativo en la vida moderna tiene 

influencias en la calidad de vida y refuerzan la lucha por el respeto y la 

conservación del medio ambiente. 

Es frecuente observar cómo algunas actividades deportivas y recreativas se 

transforman en agresiones al medio natural. Por ello, en la formación de 

profesores habrá que reforzar no sólo la preservación y el cuidado sino  la 

discusión crítica sobre algunas propuestas actuales y el acercamiento a otras 

miradas, que permitan ir de la vivencia a comprensión y asunción de actitudes 

positivas hacia el medio natural. 

El contacto con el ambiente natural  es generador de por si de un estado de 

bienestar y por lo tanto espacio ideal para aprendizajes significativos en los que 

se refleja la relación hombre – ambiente. Pero el contacto con el medio natural 

es también contacto con el medio social, dado el carácter grupal que estas 

actividades asumen. Así, el clima de convivencia que promueven las prácticas 

alienta a llevar adelante aprendizajes de vida democrática y de participación en 

comunidad.  

La vida en la naturaleza y al aire libre se vincula, por otro lado, con el mundo del 

trabajo. La organización de las actividades de subsistencia implica su 

distribución racional, sistemática, por lo tanto de manera concreta, la 

disposición de tiempo libre depende de esta organización.  
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 Ese tiempo liberado de obligaciones será valorizado y utilizado creativamente 

en provecho de un  sano disfrute de la naturaleza y de las actividades 

individuales y grupales. De este modo, las actividades de fuerte contenido 

práctico se enriquecen con la conquista de oportunidad de aprendizajes para la 

vida. 

Al separarse del ambiente familiar y convivir con los otros, niños y jóvenes se 

enfrentan a la necesidad de armonizar con ellos, a resolver problemas por sí 

mismos, a tomar decisiones, a enfrentar dificultades. Estas dificultades 

promueven una interdependencia y cohesión entre los integrantes de los grupos  

que constituyen experiencias inolvidables.  

Por ello, la formación de  profesores en Educación Física necesita del concurso 

de contenidos de la psicología de los grupos para poder acompañar y alentar 

fuertes experiencias educativas.   

Se requiere, además, de una sólida formación teórica que permita sostener las 

actividades propuestas y contemplar todas las medidas de seguridad que se 

requieren para los desplazamientos y salidas con grupos. 

Enriquecen el espacio las vinculaciones con otros espacios de la formación 

profesional y aún con la posibilidad de la interdisciplina ya que  los contenidos 

invitan a la convocatoria a  especialistas de otras áreas con el fin de fortalecer y 

enriquecer las prácticas. 

Esta unidad curricular contribuirá en la formación de los futuros docentes a: 

- Conocer y experimentar variedad de prácticas en el medio natural en las que 

se integren los saberes reconocidos del campo disciplinar y su abordaje desde 

la educación ambiental. 

- Promover el interés por participar de programas o elaborar proyectos con 

prácticas en el medio natural reconociendo su valor significativo para los 

aprendizajes escolar. 

- Adquirir técnicas específicas de las prácticas en el medio natural y elementos 

para su implementación con seguridad para las diferentes edades en el ámbito 

escolar o fuera de él.  

- Diseñar planes de actividades en el medio natural que incluyan o no 

campamento. 

 - Revisar los conocimientos sobre la naturaleza, sus señales, riesgos y 

particulares cuidados para concretar experiencias significativas y de fuerte 

compromiso con ella.  
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 - Desarrollar una actitud crítica frente a las problemáticas  ecológicos por las 

que transita el planeta con particular referencia al NOA y su impacto en la 

calidad de vida.  

 

Ejes de contenido: Descriptores 

 

Las prácticas en la naturaleza. El medio natural como espacio y oportunidad 

educativa. Educación Física y vida en la naturaleza. Vínculos con la naturaleza. 

Las prácticas en el medio natural: caminatas, bicicleteadas, ascensiones, 

escaladas, ascensos y descensos en rapell, y otras. 

Los juegos en la naturaleza: búsqueda, sensoriales, de construcción, ataque y 

defensa, orientación, comunicación, etc. Grandes juegos. 

Los deportes en el medio natural: Orientación; Eco Aventura; Mountain Bike; 

Duatlon y Triatlón, Canotaje. 

La organización grupal. Participación. Colaboración. Comunidad. Convivencia 

democrática. 

Los recursos apropiados para las prácticas en el medio natural:  

- Equipos: mochilas, carpas, bolsa de dormir, sogas. El equipo personal. 

- Tecnología: mapas, planos, brújula, cabuyería.  

- Conocimiento geográfico: particularidades de la  región del NOA. Ambiente.    

Paisaje. Recursos naturales. 

Peligros, medidas de seguridad  y cuidados personales, grupales y de equipo 

en las prácticas en la  naturaleza. Hidratación.  

Campamentos. Valores educativos. El grupo. Agua y fuego. Alimentación. 

Montaje. Los momentos. 

Las prácticas en la naturaleza y la escuela. Posibilidades de organización. 

Adecuación a las diferentes edades. Gestiones. Aporte de los equipos 

miltidisciplinarios. Criterios metodológicos.  

La educación ambiental. Ecología. Ecosistema. Biodiversidad. Las 

orientaciones nacionales e internacionales. 
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///…  FE3.7 PRODUCCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES  

PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA 

Tipo de Unidad Curricular: Taller/Seminario 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual  

    

Finalidades formativas 

Esta asignatura se concentra, predominantemente, en la elaboración de 

materiales didácticos para enseñanza de la Educación Física. Su principal 

propuesta es elaborar materiales y discutir su importancia en el proceso 

pedagógico. Dichas discusiones, sin embargo, no deben restringirse al libro 

didáctico; aunque éste sea un instrumento muy utilizado. Además de los libros 

didácticos – vistos, en general, como material didáctico por excelencia –

resúmenes, tareas, esquemas, CD-ROMs, películas, canciones, textos y 

ejercicios elaborados por el docente también deben considerarse como tal. 

Cabe al egresado identificar dichas modalidades de materiales y emplearlas de 

acuerdo con los objetivos, características y necesidades de cada situación de 

enseñanza. 

El futuro profesor de Educación Física, debe definir con claridad lo que es  

material didáctico y cuáles son los parámetros que los caracterizan, además de 

comprender su principal función: auxiliar del docente  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para esto, se exige que el egresado conozca diversas 

teorías y enfoques de enseñanza y que sepa articularlos. 

Se añade que, actualmente, con el uso de Internet, se pueden recoger muchos 

materiales de buena calidad y utilizarlos con fines pedagógicos. Las 

oportunidades que la Internet ofrece a quienes elaboran materiales didácticos 

son muy variadas. Es posible obtener ideas para actividades lúdicas, motrices, 

descargar textos auténticos, utilizar fotos, imágenes y gráficos, elaborar 

actividades interactivas,  entre otros recursos. En dichos usos, se observa una 

integración del contenido de esta asignatura con los demás contenidos de las 

asignaturas que componen el currículo, tales como Tecnologías de la 

información  y las didácticas de la Educación Física. 
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///…Teniendo en cuenta lo anterior, la asignatura deberá englobar tres ejes 

temáticos, a saber: 1) discusión de criterios para análisis y evaluación de 

recursos didácticos; 2) orientación y discusión de criterios para su adaptación; 

3) elaboración de materiales para la enseñanza de la Educación Física.  

El análisis de material didáctico objetiva la comprensión de dicho material,  de 

sus características y sus objetivos; en otras palabras, promueve la descripción 

del material didáctico de manera a identificar la metodología y los principios 

organizacionales que se utilizan. 

 Docentes y alumnos construyen competencias referidas a la búsqueda, 

selección,  organización  y  jerarquización  de  la  información,  enriqueciéndose  

el  rol docente desde el punto de vista de su saber disciplinar.    

Para  que un material didáctico resulte efectivo y propicie una situación de 

aprendizaje exitosa, hay que tener en cuenta los principios de abordaje de 

enseñanza que se seguirán y aplicarlos a aspectos específicos  que estén en 

consonancia con determinados aspectos curriculares del contexto  educativo los 

objetivos educativos que se pretenden lograr  los contenidos que se van a tratar 

utilizando el material, las características de los estudiantes, las características 

del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos nuestra docencia y 

donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando ,las 

estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. 

La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, 

considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos 

curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles 

formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y  

metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los 

aprendizajes previstos. 

Las clases de esta asignatura podrán serán teórico-prácticas;  realizar 

actividades individuales o en equipo, las cuales  requerirían lecturas e 

investigaciones . Además de dichas actividades, se podrán realizar  talleres de 

análisis/evaluación, adaptación y elaboración de materiales didácticos Los 

alumnos seleccionarán sus materiales, supervisados por el profesor de la 

asignatura,   para la producción de actividades didácticas.   Se entiende  la  
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///… evaluación como el juzgamiento del material didáctico para alguna 

finalidad, en general, adopción de criterios, necesidades, características y 

objetivos de la situación de enseñanza-aprendizaje como una forma de 

contribuir con la capacidad de elaborar materiales didácticos. 

La Finalidad formativa de la asignatura es preparar al futuro profesor para 

analizar, evaluar, seleccionar y elaborar materiales didácticos. Por lo tanto, al 

final del cursado, el alumno deberá ser apto para: 

1) Analizar materiales didácticos de diferentes tipos;  

2) Evaluar críticamente materiales existentes y la relación que establecen con 

diferentes contextos de enseñanza y abordajes;  

3) Adaptar y elaborar materiales para contextos de enseñanza de la Educación 

Física.  

 

Ejes de contenido: Descriptores 

 

Bloque 1: Material didáctico: definición y función 

Bloque 2: Criterios para análisis y evaluación crítica de materiales. Investigación 

y análisis de material didáctico .. Taller de evaluación de materiales didácticos 

Bloque 3: Adaptación de materiales. Principios para adaptación de materiales. 

Taller de adecuación de materiales didácticos.  

Bloque 4: La elaboración de materiales: modelos y abordajes prácticos. TICS y 

mediación pedagógica. La computadora como herramienta. Taller de 

elaboración de materiales didácticos 
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///…        FPP3.1  PRÁCTICA PROFESIONAL III Y RESIDENCIA DOCENTE I 

EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

Tipo de Unidad Curricular: Trabajo de Campo 

Campo de Formación: Práctica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 3° año 

Carga horaria: 8 hs. cátedra semanales 

Total: 256 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual   

 

Finalidades formativas 

- Diseñar, desarrollar y evaluar  micro-experiencias de enseñanza en 

instituciones  escolares  insertas en diferentes contextos. 

- Comprender, desde su propia práctica docente, los alcances del rol y las 

condiciones reales de trabajo en el campo de la Educación Física. 

- Afianzar  habilidades para  tomar  decisiones  relativas a la organización y 

gestión de la clase desde criterios fundamentados. 

- Desarrollar las estrategias comunicativas y de coordinación de grupos de 

aprendizaje. 

- Tomar conciencia de las características del pensamiento práctico que va 

construyendo y de los modelos pedagógico-didácticos en que se sustenta, 

desde una perspectiva de reflexión-acción transformadora. 

- Programar e implementar procesos de enseñanza de la Educación Física en 

instituciones escolares para los Niveles Inicial y Primario. 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

Recuperación  de los siguientes contenidos:  

- Componentes y procesos propios del diseño de la enseñanza:  

- Objetivos y sentidos de la enseñanza. Criterios para definir objetivos 

orientados tanto hacia el manejo de contenidos como de estrategias para 

aprenderlos y utilizarlos de manera comprensiva.  

- Contenidos curriculares: criterios lógicos, psicológicos y axiológicos  para 

realizar recortes,  seleccionar contenidos y organizarlos de manera significativa.  

- Metodología didáctica: principios de procedimiento para  una mediación 

pedagógica de corte constructivista. Selección/re-creación de técnicas de 

enseñanza. Diseño de estrategias didácticas con sus consignas de trabajo. 
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///…Selección,  producción y análisis de: materiales curriculares e instrumentos 

de evaluación en función de criterios dados. 

- Elaboración de proyectos de aula en el marco de micro-experiencias de 

enseñanza propios de la Educación Física, según  especificidades disciplinares,  

niveles y contextos específicos. 

- El pensamiento práctico del profesor como mediador entre teorías y prácticas, 

planificación y acción. Procesos de reflexión antes, durante y después de la 

acción. 

 

ORGANIZACIÓN Y CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICA PROFESIONAL III Y RESIDENCIA 

DOCENTE I 

En la Práctica Profesional III se aconseja este a cargo de un Pedagogo y la 

Residencia Docente a cargo  de los profesores de la Formación Específica. Se 

desarrollará en las instituciones comunitarias, deportivas y escuelas asociadas, 

con instancias de trabajo en el  instituto superior. 

