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secuencia. Relación de secuencias didácticas ligadas a la inclusión, los problemas de
la atención y distracción.
Las prácticas de evaluación de los aprendizajes
La multidimensionalidad de la evaluación. Evaluación diagnóstica, de proceso y final.
Enseñar y evaluar procesos focalizados en el respeto por la heterogeneidad. El error
como punto de apoyo de la retroalimentación. Evaluación-autoevaluación-co-
evaluación. Evaluación formativa. Los portafolios y rúbricas como alternativa para
evaluar los aprendizajes.
La clase y la tarea del docente
La clase como contexto de enseñanza-aprendizaje. La tarea dela y el docente como
coordinador del grupo clase. Las relaciones intersubjetivas y con el conocimiento.
Interacciones comunicativas durante la clase.
Los dispositivos de enseñanza desde lo grupal. La organización de tiempos y espacios
durante la clase. La enseñanza en aulas heterogéneas y diversas.
Multirreferencialidad y categorías didácticas en el análisis de la clase.
Escenarios, escenas y recursos en la enseñanza y el aprendizaje de la
Biología escolar
Enseñar Biología usando Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Laboratorios virtuales. Creación de entornos colaborativos de aprendizaje. Software y
materiales educativos. Los trabajos prácticos y las actividades experimentales. El
laboratorio escolar. Planificación y coordinación de experiencias de enseñanza en
laboratorio de ciencias. Simulaciones y juegos de simulación. Importancia del uso del
entorno y del trabajo de campo. Pautas para la organización de salidas de campo.
Análisis de experiencias educativas en las clases de biología.
Estrategias metodológicas
El cuaderno de Bitácora. Relación intervención - Abordajes interpretativos de las
intervenciones. Registros de la cotidianeidad en la clase.
Escrituras pedagógicas, informes de la práctica y comunicación de las experiencias.

CUARTO AÑO

ECOLOGÍA

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año
Carga horaria 3 horas cátedra semanales
Formato Asignatura
Régimen Anual

I Cam~o de la Formación Formación Específica

Finalidades formativas:
La ecología es considerada como base para el estudio de las relaciones de los

organismos entre sí y con el entorno. Según E. Mayr "entre todas las disciplinas
biológicas, la ecología es la más heterogénea y la que más abarca", por lo tanto se
constituye como una disciplina de síntesis. En la actualidad la ecología puede ser
subdividida en tres categorías: la ecología del individuo, la ecología de poblaciones
(autoecología) y la ecología de las comunidades (sinecología). Esto permitirá
estructurar diferentes aspectos de la teoría ecológica desde una visión holística para
que I s estudiantes comprendan la transversalidad de la materia. Para ello, se
abo (jan cuestiones vinculadas a las propiedades emergentes de cada nivel de
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organización y a las relaciones que se establecen entre los organismos y el ambiente.
Esas relaciones incluyen las respuestas ecofisiológicas de los individuos, la estructura
y dinámica de las poblaciones, la organización biológica de las comunidades, los
cambios en las poblaciones, comunidades y ecosistemas a través del tiempo y los
factores que inciden en la distribución de especies.

Los temas se abordan desde una perspectiva evolutiva, de manera tal que los
alumnos puedan entender el contexto temporal y las características dinámicas de los
fenómenos ecológicos, así también como los problemas de escala. Desde lo
metodológico se propone el uso de ejemplos o casos, las salidas de campo y el

en laboratorio.

Propósitos formativos:
., Identificar y explicar propiedades emergentes de los niveles de organización

de la ecología desde un enfoque sistémico .
., Utilizar diversos enfoques para el abordaje de problemas ecológicos .
., Promover la comprensión de los patrones de distribución de las especies .
., Comprender que las relaciones organismo - ambiente son el resultado de un

proceso de selección natural.
., Favorecer el entendimiento de los factores que regulan el crecimiento de

poblaciones .
., Interpretar el carácter homeostático de las comunidades, las interacciones que

se establecen y los cambios que se suceden a través del tiempo.