Podrá organizarse en torno a actividades como las siguientes: 

- Realización de observaciones no participantes y registros en la escuela 

asociadas a fin de tomar contacto con los docentes orientadores, elaborar  

diagnósticos de la institución y de las dinámicas de aulas y grupos 

determinados (desempeños de los alumnos en el área específica del 

currículo, identificación de modelos de enseñanza y aprendizaje, análisis de 

cuadernos de clase, planificaciones de los docentes, organización del 

tiempo y el espacio en el aula) 

- Recuperación de la información para reflexionar,  contrastar con sus propios 

conocimientos didácticos y disciplinares, con sus  representaciones acerca 

del rol docente, de los alumnos, de la escuela. 

- A partir de los diagnósticos, elaboración grupal de  diseños y consignas de 

trabajo orientadas hacia  un área determinada del curriculum del nivel. Esto 

supone la recuperación y re-significación de marcos conceptuales 

aprendidos durante  la formación.   

- Socialización de los diseños con el fin de intercambiar ideas que retro-

alimenten los procesos de elaboración y re-elaboración. 

 -   Desarrollo grupal de propuestas de micro- experiencias que posibiliten a   

cada grupo de alumnos realizar prácticas, de modo rotativo, en los  niveles  

Inicial y Primario.  
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- Elaboración de materiales de enseñanza que incluyan la utilización de  TIC 

disponibles en las micro-experiencias de enseñanza. 

- Organización de instancias de trabajo que permitan poner en común las 

experiencias de los alumnos, con sus dificultades y logros, como también 

proponer  estrategias para abordar problemáticas  pedagógicas y sociales 

detectadas. 

- Programar e implementar la Residencia en los Niveles Inicial y Primario. 

Informe final 

Eje: Recuperación de lo pedagógico en las observaciones, diseños y 

prácticas de residencia. 

Caracterización e identificación de problemáticas del nivel y ciclo en el realizan 

las prácticas de residencia. 

Registro y análisis de los procesos de observación áulica, diseño y prácticas de 

residencia. 

Análisis del proyecto educativo institucional. 

Análisis crítico del trabajo conjunto con la pareja pedagógica, los profesores de 

práctica y el profesor de las escuelas asociadas. 

Relato y análisis reflexivo de la propia práctica, la consideración de la práctica 

más lograda y de la que más dificultosa. 
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///…                FG4.1  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General   

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedras 

Régimen de cursada: Anual    

 

Finalidades  formativas 

La Ley 21.650, o de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006 

por el  Congreso de la Nación y, en su artículo 1º establece que “Todos los 

educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las 

jurisdicciones nacional, provincial…”. 

Ésta norma tiene como propósito primordial cumplir  con  la responsabilidad del 

Estado de hacer válido el derecho de niños,  y jóvenes a recibir Educación 

Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos del país. Su  

aprobación  retoma compromisos asumidos en el contexto nacional e 

internacional, y en el marco de profundas transformaciones políticas, culturales 

y tecnológicas. Por lo tanto, su promulgación no constituye un hecho aislado, 

sino que expresa y condensa un conjunto de leyes de rango constitucional, 

normas y compromisos internacionales y nacionales que Argentina posee y 

promueve en el campo de los Derechos Humanos:  

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

  Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 Ley Nº 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable 

  Ley Nº 23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del 

Niño 

  Ley Nº23.179, de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

 Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes  

 Ley 26.606 de Educación de la Nación. 
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 Hoy, por diferentes razones, el tema de la educación sexual integral exige ser 

trabajado  en la escuela.  Pero  ¿desde qué concepción de sexualidad?,  

¿desde qué lugar pensamos a las personas, las instituciones y al 

acompañamiento en la construcción de la subjetividad de niños, y 

adolescentes? El concepto de sexualidad aludido por la Ley N° 26.150 (Ley  

Nacional de Educación Sexual Integral)     excede ampliamente la noción más 

común que la asimila a «genitalidad» o a «relaciones sexuales». La sexualidad 

como eje constitutivo del sujeto no puede ser conceptualizado en forma unívoca 

y su abordaje implica la consideración tanto de aspectos biológicos,  

psicológicos, sociales, históricos, culturales y éticos. Durante siglos y a partir de 

la vigencia de distintos paradigmas, se redujo la educación sexual a uno u otro 

saber: el religioso, el jurídico o el médico. En la actualidad, a partir del concepto 

integral de sexualidad que postula, entre otros organismos, la Organización 

Mundial de la Salud es importante la incorporación de enseñanza de la 

educación sexual en forma sistemática y gradual. Desde una posición que 

habilita al individuo como sujeto de derecho que puede acceder a la información 

y con una postura crítica tomar decisiones, articulando una visión transversal. 

Para ello, es necesario incluir núcleos de aprendizajes específicos en espacios 

curriculares definidos institucionalmente, cuando la problemática así lo requiera 

y el nivel madurativo de los educandos lo posibilite. 

Es decir, que lo verdaderamente innovador es el concepto de integralidad. 

Concepto que implica un necesario cambio epistemológico desde el paradigma 

biológico-patologista hacia el reconocimiento de la sexualidad como inherente a 

nuestra condición de humanos, producto de un complejo entramado de 

determinantes vinculares, sociales, históricos y culturales. La educación en 

sexualidad es un tipo de formación que busca proporcionar herramientas de 

protección y cuidado, ya que su base es el reconocimiento pleno del sujeto, de 

su cuerpo y de sus sentimientos como el objeto de todo trabajo pedagógico. 

Esta mirada guarda directa relación con los objetivos propuestos por la ley 

26150, a saber:  

a) incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas 

orientadas  a  la  formación armónica, equilibrada y permanente de las 

personas. 
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b) asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y 

actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual 

integral. 

c) promover actitudes responsables ante la sexualidad. 

d) prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual 

y reproductiva en particular. 

e) procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. 

La presente propuesta  de diseño curricular constituye un escalón más  en el 

proceso que se inició con la aprobación de la  ley N° 26.150, y en el que la 

escuela encarna el escenario institucional previsto por el Estado para garantizar 

y proteger los derechos de los niños, y jóvenes en lo atinente a su educación 

sexual integral. Por lo tanto es su responsabilidad avalar procesos permanentes 

de capacitación y formación sistemática para generar en los docentes  las 

habilidades necesarias para la enseñanza de contenidos relativos a ésta 

temática. 

El rol protagónico que posee el docente  en el proceso de construcción de 

saberes y habilidades para la vida con los alumnos y que exige la ESI, nos 

obliga a diseñar acciones sistemáticas que les permita obtener una sólida 

formación integral inicial,  (que deberá comenzar  con la reflexión y 

problematización de sus saberes previos y representaciones sobre la 

sexualidad) y una capacitación continua a lo largo de su vida profesional. 

  Los contenidos de la presente propuesta se  seleccionaron a partir de los 

Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral aprobados por 

Resolución CFE N|45/08. 

 

APORTES DE LA UNIDAD CURRICULAR AL PERFIL DEL EGRESADO 

La Educación  Sexual  Integral   es    un        área  de  enseñanza  que  debe 

 incorporarse sistemática y gradualmente  como responsabilidad de  los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las 

jurisdicciones nacionales,  provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Municipales.  Con la sanción de la  Ley  Nº 26.150 del año 2006,  se 

crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (PNESI), cuyas 

acciones están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y  de  
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educación técnica no universitaria. Con fecha 29 de mayo de 2008, mediante 

Resolución CFE Nº 45/08, se aprobaron los Lineamientos Curriculares para la 

Educación Sexual Integral-Programa de Educación Sexual Integral- Ley 

nacional Nº 26.150,  que acuerdan un piso común obligatorio para el abordaje 

de la educación sexual integral en todas las escuelas del país. 

El perfil del egresado debe, necesariamente incluir, el compromiso con la 

temática, la capacidad de comprender el cambio paradigmático que implica 

llevar a las aulas lo que exige la ley, los lineamientos curriculares y la 

responsabilidad de considerar al niño o joven como un sujeto de derecho. La 

educación sexual integral no deberá ser una responsabilidad del docente de 

ciencias naturales sino de toda la comunidad educativa. 

La incorporación de esta unidad curricular a la carrera de formación de 

Profesores para el Nivel Secundario constituye, entonces, una estrategia que 

garantice el efectivo cumplimiento de la normativa vigente.  Sus objetivos son 

los siguientes: 

“1) Permitir a los docentes sostener su tarea a partir de conocimientos y 

experiencias pedagógicas validadas y actualizadas que les permitan una 

comprensión integral de la salud, de la sexualidad  y del rol de la escuela y del 

docente en la temática, así como de habilidades y estrategias metodológicas 

apropiadas para el trabajo de los contenidos en el aula. 

2) Ofrecer a los docentes una formación amplia que les permita brindar 

conocimientos e información y promover situaciones de aprendizaje desde un 

espacio curricular específico o desde la disciplina de su especialidad. Incluir en 

dicha formación la posibilidad de trabajar sus incertidumbres y prejuicios o 

estereotipos, para poder así separar su responsabilidad en cuanto a la 

educación sexual del terreno de las opiniones y experiencias personales. 

3) Preparar a los docentes en el manejo crítico de mensajes e información 

relativos a la ESI a partir de una formación pluridisciplinaria y holística que 

favorezcan las capacidades de los alumnos y alumnas en el cuidado y 

promoción de la salud, el cuidado, disfrute y respeto del cuerpo propio y ajeno, 

y el conocimiento y respeto de  los propios derechos y los derechos de los/as y 

otros/as. 

4) Asegurar un enfoque coherente de la ESI en el sistema educativo a partir de 

una formación inicial sistemática que provea de un código compartido a todos 

los  docentes  más  allá  del nivel en el cual se  desempeñan,  dando lugar a  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 190 /5(MEd) 
EXPEDIENTE Nº 026701/230-D-13 
Cont.  Anexo Único 

…/// 
“2014-Bicentenario de la Creación de la Provincia de Tucumán  

y Centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de Tucumán” 

 

MINISTERIO    DE    EDUCACIÓN  

TUCUMAN 
 

///…una adecuada gradualidad y transversalidad de los contenidos a lo largo de 

toda la trayectoria escolar de los niños, niñas, jóvenes y adultos. 

5) Permitir a los docentes adquirir conocimientos que permitan una visión crítica 

de los distintos modelos hegemónicos de manera de poder combinar los 

aportes de las distintas posturas en pos de evitar reduccionismos de cualquier 

tipo, hacia un abordaje integral de la temática en el marco de los derechos 

humanos. 

6) Identificar las diversas interpretaciones históricas sobre la sexualidad y sus 

correlatos en las prácticas pedagógicas para promover la permanente reflexión 

sobre las propias interpretaciones y concepciones de la sexualidad. 

7) Fortalecer el lugar y responsabilidad que tienen los docentes en su carácter 

de adultos y docentes frente a los niños, niñas y adolescentes. 

Se parte del supuesto de que si bien los docentes no serán expertos que 

posean las respuestas a todos los temas vinculados a la ESI, existen 

contenidos consensuados,  que deberán estar en condiciones de 

enseñar.”(Resolución CFE N|45/08). 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

 Eje 1: Sexualidad en los términos planteados por la ley nacional Nº 

26.150. 

  Eje 2: Enfoque de DDHH. Aportes a la construcción de una nueva 

ciudadanía. 

  Eje 3: Sujetos, familias, comunidad. Rol del docente y la familia ante los 

nuevos desafíos. 

 Eje 4:  La enseñanza y sus estrategias didácticas   

 

Contenidos recomendados para cada eje  

Eje 1: Fundamentos de la ESI 

La educación sexual integral como pilar fundamental en la construcción de 

subjetividades y sujetos sexuados. Comprenderá nociones relativas a:  

 Relaciones entre las distintas dimensiones culturales: diversidad de 

género, lingüística, étnica, económica, sexual. 

  La conformación de la identidad como proceso multidimensional y 

continuo en todos los sujetos y sus entornos.  

 Paradigmas culturales en torno a la sexualidad .Modelos epistemológicos 

aún vigentes en nuestro contexto. 
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 Las representaciones sociales y su vinculación con la  promoción y 

prevención de la salud. 

  Concepto de vulnerabilidad y su relación con la prevención. Obstáculos 

vinculados a la adopción de prácticas de cuidado personal y del otro en 

relación a conductas de riesgo. 

Eje2: Enfoque de DDHH. Aportes a la construcción de una nueva 

ciudadanía. 

La educación sexual  en el contexto histórico y político. Comprenderá nociones 

relativas a: 

 Los marcos normativos e institucionales –internacionales, nacionales y 

provinciales– que fortalecen y sustentan la implementación de la ley 

26150 en las aulas: Declaración Universal de Derechos Humanos, Ley 

Nº 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable, Ley Nº 23.849, de Ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño, Ley Nº23.179, de Ratificación de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, Ley 26.061, de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ,Ley 26.606 de Educación 

de la Nación. 

 El fundamento jurídico y ético  de los Derechos Humanos. 

Eje 3: Sujetos, familias, comunidades 

 Subjetividad e identidades de los sujetos. Género. Etnia. La construcción 

de la identidad. Condicionamientos sociales, culturales y políticas en la 

construcción de la identidad de género 

 Medios de comunicación, género y sexualidades. Identificación de las 

diferentes posiciones ideológicas.  

 Roles femeninos y masculinos en nuestra cultura. 

 El rol docente, de la escuela y las familias en la  promoción y prevención 

de la salud  y el acompañamiento del desarrollo afectivo sexual de niñas, 

niños y adolescentes. 

 Estrategias de promoción del desarrollo de habilidades para la vida 

(OMS). Nuevas perspectivas centradas en el respeto por la diversidad, la 

concepción de salud integral y el paradigma de los Derechos Humanos. 
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 Situaciones de vulneración de derechos: ASI. Trata de personas con 

fines de explotación sexual. Violencia en las relaciones afectivas. 

Estigma y discriminación. 

 

Eje 4: La enseñanza  

La ESI como pedagogía integral y transversal:  

 Objetivos y propósitos formativos. Lineamientos Curriculares ya 

aprobados en 2008 por el CFE. 

  Perfil ideológico y metodología de trabajo en los diferentes espacios 

curriculares.  

 Criterios y técnicas para la planificación del currículo de aula, unidades 

curriculares y experiencias de aprendizaje con enfoque transversal. 

 Los proyectos áulicos y extra áulicos (comunitarios y de capacitación a 

pares) en ESI. 

 Estrategias y recursos para prevenir el fracaso escolar y la repitencia de 

los alumnos y alumnas por maternidad/paternidad precoz u otra causa 

relacionada con la sexualidad.  

 Fundamentos éticos del desempeño docente ante  situaciones de 

vulneración manifiesta de derechos. Acciones posibles desde la escuela. 

 Estrategias para el trabajo en las aulas. Uso de los materiales didácticos 

existentes: Cuadernillos “Contenidos y propuestas para el aula”, láminas, 

videos, revista “Para charlar en familia”. 

 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS Y PROPUESTAS DE EVALUACION 

 Perspectiva transversal, y desde los diferentes  espacios curriculares  del 

Nivel Secundario. 

 Modalidad taller teórico-práctico. 

  Se utilizarán técnicas de juego de roles, video debates, casos de 

estudio, dinámicas individuales y grupales, narración de cuentos, e 

historias de vida, discusiones, juegos, técnicas psicodramáticas, reflexión 

analítica. 

 Talleres de reflexión sobre la posición del docente frente a las temáticas 

propuestas, entre otros. 
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 Diseño  de proyectos institucionales e interinstitucionales orientados al 

tratamiento reflexivo de situaciones específicas, prácticas culturales o 

problemáticas significativas que justifiquen intervenciones formativas.   
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///…         FG4.2   EDI I: INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: General   

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

En el marco de la Formación Docente Inicial, la inclusión y la integración son 

dos principios sobre los cuales se deberá construir el sentido de una escuela 

inclusiva y su articulación con las competencias necesarias de un futuro 

docente a fin de lograr el aprendizaje de los distintos sujetos y atendiendo a los 

diversos contextos. 

En este sentido implica poder eliminar las barreras que existen para el 

aprendizaje y la participación de muchos, niños, jóvenes y adultos, con el fin de 

que las diferencias culturales, socioeconómicas, individuales, de género, no se 

conviertan en desigualdades educativas y, por esa vía, en desigualdades 

sociales. En definitiva, la educación inclusiva centra su preocupación en el 

contexto educativo y en cómo mejorar las condiciones de enseñanza y 

aprendizaje para que todos los alumnos participen y se beneficien de una 

educación de calidad. (...) 

Desde este posicionamiento en torno a la inclusión educativa uno de los ejes 

que debe ser abordado por la formación docente inicial se vincula con la 

interculturalidad y sus implicancias. Internarse en el concepto de 

Interculturalidad supone despojarse de preconceptos, lo cual sólo es posible 

cuando se logra aprehender que existen otras posibilidades de ser y estar en 

este mundo, tan válidas como la que sustentan existencialmente a cada 

persona.  

Actualmente se reconoce la necesidad de una educación intercultural en 

relación con tres grandes cuestiones:  En primer lugar,  los derechos 

específicos de grupos étnicos o minorías nacionales. En segundo lugar, la 

búsqueda del equilibrio interno y de articulaciones funcionales en nuestra 

sociedad en donde se han insertado masas de inmigrantes. Y por último, la 

necesaria adecuación de los sistemas educativos a las pedagogías modernas 
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internacionalizado. 

Otro de los ejes que también debe ser abordado por la formación docente inicial 

se relaciona con la integración escolar de alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

Desde el marco de la política de la integración educativa, se reafirma el derecho 

a ser diferente y se rechazan los enfoques centrados en la discapacidad y con 

ello los calificativos discriminatorios para atender a los niños y jóvenes con una 

perspectiva integral, se pretende contribuir al aprendizaje a partir de las 

fortalezas y competencias de los alumnos y con ello, reconocer las necesidades 

y explorar sus aptitudes. 

La presencia de alumnos con necesidades educativas especiales en las 

instituciones  plantea nuevos desafíos a las mismas y sobre todo a los docentes 

que deberán poner en marcha una serie de cambios y transformaciones, lo cual 

se vincula con la necesidad de crear espacios adecuados, flexibilizar recursos 

tanto materiales como humanos para brindar una oferta educativa de calidad a 

todos los niños, proporcionado un servicio pedagógico que se adecue a cada 

necesidad en particular y en  especial a los que tienen necesidades educativas 

especiales. 

 

APORTES AL PERFIL DEL EGRESADO 

 

 Aportar, desde una perspectiva histórico-antropólogica, elementos 

conceptuales que permitan al futuro docente descubrir que en nuestra 

sociedad existen personas provenientes de otras sociedades y culturas, con 

modos de pensar y ser diferentes, pero que conforman y conviven en la 

sociedad actual de nuestro NOA.  

 Despertar en los futuros docentes la necesidad de indagar, problematizar y 

adecuar las metodologías y técnicas educativas aprendidas en la formación, 

a fin de dar respuestas adecuadas y contextualizadas para el  grupo 

humano con el que habrá de interactuar.  

 Lograr que el futuro docente descubra la necesidad de adoptar un perfil  

democrático, donde sus relaciones interpersonales revelen respeto por sus 

alumnos y visualice a la transmisión de contenidos curriculares escolares como 

un necesario intercambio de saberes previos de la comunidad y      
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pleno derecho.  

 Adquirir insumos vinculados a la práctica de integración escolar, como así 

también aquellos en relación con el rol de profesor de apoyo a los alumnos 

con necesidades especiales, a fin de desarrollar un perfil de profesores 

promotores de ideologías influyentes hacia la integración escolar en los 

distintos niveles de la misma. 

 Analizar críticamente las condiciones personales e institucionales para la 

integración de las personas con necesidades educativas especiales.  

 Propiciar espacios de reflexión sobre integración, sustentados en una mayor 

información sobre estos procesos y la posible socialización de los mismos. 

 

Ejes de contenido: Descriptores  

 Profundización en el concepto de Cultura, desde una visión más amplia, 

como adaptación del individuo al medioambiente.  Diferentes tipos de 

cultura: Cultura urbana (global). Cultura Folk o campesina. Culturas 

etnográficas o indígenas.  Relativismo Cultural:  posición ideológico-

filosófica. 

 Sociedades actuales: Sociedad y cultura urbana. Tribus urbanas y 

pertenencia. Grupos sociales marginales. Problemática socioeconómica de 

la urbanidad. Caracterización general de las sociedades rurales: folk o 

campesinas y etnográficas o indígenas.  

 Análisis de los códigos y principios sociales vigentes (Éticos, morales, 

espirituales). Otros códigos y principios vigentes tanto urbanos (propios de la 

post-modernidad) como del ámbito rural (campesinos e indígenas). 

 Mitología etnográfica. Leyendas Folk o campesinas. Mitos y leyendas 

urbanas. Creencias. Lo sagrado como regla de comportamiento. 

Sincretismos religiosos.  

 La sociedad del NOA actual: Análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados del  INDEC y de otras fuentes documentales como fundamento 

para      el  logro  de un  panorama  descriptivo  del  NOA   multilingüe    y 

 multiétnico. La permanencia de ritos ancestrales, fiestas tradicionales y 

patronales,  costumbres,  como conceptos   para  la  construcción   del   ser 
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///… norteño. La construcción social de la identidad. El NOA gaucho. El NOA y 

la influencia del turismo. 

 La problemática de la educación en contextos socio-culturales-lingüísticos 

diversos. Aportes para su resolución. 

 La Escuela Inclusiva. Las condiciones básicas institucionales de la escuela 

inclusiva. Los fundamentos del modelo de escuela inclusiva. Las barreras 

arquitectónicas e ideológicas. Equidad y calidad educativa.  

 Los recursos materiales y profesionales de la escuela inclusiva. El Proyecto 

Educativo Institucional para la inclusión. La formación docente y la escuela 

inclusiva y obligatoria. El modelo 1 a 1. Prácticas inclusivas. 

 Las NEE y la Integración Escolar: Definición conceptual. Características del 

proceso. Condiciones para el desarrollo de la integración escolar. 

Modalidades de integración escolar.  

 La dinámica institucional. La cultura de la colaboración y el trabajo en 

equipo. Las condiciones del alumno integrado. Los contextos escolares y el 

grupo de pares.  

 Necesidades Educativas Especiales y Currículum. Adaptaciones 

curriculares. Tipos de adaptaciones. Estrategias de adecuación curricular. 
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CAMPO DE LA FORMACIÓN  
ESPECÍFICA 

CUARTO AÑO 
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///…        FE4.1 TEORÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Tipo de Unidad Curricular: Seminario 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedras  

Total: 64 hs cátedras 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

En la actualidad la expresión Educación Física implica un concepto complejo de 

acotar ya que  enfrenta a  un término que se ha transformado con el tiempo y de 

acuerdo a concepciones filosóficas; interpretaciones sobre cuerpo; 

significaciones sociales sobre el mismo;  valores adjudicados a la actividad 

física en la sociedad y en el sistema educativo; inclusión, apartamiento o 

subordinación a de otras disciplinas científicas. 

José María Cagigal refiere a la  falta de propiedad del  término por la existencia 

de diferentes expresiones semejantes que se han venido usando como 

equivalente a la Educación Física y entre las que destacan: educación corporal, 

educación de la motricidad, educación del movimiento, educación por el 

movimiento, psicokinética, psicomotricidad y que según autores reconocidos del 

campo constituyen tendencias  o corrientes de la Educación  Física. 

Las diferentes perspectivas desde las que puede ser entendida la Educación 

Física y ante la complejidad que entraña este término, para su clarificación 

conceptual es importante  iniciar un estudio etimológico en los primeros tramos 

de la materia  y abordar la evolución que ha seguido el término y los diferentes 

significados que ha ido adquiriendo a lo largo de la historia. 

La Epistemología es la rama de la Filosofía que estudia el conocimiento 

científico: sus principios básicos, su funcionamiento, sus clases, sus métodos, 

sus contenidos, sus productos, sus objetivos. Es la reflexión científica sobre el 

conocimiento humano lo que supone siempre una reflexión sobre la realidad (a 

lo que se encamina intencionalmente el conocer); la Teoría del conocimiento 

involucra, pues, una teoría crítica y fundamental sobre esa realidad.  

La  Epistemología  entonces es una reflexión acerca de los problemas a 

indagar, de sus métodos y de su aplicación a la vida de los hombres y de la 

sociedad. Además induce a proponer soluciones claras y variables a dichos 
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///…problemas, así como a asumir posiciones críticas con relación a lo que en 

cada momento histórico se concibe como la “verdad”. 

El conflicto conceptual entre las concepciones epistemológicas que intentan 

delimitar el campo de conocimientos de la Educación Física, gira, en estos 

momentos, en torno al status científico que se conceden a estas dos variables. 

Educación y Movimiento humano. Si desplazamos el foco de atención científica 

hacia el estudio de la motricidad humana, como especificidad que la distingue 

del resto de disciplinas y le permite afirmar su identidad, nos situaremos en la 

perspectiva de la(s) Ciencia(s) del Movimiento Humano; por el contrario, si 

trasladamos el centro de interés a la relación educativa veremos en 

consecuencia lógica la progresiva especialización de su cuerpo de 

conocimientos científicos al margen general educativo que la acoge: Ciencia(s) 

de la Educación Física. 

En un intento de encontrar un respaldo teórico sustentable, en estos años se ha 

transitado  fundamentalmente entre la Psicokinética, J. Le Boulch, 

Kinantropología de J.M. Cagigal y la  Praxiología, P. Parlebas logrando superar 

las reflexiones sobre el movimiento en si mismo propio de los primeros tiempos 

para  enfrentar la óptica del ser que se mueve; del organismo mecánico al ser 

humano; del adiestramiento al sujeto que se desarrolla en forma conjunta  

motriz y socialmente. De esta manera los aportes de las ciencias no se centran 

puramente en las biológicas sino que intentan hacer luz sobre las problemáticas 

las ciencias humanas. 

Educación Física hace referencia a un concepto polisémico que en la actualidad 

replantea su identidad y se constituye en campo de los saberes sobre el cuerpo 

y las prácticas corporales y se propone avanzar hacia el estatus de 

conocimiento científico. 

Al referirse a la construcción de una ciencia defiende que la indefinición del 

objeto es el principal problema con que se enfrenta la Educación Física, de ahí 

que, apoyándose en Parlebas, sostenga que la máxima preocupación sea la 

elaboración de una epistemología genética de la Educación Física que le 

permita afrontar su propia especificidad. 

Este espacio, de  gran importancia para la formación profesional, se propone  

aportar al estudiante el conocimiento de los fundamentos en los cuales la 

Educación Física se sustenta como disciplina y a partir de ese conocimiento, 

desarrollar una capacidad crítica y fundada acerca del campo de la Educación  
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///…Física, en relación con la problemática disciplinar, pedagógica y 

epistemológica. 

Se revisarán los primeros intentos de una fundamentación científica o técnica 

de los movimientos gimnásticos o deportivos desde el siglo XVI hasta la primera 

mitad del siglo XX a partir de  los saberes adquiridos en la materia Historia de la 

Educación Física y luego se reflexionará sobre  los elementos que caracterizan 

el campo de estudio científico de la Educación Física a partir de 1966 hasta la 

actualidad: sus bases epistemológicas, los modelos pedagógicos existentes, la 

relación entre Educación Física, ciencia y tecnología, así como entre ciencia, 

actividad e institucionalización de la educación física, dando respuesta a 

interrogantes tales como: si es ciencia o no, en qué medida y qué tipo de 

ciencia es, entre otras.  

Durante su cursada,  los estudiantes abordarán los problemas existentes en la 

definición del objeto de estudio en Educación Física, los paradigmas 

dominantes y la  consideración de la  como disciplina científica  buscando su 

legitimización dentro del contexto de las ciencias del movimiento, de las 

ciencias de la educación, de las ciencias de la salud. 

Esta unidad curricular contribuirá en la formación de los futuros docentes a: 

- Conocer y analizar las conceptualizaciones sobre cuerpo a través de la 

historia y su incidencia en los paradigmas dominantes de la Educación Física. 

- Analizar las corrientes relevantes que han sostenido las prácticas disciplinares 

y su presencia en las prácticas actuales.  

- Reflexionar críticamente sobre la identidad y legitimidad de la Educación 

Física, demarcando, sustentando y fortaleciendo el campo disciplinar de las 

prácticas corporales. 

- Ofrecer instancias de intercambio y reflexión crítica sobre las problemáticas 

disciplinares, epistemológicas y metodológicas de la Educación Física. 

 

 Ejes de contenido: Descriptores 

Epistemología. Ciencia. Educación Física. Conceptualización y relaciones. 

Teoría o epistemología para la Educación Física: alcances. 

Enfoques conceptuales de la Educación Física. Estudio etimológico y 

significado de sus usos. Nuevas tendencias del siglo XX.  

Pensadores relevantes de la Educación Física. Orígenes. Fundamentos y 

aportes conceptuales a la construcción disciplinar. Las nuevas tendencias. 
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///…Los conceptos de cuerpo y movimiento. Pilares donde se sustentan las 

prácticas a lo largo del tiempo. El cuerpo en la sociedad actual .Cultura a favor y 

en contra del cuerpo. 

Corrientes de la Educación Física. La Educación Físico-deportiva; la Educación 

Física Psico-motriz; la Expresión corporal. Análisis de sus trayectorias y 

proyecciones. La Praxiología motriz: una nueva mirada sobre las acciones 

motrices.  

La producción del Conocimiento en la Educación Física. Objeto y método. 

Evolución y desarrollo de las distintas concepciones y de su objeto de estudio. 

Variables epistemológicas a tener en cuenta en la fundamentación científica de 

la Educación Física. 
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///…                FE4.2  DEPORTES  Y SU ENSEÑANZA  IV 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

El espacio Deportes y su Enseñanza en el Plan de Estudios del Profesorado en 

Educación Física, esta pensado como espacios de aprendizajes que le permitan 

optar al estudiante ante las diferentes propuestas que su institución formadora 

le brinde a partir de las ofertas que la misma pueda elaborar teniendo en cuenta 

a los especialistas con que la misma cuente. Con respecto a esto la institución 

formadora deberá brindar al estudiante mas de una opción a para su elección. 

Por esta razón se elaboran propuestas curriculares que contemplen deportes de 

carácter individual o de carácter grupal o colectivo. 

DEPORTES INDIVIDUALES 

El espacio Deportes Individuales refiere al conocimiento de diferentes 

disciplinas deportivas que se presentan al estudiante en el desarrollo del plan 

de estudios. 

Entendemos por deportes individuales a aquellas disciplinas  practicables por 

una sola persona que realiza acciones motrices en un espacio medible y por un 

lapso de tiempo determinado. El deportista está sólo y las acciones para lograr 

el  objetivo/meta  dependen  de  su   autodeterminación,     de su  técnica  y/o  

de su táctica. Puede utilizar o no objetos intermediarios (jabalinas, cajones, 

barras). 

Los  deportistas pueden tener o no adversarios de allí que podríamos 

considerar una clasificación más detallada: los deportes individuales con 

oposición y los deportes individuales sin oposición. En el caso de deportes sin 

adversarios podemos mencionar el montañismo, el paracaidismo, el buceo, 

canotaje, escalada, trecking, patín, etc., situaciones en las que los deportistas 

aspiran a dominar elementos que lo rodean, naturales o no. Si nos referimos a 

los deportes con adversario podemos clasificarlos en: con contacto físico, 

(defensa personal, lucha, karate, judo, etc.)  y  sin contacto físico.  En  este 
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///… último caso puede haber un oponente (como en el ping pong o el tenis) o 

varios oponentes (como en el atletismo, la natación, el ciclismo). 

Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas que se 

podrían clasificar como deportes atléticos: Atletismo; gimnásticos: Gimnasia 

deportiva y Artística y  acuáticos, como la Natación y en algunas instituciones 

más recientemente Tenis. Se intenta en esta instancia ampliar las propuestas, 

ofreciendo especialidades innovadoras, de arraigo en la región y emergentes de 

gran significación para las culturas juveniles y las prácticas fuera del ámbito 

escolar. 

La institución las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y en todos los 

casos serán dos o más por cuatrimestre (según las posibilidades institucionales) 

con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. La opcionalidad 

permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus motivaciones, ajustar 

las prácticas a sus posibilidades y habilidades personales y tomar decisiones 

autónomas. 

En cuanto a la selección de contenidos se tendrá en cuenta los saberes previos 

y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursamiento del Taller 

Multidisciplinario de Prácticas motrices integradas, de manera que el espacio de 

Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte elegido y a 

su enseñanza. 

Esta unidad curricular contribuirá en la formación de los futuros docentes a: 

- Conocer las características de los deportes individuales, sus orígenes  y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando la perspectiva hacia deportes 

no tradicionales y emergentes. 

- Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórica – práctica – 

técnica-  táctica y metodológica sobre una especialidad deportiva individual. 

- Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

- Revalorizar los deportes individuales y sus prácticas en diferentes contextos 

(escolares y no escolares) con el fin de promoverlas como una alternativa 

interesante de dar respuesta a inclinaciones personales. 

 Ejes de contenido: Descriptores 

(para cada especialidad de la oferta institucional) 

Clasificación de los deportes individuales. Con y sin contacto físico. Con y sin 

adversarios. Aspectos. Psicológicos del deportista. Aspectos fisiológicos del 

entrenamiento específico.  Aspectos físico  motrices  del desarrollo  de  las 
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///… habilidades propias de la especialidad.  Aspectos técnicos y  tácticos de la 

competición.    Aspectos metodológicos para la enseñanza en diferentes 

contextos. 

Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 

- El abordaje de los deportes individuales incluye un Taller sobre aspectos 

organizativos de las competencias en las que se incluyen  deportes 

individuales; un Taller de Jueces;  y una investigación sobre el impacto de sus 

prácticas en la jurisdicción a cursar entre el 1º y 2º años. 

- Se sugiere prever la modalidad de créditos para aquellos estudiantes de fuerte 

experiencia deportiva. Esta posibilidad excluye absolutamente los aspectos 

metodológicos y de criterios de enseñanza, los que deberán ser analizados y 

compartidos con los profesores formadores así como  evaluados 

oportunamente. 

Finalidades formativas 

DEPORTES COLECTIVOS 

El espacio Deportes Colectivos refiere al conocimiento de diferentes disciplinas 

deportivas que se presentan al estudiante en el plan d estudios. 

Este espacio curricular se presenta con opciones de cursada en cuando a la 

elección de diferentes especialidades que la institución presente e implica la 

elección de un deporte en el cuatrimestre. Sugerencia de oferta de deportes 

colectivos: futbol, voleibol, basquetbol, handbol, hockey, cestobol, rugby, etc. 

El concepto de deporte ha variado a lo largo de los tiempos aunque hay 

coincidencia en  diversos autores sobre  la intención de los deportistas de 

superar a otros, a sí mismos, a la naturaleza; enfrentarse al esfuerzo físico, 

luchar por conseguir un objetivo, demostrar aptitudes, competir, ajustarse a 

reglas institucionalizadas. 

Desde una perspectiva  más actualizada se puede considerar al deporte como 

la interacción entre un sujeto que se mueve, el entorno físico y compañeros y 

adversarios en un clima de incertidumbre, es decir, de prever pero no asegurar 

el resultado de las acciones. 

 En los deportes colectivos es indudable la valoración que se le adjudica al 

trabajo en equipo. En la interacción entre compañeros intervienen factores 

diversos que requieren de acuerdos y cooperación para enfrentar las decisiones 

siempre cambiantes y organizadas del adversario. 

Así, los deportes colectivos constituyen un desafío permanente a la 
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///…comunicación entre compañeros y la oposición de los adversarios, aspectos 

a los que se agregan: el terreno (con sus zonas prohibidas, permitidas y metas), 

la pelota (con sus variantes en forma, peso y textura), los objetos (redes, aros, 

arcos, etc.) y las reglas (normas de uso y de vinculaciones). Las dinámicas de 

ataque y defensa; la cooperación y oposición;  la necesaria presencia de 

estrategias y tácticas y las técnicas precisas de las acciones  otorgan al juego 

colectivo una complejidad que enfrenta a desafíos constantes. La riqueza de 

combinaciones y la vinculación permanente con “los otros” hacen de estas 

disciplinas espacios muy motivadores y usina de relaciones sociales e 

integración. 

Tradicionalmente se han ofrecido en los profesorados disciplinas deportivas a 

las que se ha considerado excluyentes por elección de los especialistas. Se 

intenta en esta instancia ampliar las propuestas, ofreciendo especialidades 

innovadoras, de arraigo en la región y emergentes de gran significación para las 

culturas juveniles y las prácticas fuera del ámbito escolar. 

La institución las podrá ofrecer en forma permanente o alternada y en todos los 

casos serán dos o más por cuatrimestre (según las posibilidades institucionales) 

con el fin de que los estudiantes decidan cuál de ellas abordar. La opcionalidad 

permitirá al estudiante concretar sus preferencias y  sus motivaciones, ajustar 

las prácticas a sus posibilidades y habilidades personales y tomar decisiones 

autónomas. 

En cuanto a la selección de contenidos se tendrá en cuenta los saberes previos 

y habilidades conquistadas por los estudiantes durante el cursado del Taller 

///…Multidisciplinario de Prácticas Motrices Integradas de manera que el 

espacio de Deportes referirá exclusivamente a las particularidades del deporte 

elegido y a su enseñanza. 

Esta unidad curricular contribuirá en la formación de los futuros docentes a: 

- Conocer las características de los deportes colectivos, sus orígenes  y su 

inserción en el contexto regional y local ampliando la perspectiva hacia deportes 

no tradicionales y emergentes. 

- Apropiarse de saberes que permitan una sólida formación teórico-práctica, 

técnica,  táctica y metodológica sobre diferentes especialidades deportivas. 

- Construir la práctica deportiva desde un hacer con saber en el que la toma de 

decisión en las acciones no se sostenga sobre la rutinización. 

- Construir a partir de la propia experiencia de aprendizaje estrategias 

metodológicas de enseñanza. 
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///… 

Ejes de contenido: Descriptores 

(para cada especialidad de la oferta institucional) 

a.-  Técnicas ajustadas a las características del deporte: 

Acciones técnicas individuales ofensivas y defensivas del jugador en posesión de 

la  pelota o sin pelota sobre el adversario con o sin pelota. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador  en posesión de la pelota: 

dominio de la pelota; desplazamientos  con la pelota (contraataque; pasaje de 

defensa a ataque y viceversa); tácticas especiales de ataque 

Acciones técnicas para obtener ventaja con respecto al defensor: fintas, cambio 

de dirección, cambios de ritmo...etc. todas en función del requerimiento táctico de 

la situación 

Acciones de pase  al compañero con dirección y trayectorias variadas. . 

Acciones técnicas ofensivas  con desplazamientos espacio – temporales para 

lograr  posiciones favorables para conseguir tiros o lanzamientos  fáciles o para  

llegar a la meta  y acertar. 

Acciones técnicas individuales ofensiva del jugador que no está en posesión de la 

pelota: ubicación  de apoyo al compañero en posesión de la  pelota; favorecer  la 

aparición de huecos (desmarcarse; bloqueos; pantallas) 

Acciones de técnicas individuales defensivas sobre el atacante en posesión de 

la pelota: mantener la presión, impedir la circulación, evitar su desplazamiento, 

lograr que realice acciones no deseadas o equivocadas; apoderarse de la 

pelota. 

Acciones defensivas sobre el atacante sin posesión de la pelota: controlar al 

oponente sin perder de vista a la pelota. 

b.- Tácticas ajustadas a las características del deporte 

- Principios de ataque y defensa que caracterizan al juego. Combinación de 

acciones individuales y colectivas de ataque y defensa que constituyen 

Sistemas y que regulan el ritmo de juego, la longitud y/o dirección de los pases, 

la velocidad de los desplazamientos con o sin la pelota. 

- Sistemas tácticos ofensivos y defensivos. 

c.- Reglamento deportivo. Referato. 

d.- Metodologías para la enseñanza en diferentes contextos. 

e.- Recursos alternativos para la enseñanza en diferentes niveles educativos y 

organizaciones. 

Bibliografía general 
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 BÁEZ MESTRES FELIPE (2005), Fundamentos Transversales para la 

Enseñanza de los Deportes en Equipos.INDE.  

 BLAZQUEZ SANCHES, DOMINGO (1993), Iniciación de los Juegos en 

Equipos de los 0   a los 10 Años. Stadium. 

 FUSTÉ MASUET, XAVIER (2004), Juegos de Iniciación a los Deportes 

Colectivos. Editorial Paidotribo. 

 LAVEGA, BURGUES, PARE, LASIERRA, AGUILA, GERARD (2006), Mil 

15 iniciación Deportes Equipos. Editorial Paidotribo. 

 MARTINEZ ALVAREZ, L, GÓMEZ, R Coord., (2009), La Educación Física 

y el deporte en la edad escolar - Miño y Dávila editores. Buenos Aires.  

 MEINEL KURT, SCHNABEL GUNTER (2004), Teoría del Movimiento. 

Motridad deportiva. Editorial Stadium. 

 PARLEBAS, P. (2001), Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología 

motriz. Barcelona, Paidotribo.  

 RUIZ PÉREZ, L. M (1994), Deporte y Aprendizaje. Aprendizaje Visor 

Bibliografía específica 

Bibliografía de Voleibol 

 BENOIT JJ,  DRUNNET, F, DRUNNET S. (2013), Juegos de mini Voleibol. 

Ed. Stadium. 

 BONNEFOY, LAHUPE, (2000), Enseñar voleibol para jugar en equipo. 

INDE. Madrid. 

 DUERRWAECHTER, GERAHARD (1983), Iniciación al voleibol. Editorial 

Stadium. 

 FROHNER B (2012), Voleibol. Juegos para el Entrenamiento. Ed Stadium. 

Buenos Aires.  

 HESSING, WALTER (2003), Voleibol para Principiantes. Editorial 

Paidotribo. 

 LUCAS, JEFF (2000), Recepción, Colocación y Ataque en el Voleibol. 

Editorial Paidotribo. 

 MAINER SANMARTIN MANUELA (1990), Iniciación al voleibol. Editorial 

CEPID. 
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 MORAS, GERARD. (2005), Preparación Integral en el Voleibol. 1000 

Ejercicios y Juegos –– Editorial Paidotribo. 

 PAREDES, E.G (2010), Reglas del Juego del Voleibol. Comentarios e 

Ilustraciones -. -Ed Stadium. Buenos Aires.   

 PILLA AUGUSTO E,  Voleibol 1001 ejercicios y  juegos  - Editorial Teleña  

 Reglamento de Voleibol. (2012), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 RODADO. P, ARAGON P.  (2000), El Voleibol del Aprendizaje a la 

competición. INDE. 

 SANTOS DEL CAMPO JOSÉ A.; DELGADO NOGUERA MIGUEL A.; 

RAMÍREZ JESÚS (1996), Voleibol: la actividad física y deportiva 

extraescolar en los centros educativos. Editorial Ministerio de Educación y 

Cultura. 

Bibliografía de Basquetbol 

 KARL, GEORGE, STOTTS, TERRY, JOHNSON, PROCE (2004), Ciento 1 

Ejercicios Defensivos de Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 LOPEZ CALBET,  CARLOS (2009), Iniciación al Baloncesto. Ed INDE. 

Madrid. 

 MÉNDEZ GIMÉNEZ, ANTONIO (2005), Técnicas de enseñanza en la 

iniciación del Baloncesto. Ed. INDE 1 edición. Madrid. 

 MURREY, BOB (2005), Estrategias para Situaciones Especiales en 

Baloncesto. Editorial Paidotribo. 

 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 250 Ejercicios y Juegos en 

Baloncesto –Editorial Paidotribo. 

 PAYE, BURRAL (2001), Enciclopedia de Ejercicios Defensivos. Editorial 

Paidotribo. 

 PECQUEAX, CLAUDE (2006), Juegos de basquetbol en la Escuela. Ed 

Stadium. Buenos Aires.  

 Reglamento de basquetbol. (2012), Ed Stadium. Buenos Aires.  

 RIO ALCANDE, JOSE ANTONIO DEL (2000), Metodología del Baloncesto. 

Editorial Paidotribo. 

 TILCÓ CAMÍ, JORDI (2005), Metodología del Baloncesto. Editorial 

Paidotribo. 

 VARY, PETER 1000 ejercicios y juegos de baloncesto. Hispano Europea  
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 WISSEL, HAL (2006), Baloncesto. Aprender y Progresar. Editorial 

Paidotribo.  

Bibliografía de Handbol 

 ANTON, JUAN (1990), Fundamentos y Etapas del Aprendizaje- Gymnos 

 BARCENAS, DOMINGO (1989), Balonmano. Técnicas Metodologías. 

Gymnos   

 BLOISE, VICTOR (2004), Aprendiendo a jugar Handball en la Escuela.  

 GARCÍA HERRERO, JUAN ANTONIO (2003), Entrenamiento del balón 

mano. Paidotribo. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Primaria Mini balón mano. INDE. 

 GONZÁLEZ ARÉVALO, CARLOS, DAZA SOBRINO, GABRIEL (1999), Unidades 

Didácticas para Secundaria. balón mano. INDE. 

 Guía Metodológica del Balonmano. (1989), Gymnos. 

 LASIERRA, GERARD (1992), 1013 Ejercitaciones y Aplicaciones Al 

Balonman. Paidotribo. 

 Reglamento del Mini-Handball (2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 ROMAN, JUAN DE DIOS (1989), Guía Metodológica del Balón Mano. 

Gymnos. 

 ZAWROTNY, MIGUEL, GÓMEZ RUBEN. Reglamento de Handball. 

Stadium. 

Bibliografía de Rugby 

 Codrut Popinciuc. Leyes del juego de rugby: aprobado por la IRB: Rugby- 

Editorial Stadium. 

 COLLIET SERGE Y NERIN JEAN-YVES. (2006), Como enseñar el deporte 

hoy-  Editorial Stadium. 

 Manual para comenzar a referear- (2003), URT. 

 RAY WILLIANS (2004), Iniciación al rugby. Editorial Stadium. 

 RAY WILLIANS, Rugby actual. Editorial Stadium. 

 Reglamento de Rugby- UAR. 

 Reglamento oficial de rugby infantil – (2004 – 2005), UAR.  

 RUMIN, JEAN-PIERRE (2006), La escuela de rugby. Editorial Stadium. 

Bibliografía de Futbol  
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 BÁEZ MESTRES FELIPE (2012),  Futbol a su  Medida.  INDE. 

 BENEDEK, ENDRE (2001), Futbol Infantil. Paidotribo. 

 BORZI, CARLOS A (2010), Futbol Infantil. Entrenamiento Programado. 

Editorial Stadium. 

 Crosta, Ricardo (2000), Aprendiendo a Jugar Futbol en la Escuela. Editorial 

Stadium.  

 FRADUA URIONDO, LUIS (1999), Visión del Juego en el Futbolista. 

Editorial Paidotribo. 

 FRATTAROLA ALCARAZ, CESAR, SANS TORRELLES, ALEX. (1996), 

Reglamento de Futbol Actualizado y Comentado. Editorial Paidotribo.  

 Futbol Base (2006), VVAA – Paidotribo  

 GODIK, MARK ALEKSANDROVICH, POPOV ANATOLY VLADINIR 

(1999), Preparación del Futbolista. Editorial Paidotribo. 

 SEGURA RIUS, JOSE (2003), Mil 9 Ejercicios y Juegos de Futbol. Editorial 

Paidotribo.  

Bibliografía de Hochey 

 BLASQUES SANCHEZ, D. (2013), Iniciación a los deportes en Equipo. 

INDE.  

 CALLIONI, S., GONZALEZ, G., USSHER, P. (2013), Juegos de Hokey. Del 

juego al Deporte. Editorial Stadium. 

 Hockey. El Aprendizaje a través del juego. ¿Cómo enseñar el deporte hoy?. 

(2010), Ed. Stadium. Buenos Aires. 

 WEHIN, H. (1991), Hockey. RFEH. España. 

 WEHIN, H. (1995), Las Claves del éxito en el Hockey. Ed Preescolar. 

Bibliografía de Atletismo 

 BLAZQUEZ SANCHEZ DOMINGO Iniciación Deportiva y el Deporte 

Escolar. Editorial INDE 4º Edición. 

 DE HEGEDUS, JORGE (1998), Técnicas Atléticas. Editorial Stadium. 

 GRANELL, JOSÉ ENRIQUE (2004), Técnicas de Atletismo. Manual 

Práctico de Enseñanzas -  Campos - Editorial Paidotribo. 

 MAZZEO EMILIO Y MAZZEO EDGARDO Atletismo para todos. Editorial 

Stadium.  
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 OLIVERA BELTRAN, JAVIER (2003), Mil 169 Ejercicios y Juegos de 

Atletismo. Editorial Paidotribo. 

 POLISCHUK, VITALIY (2003), Atletismo. Iniciación y Perfeccionamiento. 

Editorial Paidotribo. 

 SILVESTRINI SIMÓN Metodología Atléticas. Editorial AMIBEF. 

 TORRALBA JORDÁN, MIGUEL ÁNGEL (2003), Atletismo Adaptado. Para 

personas ciegas y deficientes mentales. Editorial Paidotribo. 
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///…                    FE4.3 DIDACTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  III 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual  

     

Finalidades formativas 

La Didáctica de la Educación Física III está orientada no sólo a acompañar al 

estudiante residente en el Nivel Secundario sino también está pensada para 

acompañarlo en su estadía en las escuelas especiales, esto supone un gran 

desafío: entender qué necesita el otro (sujeto de aprendizaje), superando 

nuestros propios temores y rechazos respecto a la discapacidad. 

Esto implica una mirada profunda e interna del futuro docente, sobre los 

preconceptos, prejuicios y roles asignados social y culturalmente al alumno con 

discapacidad. A partir de ello, comenzar a abordar el conocimiento de la 

discapacidad, su clasificación y abordaje, para ayudar a construir su inclusión. 

La Educación Física como disciplina de intervención abarca un conjunto de 

prácticas  sociales y culturales en las que los sujetos interactúan 

intercambiando todo tipo de significados alrededor de su actividad corporal, 

dadas las necesidades especiales de integración de los educandos. Es 

necesario plantear una mirada diferente en el imaginario social y cultural del 

grupo, permitiendo integrar, aceptar y adaptar acciones para la integración y 

construcción grupal. 

El alumno con discapacidad plantea al modelo institucional tradicional, toda una 

serie de desafíos sociales culturales,  pedagógicos,  económicos, de 

adecuación de la barreras arquitectónicas, entre otros. Forma parte de la 

propuesta curricular, proponerle al futuro docente herramientas de acción 

flexibles y modificables, que le permita adecuarse a las diferentes realidades y 

escenarios posibles. 

Adecuar el currículum común para los distintos niveles implica el ajuste de estos 

en una oferta educativa que dé respuestas a la diversidad, de acuerdo a las 

capacidades y habilidades del alumno con discapacidad o con alguna 

particularidad que requiera adecuación. 
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///…Será oportuno entonces, realizar una descripción de las discapacidades 

más frecuentes con las cuales el futuro docente de Educación Física puede 

encontrarse en los ámbitos de trabajo de la escuela común, describir sus 

características principales, y ofrecer algunas orientaciones generales para las 

adecuaciones curriculares, aclarando que no son una “receta de trabajo”, sino 

una guía ampliable, flexible según la realidad y el criterio de cada educador, 

dejando así abierto un espacio para lograr consensos y compartir experiencias 

respecto a las prácticas profesionales.  

La CIF (Clasificación Internacional del funcionamiento, la discapacidad y la 

salud) establece diversas patologías y deficiencias que devienen en 

discapacidades. En este espacio se abordarán las más recurrentes y que 

pueden presentarse en el ámbito educativo de la escuela formal, y se refiere a 

aquellas personas que por situación transitoria o permanente se incluyen en 

alguno de los siguientes grupos:  

 Personas con discapacidad: Mentales, Sensoriales (Auditiva y Visual) o 

Motrices (Parálisis Cerebral, Amputaciones, Lesiones Medulares, etc.) 

 Personas  con déficit orgánico-funcional (diabéticos, asmáticos, obesos, 

etc.) 

 Personas en situación de riesgo social. 

 Personas que provienen de otros contextos o culturas. 

Este  espacio curricular reviste de importancia  ya que busca asistir y 

acompañar a los alumnos que paralelamente estarán cursando la Práctica 

Profesional IV y Residencia Docente II, quienes se insertarán no sólo en las 

escuelas comunes, sino también en las escuelas especiales con el fin de 

conocer e interactuar con otros sujetos del aprendizaje  que requieren una 

forma distinta de aprender, y por lo tanto, también de enseñar. Así mismo, se 

encuentra relacionado con el espacio curricular de Prácticas Corporales para 

Necesidades Educativas Especiales. 

Ejes de contenido: Descriptores 

 Didáctica Especial  y abordajes actuales. 

 Equipo Multidisciplinario. 

 Inclusión y prácticas de inclusión en la escuela común. 

 Inclusión y prácticas de inclusión en la escuela especia. 

 Unidades temáticas y unidades didácticas. 

 Plan de clase. 

 Confección de programas. 
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 Actividades Especiales. 

 La problemática de la Discapacidad. 

 Realidad social, cultural, educativa, económica e institucional, respecto a la 

discapacidad. 

 El educador frente a la discapacidad; conceptualización de la salud y la 

enfermedad 

 

Bibliografía 

 BORSANI, MARÍA JOSÉ, “Adecuaciones Curriculares del Tiempo y Espacio 

Escolar”. 

 MORENO, MARÍA LAURA, “Educación Física en el Discapacitado”. 

 RÍOS HERNANDEZ, MERCHE, “Manual de Educación Física Adaptada al 

alumno con Discapacidad”.  

 ORSATTI, LUCIANO FABIÁN, “Deporte para Discapacitados Mentales”. 

 VILLAGRA, ARIEL (2007), Actividad Física y Deporte para personas con 

Discapacidad. Curso de Postgrado. U.N.T. 

 BOBATH, B; BOBATH, K. (1996), Desarrollo Motor en distintos tipos de 

parálisis cerebral. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 

 CRATTY, B. J. (1990), Desarrollo perceptual y motor en los niños. Paidós.  
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///… FE4.4 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

Tipo de Unidad Curricular: Seminario 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 2 hs. cátedra semanales 

Total: 64 hs cátedras 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

Durante la mayor parte de la vida se es miembro de alguna organización una 

universidad, un equipo deportivo, una asociación cívica,  una empresa, un 

grupo musical o teatral. Algunas de ellas tendrán una organización más formal y 

otras están estructuradas de modo más informal. 

Sin importar las diferencias, todas las organizaciones  tienen una meta que 

hace valedera su existencia por lo que es necesario para su funcionamiento y 

crecimiento tener una estructura organizativa. La administración es una 

actividad gerencial que se propone racionalizar recursos, perfilar la imagen de 

la institución y asegurar a través de sus directivos y responsables que la 

institución funcione correctamente. 

La acción de administrar y planear busca aglutinar todos los procesos de 

gestión de tal manera que responda a la filosofía, políticas, metas y propósitos 

(institucionales, educativos, artísticos, comunitarios, etc.) del grupo que le dio 

origen.  

El espacio pretende ofrecer a los estudiantes los conocimientos, medios y 

recursos para la gestión de las organizaciones a la luz de las leyes vigentes y 

que desarrolle sus capacidades como organizador y gestor. 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR  

- Concientizar sobre la importancia de la organización y del posicionamiento en 

las políticas organizacionales en diferentes instituciones del medio. 

- Conocer y reflexionar críticamente sobre las políticas nacionales referidas a la 

Educación Física y el deporte. 

- Adquirir saberes relacionados con las estrategias administrativas dentro de las 

instituciones. 

- Conocer las formas de organización de instituciones de la Educación Física y 

el deporte local, provincial y nacional. 
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Ejes de contenido: Descriptores 

La organización, gestión y administración. Tipos de planificación. Dirección. 

Grupos y equipos de trabajo. Liderazgo. Poder y autoridad. Funciones.  

Planeamiento. 

Políticas nacionales sobre Educación Física y deporte. Ministerios, Secretaría y 

Departamentos. Planes y programas actuales. Legislación en actividad física y 

deporte. Documentos oficiales. Responsabilidad civil. 

Direcciones, subdirecciones y coordinaciones de Educación Física provinciales 

y municipales.  Organización institucional. 

Las ONG. Clubes. Asociaciones comunitarias. Federaciones deportivas. 

Definición. Origen. Elementos de la organización. Infraestructura. Comisiones. 

Reglamentaciones vigentes. 

Organización de la Educación Física en la Escuela. Departamento de 

Educación Física. Constitución. Funciones. Documentación.  

 

Bibliografía 

 ANGRIMAN MARCELO (2007), Legislación de la actividad física y el 

deporte, Editorial Stadium. Buenos Aires. 

 BLANCO E. Y OTROS (1999), Manual de organización institucional del 

deporte. Paidotribo. 

 CROSTA RICARDO D. (2008), El departamento de Educación Física. 

Editorial Stadium. Buenos Aires. 

 HILB C., CORAGGIO J. L., BRASLASVKY C. Y OTROS (2000), Políticas, 

instituciones y actores en educación. Ediciones Novedades Educativas. Bs 

As 2da Edición. 

 Leyes nacionales, provinciales y municipales referidas a ONG, Educación 

Física y Deporte. 

 LITWIN JULIO (2005), Administración de competencias deportivas, Editorial 

Stadium. Buenos Aires. 

 PARIS ROCHE, FERNANDO (2003), La planificación estratégica de 

organizaciones deportivas, Editorial Paidotribo, Barcelona. 
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///…            FE4.5  PRACTICAS CORPORALES PARA NECESIDADES       

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

La presencia de la Educación Física como un saber más dentro de los 

aprendizajes escolares en todos los niveles y modalidades requiere de un 

docente formado para intervenir en cualquiera de ellas. 

En este caso la Educación Especial, como servicio escolar particularmente 

especializado en niños y jóvenes con necesidades educativas especiales que 

tienen acento en lo corporal consideran a la Educación Física como un aporte 

importante para promover el conocimiento de sí y de sus posibilidades de 

acción y por ello, de la construcción de autonomía posible. 

A partir de los saberes aportados por Sujetos de la Educación Secundaria, en 

relación a la Educación Especial, se ofrece este espacio con el fin de abordar 

aspectos particulares de las prácticas ajustadas a las necesidades educativas 

especiales. 

Se considerarán, entonces, los aportes de la Educación Física desde la 

perspectiva educativa inclusora en la escuela, y también, las posibilidades de 

organización de actividades variadas en instituciones no formales, oficiales y 

comunitarias, en las que se constituyan grupos especiales o se integren 

espontáneamente niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 

La llegada a esta etapa de formación profesional implica la consideración de 

saberes previos y la posibilidad de los estudiantes de aplicarlos en el diseño de 

planes y programas especiales. No obstante, y por ser esta una especialidad de 

profundidad y amplitud de saberes se entiende que el futuro docente deberá 

mantener actualización permanente. 
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///… PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR  

- Sensibilizar y comprometer a los estudiantes frente a niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales reconociendo sus posibilidades respecto de 

las prácticas corporales. 

- Ajustar los saberes gimnástico-deportivos a las prácticas con niños y jóvenes 

con necesidades educativas especiales. 

- Reconocer la importancia de implementar estrategias de contención y 

acompañamiento para el logro de autonomía en sujetos con necesidades 

educativas especiales. 

- Diseñar planes y programas de Educación Física para necesidades educativas 

especiales en instituciones formales y no formales. 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

Educación Física y Educación Especial. Vinculaciones. Modalidad Especial en 

el Sistema Educativo. Alcances. Organización. 

Importancia de la Educación Física, el deporte y la recreación para poblaciones 

con necesidades educativas especiales. Corporeidad. Identidad. Autonomía. 

Socialización. 

Problemas de mecánica corporal. Alineación postural. Buenas posturas. 

Problemas funcionales. Ejercicios correctivos. Programas de recuperación 

postural. 

Importancia de la gimnasia adaptada en los procesos de recuperación y 

rehabilitación. El profesor de Educación Física y el kinesiólogo. Aportes en 

equipo interdisciplinario. 

Niños y jóvenes con problemas sensoriales, mentales y motores. Adecuación 

de las actividades. Acompañamiento. Habilidades. Contención. 

Niños y jóvenes con problemas de aprendizaje y de conducta. Aportes de las 

prácticas corporales. 

Deporte y necesidades educativas especiales. Expectativas de rendimiento. 

Deporte adaptado. Organización de competencias. Viajes. 

Planificación de clases y programas de enseñanza. Medidas de seguridad. 

Recursos alternativos para la enseñanza. 
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CAMPO DE LA FORMACIÓN EN 
LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

CUARTO  AÑO 
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///…   FPP4.1   PRÁCTICA PROFESIONAL IV Y RESIDENCIA DOCENTE II  

EN EL NIVEL SECUNDARIO Y LA MODALIDAD  ESPECIAL 

Tipo de Unidad Curricular: Práctica Docente 

Campo de Formación: Práctica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 8 hs. cátedra semanales 

Total: 256 hs cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

    

Finalidades formativas 

- Desarrollar habilidades para el desempeño de  las diversas funciones  

docentes en las instituciones educativas.  

- Utilizar/contrastar/poner a prueba/integrar, desde la práctica, los marcos 

conceptuales aprendidos durante la formación. 

- Desarrollar el pensamiento intuitivo, el sentido común y la dimensión 

emocional  de la profesión docente. 

Afianzar: 

 Habilidades comunicativas, de coordinación y de trabajo en redes. 

 El uso de TIC disponibles enriquecedoras para las prácticas de Educación 

Física. 

 Criterios éticos y actitudes de compromiso moral con el ejercicio del rol 

docente. 

 Actitudes solidarias y de trabajo cooperativo. 

 Actitudes abiertas y de predisposición frente al cambio. 

 Comprensión de las condiciones sociales del trabajo y la responsabilidad 

docente en los contextos institucionales actuales. 

 Habilidades de aprendizaje autónomo que garanticen el dominio de los 

contenidos durante la práctica y residencia docente. 

 Desarrollar, en suma, un saber hacer práctico que incluya modelos de 

intervención didáctica innovadores, fundamentados desde un modelo 

orientado a la comprensión y al compromiso con la profesión. 

 Ejes de contenido: Descriptores 

En esta etapa se integrarán los contenidos desarrollados a lo largo de toda la 

carrera, tanto en la Formación General como en la Formación Específica. Para 

esto será preciso recuperar marcos conceptuales sobre enseñanza y 
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///…aprendizaje así como conocimientos disciplinares y contenidos de la unidad 

Práctica Profesional III y Residencia Docente I. 

Elaboración y análisis crítico de proyectos de aula.  

Organización de rutinas escolares en las que interviene el Profesor de 

Educación Física (ceremonias, actos, recreos, actividades de tutoría, 

organización de reuniones). 

Planificación y participación en actos escolares y proyectos de articulación con  

la comunidad. 

Organización de otras actividades que surjan de necesidades planteadas desde 

la práctica misma en instituciones diversas, y que hacen a la construcción del 

rol docente. 

Eje: De la planificación de Unidades Didácticas al diseño colectivo de 

Proyectos Socioeducativos. 

Caracterización e identificación de problemáticas del nivel y ciclo e instituciones 

en las que se realizan las prácticas y la residencia docente. 

Realización conjunta, por grupos de residentes que compartieron una misma 

institución sede, de un proyecto socioeducativo que recupere las problemáticas 

sociales y pedagógicas identificadas, que posteriormente se ofrecerá a la 

institución. Este proyecto aunará las opiniones y criterios de los estudiantes 

practicantes, los profesores de las escuelas destino y los profesores de 

práctica. 

Análisis crítico del Proyecto Curricular Institucional. 

Narración y análisis de los procesos de diseño. 

Análisis reflexivo de los procesos de selección, organización y secuenciación de 

los contenidos de enseñanza y de la construcción de las configuraciones 

didácticas realizadas durante las prácticas de residencia. 

Aciertos y críticas de los procesos de transmisión de conocimientos. 

Análisis crítico  de los tipos de evaluación realizadas y los resultados obtenidos. 

ORGANIZACIÓN Y CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

 UNIDAD CURRICULAR PRÁCTICA PROFESIONAL IV Y 

RESIDENCIA DOCENTE II 

- Su funcionamiento asumirá las características de un taller permanente que va 

implementándose de diversas maneras, según momentos y necesidades 

emergentes de  la práctica. En la Práctica Profesional IV se aconseja que esté a 

cargo de un Pedagogo y la Residencia Docente II a cargo  de los profesores de  

la  Formación  Específica.  En  este  sentido,  será coordinado por  el Profesor  
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///…de Residencia y por los docentes de las unidades curriculares de la 

Formación Específica, con participación del Docente Co-Formador.  

- Se desarrollará de manera alternada y/o paralela entre el instituto superior y 

las escuelas asociadas.  

- Se seleccionarán escuelas e instituciones de diversas características y 

contextos que permitan enriquecer la experiencia. 

- Su cursado es obligatorio y puede organizarse de la siguiente manera: 

Acciones  

 Observación pedagógica y multidimensional de situaciones áulicas en 

situación concreta. Planificación y puesta en marcha de las prácticas de 

residencia. 

 Espacio de reflexión grupal: Análisis y reflexión de la propia práctica en 

espacios grupales. 

 Diseño y puesta en marcha de  proyectos elaborados  colectivamente. 

 Participación en espacios de reflexión y debate como talleres 

interdisciplinarios sobre diferentes tópicos que surjan de los proyectos o 

planificaciones en ejecución. 

 Elaboración grupal de proyectos educativos en contexto que vinculen las 

escuelas asociadas con la comunidad, con otras instituciones escolares y 

con otras instituciones sociales. 

Instancias de trabajo colectivo y grupal  

Sus actividades principales son los siguientes:  

 a.- Realización de aproximaciones diagnósticas a las escuelas asociadas y sus 

contextos socio-culturales específicos, utilizando marcos conceptuales para la 

interpretación de situaciones y el diseño de  intervenciones. 

b.- Desarrollo de ateneos para presentación y tratamiento de problemáticas 

emergentes de las prácticas docentes, (por ejemplo, discusión de casos y 

elaboración de estrategias para abordarlos; profundización en el análisis de 

problemáticas didácticas específicas). 

c.- Sistematización y puesta en común de experiencias propias de la etapa de 

Residencia Docente.  

 

Período  de Residencia Docente   

En todos los casos  se  considerará fundamental el cumplimiento de procesos 

de práctica docente, que implicará la concreción de las propuestas para la 

práctica:  como  espacio y tiempo de encuentro, vinculación, ajuste y 
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///…aprendizaje mutuo entre alumnos y docentes. Se privilegiará por lo tanto el 

acompañamiento al grupo más que la alternancia de edades. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

La evaluación podrá realizarse a través de: 

a) Observación crítica del desempeño de los alumnos durante las 

prácticas. 

b) Co-evaluación de la pareja educativa. 

c) Memoria relativa a la experiencia de la Práctica Profesional y la 

Residencia Docente. 

d) Coloquio final en el que los estudiantes presentarán y fundamentarán 

la Memoria elaborada.   

La regularidad del espacio estará sujeta a la aprobación de las prácticas y de la 

residencia, la elaboración y aprobación del informe final de la residencia que 

deberá ser socializado en una instancia creada para tal fin.  

Cumplido el período de las prácticas de residencia, el profesor/a de práctica 

podrá autorizar una prórroga de la misma a realizarse el año siguiente, a fin de 

cumplimentar el proceso de residencia docente.  

Cumpliendo los requisitos antes mencionados. 
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///…    EDI: PRACTICAS CORPORALES PARA EL ADULTO MAYOR 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica 

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs. cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

En los adultos mayores, el debilitamiento muscular y la pérdida de reflejos 

sensoriales producto del envejecimiento requiere de la práctica corporal, una de 

las actividades más importante ya que colabora con su estado de bienestar 

manteniendo habilidades motrices para la vida cotidiana, mejorando el 

rendimiento general y  alentando su autonomía física y psicológica. 

Los tiempos más distendidos con los que cuentan los adultos les permiten 

desarrollar  las actividades  en grupo lo que alienta su deseo de comunicación e 

intercambio, promoviendo la socialización y disfrutando de un encuentro con 

amigos. 

Este es uno de los factores que se considera más motivante ya que se genera 

un clima agradable a partir del cual las acciones motrices se realizan no como 

rutina terapéutica sino como rutina para la salud y el cuidado de sí mismos. 

Es necesario que comprendan la importancia del calentamiento como momento 

imprescindible previo a toda actividad y que aprendan a realizarlo de forma 

independiente e intenten  dirigirlo con sus compañeros. 

Del mismo modo, conocer las técnicas de los movimientos para realizarlos sin 

sobreesfuerzo, con comodidad, con el menor gasto de energía y evitando 

lesiones que puedan perjudicar su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Así, 

será importante en adultos mayores realizar actividades para el desarrollo de 

las capacidades motrices y la recuperación, observando la dosificación y las 

indicaciones metodológicas relativas a la edad. 

Las prácticas con música y ritmo, por sus desplazamientos y movimientos 

naturales son ideales para organizar sesiones recreativas. Estas permitirán 

utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar 

sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes expresados de  
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///…este modo conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración y disfrute de sus posibilidades motrices de relación con los demás y 

como recurso para organizar el tiempo libre. 

La implementación de estas prácticas requiere de un profesional observador  y 

atento para inspirar seguridad y confianza y prevenir los riesgos de accidentes y 

preocupaciones que pueden generar. Además ser receptivo ante las 

necesidades de los adultos,  es necesario que aprenda a adaptarse a las 

condiciones particulares, ser comunicativo, dinámico, dispuesto y a la vez 

paciente.  

Ejes de contenido: Descriptores 

Posiciones  básicas. Equilibrio. Movilidad  general. Flexión y extensión. Análisis 

de las propuestas para adultos mayores. 

Posiciones de relajación de  Yoga: asanas. Los ejercicios respiratorios.  

Desarrollo de las capacidades motrices. Algunos  fundamentos sobre la 

metodología para el tratamiento de las capacidades, y la dosificación de los 

ejercicios en adultos mayores. 

Acciones de juego grupal. Aporte de los deportes. Actividades recreativas.  

Música y ritmo. Inclusión  de las danzas en  las estrategias de las clases. 

Organización del espacio y recursos didácticos innovadores para el desarrollo 

de las prácticas. 

El control médico. Requisitos para las prácticas. Funciones del profesor. Equipo 

interdisciplinario. 

Cuidados durante las prácticas. Medidas de seguridad. 

 

Bibliografía 
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///… EDI: TIEMPO LIBRE Y PROBLEMÁTICAS RECREATIVAS 

Tipo de Unidad Curricular: Seminario 

Campo de Formación: General  

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

 Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 48 hs. cátedra 

Régimen de cursada: Cuatrimestral /2° cuatrimestre 

 

Finalidades formativas 

 

En este espacio se procurará, desde una perspectiva ampliada, referir al tiempo 

libre como a ese tiempo humano que es, siguiendo a  Gianni Totti (1960), el 

tiempo total de cada sujeto. Un tiempo  posible de ser diferenciado para ser 

comprendido, pero nunca fragmentado porque refiere a la unidad del sujeto. 

La Recreación debe considerarse un factor de bienestar social ya que 

contribuye a mejorar la calidad de vida individual y social, favoreciendo el 

autoconocimiento, la interacción y la comunicación en el contexto social cultural. 

Renovar, recuperar, restaurar situaciones vividas lleva al estado de satisfacción 

de ciertas necesidades básicas del sujeto,  y alienta el  cultivo de  relaciones 

humanas sanas y armoniosas.  

La Recreación refiere a experiencias tendientes al descanso dinámico y 

renovador y al fortalecimiento de los vínculos solidarios, transformadores de la 

vida en la pequeña o gran comunidad social. A estas actividades el sujeto se 

entrega voluntariamente para divertirse, descansar, conocer y conocerse, e 

informarse, desarrollar su capacidad creadora, incrementar su participación 

social, etc. 

Es propiciadora de acciones lúdicas que desencadenan el crecimiento desde lo 

humano a través del enlace  “sujeto con sujeto” y “sujeto  con comunidad”.  

La Recreación, así entendida,  reviste una necesidad de gran importancia en la 

sociedad actual. Las  actividades en que se participa durante el tiempo libre, no 

constituyen un complemento de la vida formal [o no deberían considerarse así], 

sino que son tan importantes y necesarias como el trabajo, el sueño o la 

alimentación. Necesidad no inventada sino necesidad sentida, verdadera, al 

decir de Beatriz Cabal. 
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///… La ONU  determinó que es la sexta necesidad, después de la nutrición, la 

salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social. Y en  la carta 

de los Derechos Humanos al Tiempo Libre (1967) se refiere al tiempo libre 

como factor de bienestar social, considerándolo como "aquel período que está a 

la completa disposición del individuo después de haber terminado su labor y 

cumplido sus otras obligaciones en el mundo moderno, la multiculturalidad, las 

diferencias generacionales, los intereses económicos, las ideologías,  los 

medios de comunicación, influyen en la construcción de los valores 

relacionados con el hombre, influyen en la cultura, en las costumbres, en los 

principios. Frente a ellos, la Recreación ofrece un puente hacia la preservación 

de valores atinentes a la optimización de la calidad de vida. Instancia que 

atraviesa cualquiera de las barreras mencionadas porque es deseo e intención 

universal en cualquier ámbito y para cualquier edad. 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

Problemática del tiempo libre. Tiempo libre y tiempo ocupado. El tiempo libre y 

la sociedad actual. Medios de comunicación. Análisis crítico. 

Las actividades recreativas. Intento de clasificación. Aéreas de aplicación. 

Formas de participación: sociales, intelectuales, corporales, científicas, 

artísticas. 

Educación no formal en la jurisdicción. Las instituciones recreativas en 

Tucumán: Centros Recreativos, Centros de Educación Física, Centros de 

Actividades Juveniles.  Programas nacionales y provinciales. El profesor de 

Educación Física en las instituciones recreativas. 

La recreación en las Organizaciones no Gubernamentales. Criterios. 

Organización. Programas. Integración con la comunidad. 

Programación de actividades recreativas para las diferentes edades.   

 

Bibliografía  
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              EDI: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y DINÁMICA DE GRUPOS 

Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 48 hs. cátedra 

Régimen de cursada: Cuatrimestral /2° cuatrimestre 

 

Finalidades formativas 

 

La animación sociocultural consiste en alentar entre los miembro de un grupo  

el logro de relaciones personales positivas, intercambios, encuentros 

placenteros,  que permitan  su  individualización y su integración dentro del 

mismo. Es, según  J. Trilla “El conjunto de acciones realizadas por individuos, 

grupos o instituciones sobre una comunidad (o un sector de la misma) y en el 

marco de un territorio concreto, con el propósito principal de promover en sus 

miembros una actitud de participación activa en el proceso de su propio 

desarrollo tanto social como cultural”.25  

Así,  mediante estrategias adecuadas se espera,  atendiendo a     Ander Egg26  

(uno de sus precursores), un “aprendizaje innovativo” que facilite la implicación 

de cada sujeto, la participación activa, la toma de decisión en grupo frente a las 

distintas situaciones.  

La animación sociocultural es educación social. Dentro de la dinámica 

interaccional personalista, consiste en la acción educativa que hace posible un 

aprendizaje social positivo que perfeccione al hombre como ser social. 

Comprendería tanto las acciones externas e internas al propio educando que 

coordinan, dirigen y hacen efectivo el aprendizaje social, como el resultado de 

dicho aprendizaje. Este aspecto  conduce a afirmar que no todo aprendizaje 

social pueda ser considerado como educación social. 

La animación cultural se orienta también a la difusión de  la cultura de los 

grupos a través de distintas formas de expresión toda vez que se entiende a la 

cultura como  patrimonio de esos grupos y por lo tanto, requisito de ser  

 

                                                           
25

 Trilla, J. (1997), Animación sociocultural. Ariel. Barcelona 
26

 Ander-Egg, E. (1984), Metodología y práctica de la Animación Sociocultural. Narcea 
Ediciones. Madrid 
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transmitido. Así, se incentiva el ocio creativo como espacio de promoción de la 

propia creación cultural. Con la intención de promover la consolidación de los 

grupos, la animación sociocultural recurre al juego y a las situaciones lúdicas, 

actividades que generan un clima placentero y distendido que favorece las 

relaciones, aporta a la integración y a la expresión espontánea de los sujetos. 

Se trata de buscar igualdad comunicativa en orden a construir comunidad 

mediante el diálogo y el intercambio vital que constituye el eje inspirador y 

objetivo primordial de esta animación. 

La Educación Física tiene mucho para aportar a la animación cultural ya que las 

prácticas corporales de todo tipo constituyen estrategias reconocidas para la 

socialización, la integración y la participación de los sujetos en los grupos. 

Se entiende  por  grupo  al conjunto de  sujetos que se reúnen  con un objetivo  

en común de distinta índole y que para conseguirlo  interaccionan como 

sistema. Grupo es más que número de sujetos, es conjunto de interacciones. 

Se trata de acompañar para la conquista de competencias sociales personales 

referidas a la realidad social (autoestima, autoafirmación, enfrentamiento a 

conflictos);  competencias personales dirigidas hacia los demás  (habilidades   

 de interacción expresivas  verbales, corporales); competencias para 

enfrentarse a la realidad (actitud flexible, aprendizajes de encuentro y 

reconocimiento con la  información, de autonomía, resolución de conflictos, 

convivencia multicultural). 

Los animadores socioculturales deberán prepararse para ddinamizar la 

autonomía crítica y el protagonismo de los individuos y de los grupos en las 

acciones sociales y culturales realizadas por los mismos, así como generar 

grupos y procesos de grupos autónomos y operativos en los que se desarrolle 

la actividad sociocultural crítica y transformadora. 

En este punto,  la animación es pues,  una escuela de la democracia, de 

respeto por la pluralidad y de promoción de la cultura de los grupos, de 

transformación social y se constituye en  escenario de la educación 

permanente. 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR  

- Conocer y comprender los fundamentos de la animación sociocultural y su 

valor en la promoción de los grupos. 

- Fundamentar la animación sociocultural como pedagogía activo-participativa. 
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- Desarrollar habilidades de animador social con el fin de aportar a las prácticas 

de la Educación Física en distintos grupos sociales. 

 - Valorar la animación sociocultural como acción social tendiente a potenciar el 

dinamismo y el cambio social. 

 

Ejes de contenido: Descriptores 

- Pedagogía activo participativa y animación sociocultural. Fundamentos y 

actualidad de la animación sociocultural.  

- Grupo. Conceptualización. Integración. Sistemas de intercomunicación 

individual y grupal.  

- Dinámica de grupo. Clima grupal como ecosistema. Diseño de climas sociales 

positivos. Dinamismo. Autonomía. Libertad. Conflictos y resolución de 

conflictos. 

- Técnicas de intervención social y dinámica de grupos. Metodología 

participativa. Aplicación en las prácticas. Selección acorde a las características 

culturales y a las situaciones de enseñanza. 

- Perfil del animador. Características personales. Competencias a desarrollar. El 

profesor de Educación Física como animador socio cultural. 
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                                   EDI: NUTRICIÓN 

Tipo de Unidad Curricular: Materia 

Campo de Formación: Específica   

Ubicación en el diseño curricular: 4° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs. cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas  

La ciencia  de  la  nutrición,  nacida  a mediados  del siglo  XVIII ,   se define  

como “el estudio de los alimentos, los nutrientes, la interacción en relación con 

la salud-enfermedad, los procesos de digestión, absorción, utilización y 

excreción de las sustancias alimenticias y también los aspectos económicos, 

culturales, sociales y psicológicos relacionados con los alimentos y la 

alimentación”.                                                                                                                                                                                                               

Los dos principales factores que intervienen en el estado de salud (condición de 

completo bienestar físico, mental y social que implica más que la ausencia de 

enfermedad), de las personas son las características genéticas y el estilo de 

vida. La mayor parte de las enfermedades tienen una base genética, pero el 

estilo de vida del individuo es el factor que determina que la patología se 

desarrolle en el transcurso de los años. 

El profesor de Educación Física, entre sus roles puede desempeñarse como 

Integrante de equipos de Salud en recuperación de discapacidades de diverso 

signo: mentales, motoras, cardíacas, circulatorias por lo cual deberá ser un muy 

buen conocedor de las complejas dimensiones de la persona humana. Entre los 

alcances del título se halla  la  prevención  y  promoción de la salud;  los 

factores de riesgo; y criterios de prescripción de ejercicios y de alimentación 

básica. 

En las últimas décadas, la alimentación y el ejercicio físico se han revelado 

como pilares básicos en la prevención y tratamiento de enfermedades 

relevantes como,  por ejemplo,  la obesidad y la osteoporosis.  En la Argentina, 

 la mayoría de las principales causas de muerte corresponden a enfermedades 

crónicas relacionadas con la falta de conductas asociadas al estilo de vida. 

Las conductas que representan un peligro para la salud se consideran factores 

de riesgo. Dos de los principales, son el sedentarismo y la alimentación   
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inadecuada. Las personas físicamente activas disfrutan de una mejor calidad de 

vida, porque padecen menos las limitaciones de las enfermedades crónicas y el 

envejecimiento; además están beneficiadas por una mayor esperanza de vida. 

La condición física es un conjunto de habilidades que tienen las personas para 

desarrollar un tipo especifico de actividad física. Los componentes de la 

condición física relacionados con la salud son la condición cardiovascular-

respiratoria, la composición corporal, la fuerza muscular, la  resistencia 

muscular y la flexibilidad. Además hay una condición física relacionada con el 

deporte, cuya clave del éxito es la habilidad para maximizar el potencial 

genético con un entrenamiento físico y mental adecuado. 

    El propósito de la presente asignatura es aportar, de manera secuencial, la 

información básica sobre alimentación y nutrición del hombre, que permitan al 

estudiante asesorar en la planificación de la alimentación individual del sujeto a 

lo largo de los distintos momentos biológicos, y períodos de ejercicio  

 

Ejes de contenido: Descriptores 

 

I. Conceptos y definiciones fundamentales en Nutrición. Alimentos. Principio 

nutritivo.  Clasificación. Función.  

II. Alimentación normal. Selección de Alimentos. Óvalo Nutricional. Leyes de 

Alimentación. 

III. Energía: Componentes del gasto energético. Metabolismo Basal. 

Determinación del Valor Calórico Total  

Métodos para calcular el gasto energético total (GET). Factores que 

influyen en la estimación del gasto energético. Parámetros útiles para 

determinar el valor calórico total. 

IV. Requerimientos  y  recomendaciones nutricionales. Ingestas dietéticas de 

referencia. Necesidades  Energéticas. Macronutrientes.  Micronutrientes 

V. Enfermedades por exceso. Obesidad, hipercolesterolemia. Hipertensión 

arterial. 

VI. Enfermedades por déficit. Desnutrición. Anorexia, osteoporosis. Etc. Rol del 

profesor de educación física. 

VII. Componentes de la evaluación nutricional: Composición corporal. Tipos de 

indicadores: propósito, utilidad y limitaciones.  
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 VIII. Evaluación de factores de riesgo. Medidas, índices e indicadores. 

Técnicas para efectuar las mediciones. Evaluación antropométrica en 

grupos fisiológicos especiales: niños, adolescentes. diagnóstico 

nutricional, métodos de clasificación, valoración antropométrica, 

interpretación de la evaluación antropométrica. 

XI. Conceptos básicos: Sistemas energéticos.   

  Modificaciones anatomofisiológicas en el deportista.  

 Requerimientos de energía, nutrientes y agua del deportista.  

Uso de vitaminas, minerales y suplementos nutricionales en el deportista   

Alimentación del deportista durante el período de competencia. 

Alimentación del deportista durante el período de pre-competencia. 

 Alimentación del deportista durante el período de recuperación. 

Importancia de la alimentación del deportista. Hidratación y deporte. 

Regulación de la temperatura corporal. Pérdida de líquidos y electrólitos. 

Reposición de líquidos, hidratos de carbono y electrólitos. Efectos de la 

hipertermia y la deshidratación. Ayudas ergogénicas. 
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Tipo de Unidad Curricular: Taller 

Campo de Formación: Específica  

Ubicación en el Plan de Estudios: 4° año 

Carga horaria: 3 hs. cátedra semanales 

Total: 96 hs. cátedra 

Régimen de cursada: Anual 

 

Finalidades formativas 

El termino entrenamiento puede entenderse desde posturas biologistas y 

pedagógicas, pero más allá de la postura en la que se lo aborde es 

fundamental aclarar que el alcance de la teoría del entrenamiento no se 

circunscribe al deporte solamente, sino que también redunda directamente   en 

el ámbito de la educación Física misma, que sin proponerse una optimización y 

especialización del rendimiento deportivo debe encontrarse en condiciones de 

suministrar a los niños y jóvenes una actividad de juego y deporte sólidamente 

fundamentada en la ciencias auxiliares comunes a ésta y al deporte, ya que 

éste es un medio principal del que se valen para alcanzar sus objetivos 

particulares y generales. 

Además tiene a su vez,  en la actualidad, una gran  demanda social; puesto 

que los profesionales de la actividad física se desempeñan en los campos de la 

educación formal, en el recreativo,  en el deportivo, en el fitnes y en el de la 

salud;  por ello  viene esta materia  a sistematizar el conocimiento en estas 

áreas  y  a completar las necesidades  curriculares en la formación del profesor 

de educación física, respondiendo al perfil planteado por el plan de estudio 

vigente. 

Se puede afirmar que ahí donde trascurre un proceso de desarrollo de las 

capacidades condicionales y se aprenden destrezas técnicas y tácticas, utilizan 

ejercitaciones, métodos, formas organizativas, etc. Esta presente el 

entrenamiento y su teoría. 
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 “Conceptos Básicos, Principios y Planificación del  Entrenamiento” 

Concepto, Objetivos y Contenidos del entrenamiento.   Carga, adaptación, 

Recuperación y Supercompensación. Sobreentrenamiento. 

Principio de la elevación progresiva de la carga.   Principio de la continuidad 

de la carga.   Principio de la multilateralidad.  Principio de variación de la 

carga.   Principio de adecuación de la carga.   Principio de elaboración del 

entrenamiento a largo plazo.   Principio de preparación general y especial.   

Principio de individualización.   Principio de ciclicidad del entrenamiento. 

Planes individuales y grupales. Plan a largo plazo o en perspectiva. Plan a 

mediano plazo. Plan operativo. 

 

“PREPARACIÓN CONDICIONAL” 

Definición del concepto de condición. Condición general y especial. Desarrollo 

de la fuerza. Desarrollo de la velocidad. Desarrollo de la resistencia. Desarrollo 

de la movilidad. Desarrollo de la destreza. 

 

“PREPARACION TECNICA Y TACTICA” 

Concepto de la técnica deportiva. Aspectos biomecánicos de la técnica.  

Fases del aprendizaje de una técnica deportiva. Métodos para el entrenamiento 

técnico. Corrección de movimientos. Reaprendizaje. 

Definición del concepto de táctica. Clasificación de los deportes según sus 

particularidades tácticas. Objetivos y tareas de la preparación táctica. 

Fases de las acciones tácticas. Principios generales del entrenamiento de la 

táctica. Control de la táctica. 
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