Ejes de contenidos y descriptores:
La ecología y sus niveles
La ciencia de la ecología. Ecologismo y ambientalismo. Niveles de Organización y
propiedades emergentes. Enfoques y métodos. Importancia de la ecología y su
relación con otras ciencias.
La ecología y las relaciones organismo-ambiente
El medio y sus características fundamentales. Recursos y condiciones. Nicho ecológico
y hábitat.
Factores abióticos del ambiente: radiación solar y temperatura. Efectos de la
temperatura sobre los organismos. Agua, humedad y pH. Suelo. Luz, fotoperíodo y
fotoperiodicidad. Salinidad.
Factores bióticos: Interacciones entre especies. Coevolución. Simbiosis. Mutualismos.
Predación. Competencia.
Nociones de ecofisiología. Ley de los factores limitantes (Liebig) y Ley de tolerancia
de Shelford. Curvas y Rangos de Tolerancia.
Ecología de poblaciones
Atributos y parámetros de la población. Natalidad. Mortalidad. Migración. Dispersión.
Densidad. Disposición espacial. Estructura etaria. Pirámide Poblacional. Métodos de
muestreo poblacionales. Dinámica poblacional. Estrategas del K (capacidad de carga)
y del r (tasa de crecimiento). Potencial biótico y resistencia ambiental. Curvas
exponencial y logística: teoría y ejemplos de poblaciones naturales y de laboratorio.
Regulación Densoindependiente y Densodependiente. Ciclos poblacionales. Modelo
predador-presa.
Ecología de comunidades
Composición y propiedades de las comunidades: riqueza, diversidad, y abundancia.
~res cualitativos y cuantitativos de las comunidades.

¡~

AOR!Af~: BE' ~ PO .. , .1" '"\..r~Z 11, U
•.•h-CCftlr'¿r--PrOVincja i U0

','c~"'''''~'8'','Í'I-,'',~~:v1f"Ga~de En;;'ir3rj~~,(;
-' RDV!!'l\ o UIL DE r:r:!V; 82



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN No O 6 8 9
EXPEDIENTE NO 7210-005264/2017

Estructura tróñca, Interacciones entre más de dos niveles tróficos. Cambios de la
diversidad causados por la predación. Influencia de la competencia en la estructura
de la comunidad. Herbivoría.
Dinámica temporal de las comunidades: concepto de sucesión, Sucesión primaria y
secundaria. Tipos de sucesión. Comunidad clímax.
Ecología de ecosistemas
Componentes estructurales y funcionales en los ecosistemas naturales. Flujo de
energía en los ecosistemas. Ciclos biogeoquímicos
Comparación entre ecosistemas naturales y artificiales. Ecosistemas agrícolas:
Características. Plagas y agroquímicos
Ecología y distribución de especies
Distribución de especies: Patrones geográficos y climáticos de distribución de
especies en los biomas regionales. Factores que limitan la distribución,
Especies nativas, endémicas e introducidas. Invasiones biológicas y efectos sobre las
comunidades. Implicancias en el manejo y conservación de especies.

DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA I1

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año
Carga horaria 4 horas cátedra semanales
formato Asignatura
Régimen Anual
Campo de la Formación Formación Específica

Finalidades formativas:
Este espacio curricular recupera para su problematización a los ejes abordados

en Didáctica de la Biología 1. Estas ideas son fundamentales para construir un
posicionamiento didáctico-disciplinar que les permita a los estudiantes de la
formación comprender el carácter multirreferenciado del campo de la Didáctica de las
Ciencias Naturales y de la Biología a partir de los aportes de las líneas de
investigación que se realizan en este campo.

En tal sentido, se propone un análisis exhaustivo de problemas didáctico-
disciplinares complejos que permita la construcción de estrategias y recursos que
promuevan prácticas docentes acordes al Modelo Cognitivo de Ciencia Escolar
(MCCE), la Naturaleza de la ciencia (NOS), los asuntos socio-científicos (ASe) y los
fundamentos del hablar y hacer ciencias, para que logren incluirlas como marcos
referenciales en el desarrollo de propuestas áulicas contextualizadas. En definitiva, se
trata de problematizar la mirada respecto a la enseñanza de las ciencias biológicas
para incorporar nuevas perspectivas que permitan generar propuestas de
intervención didáctica que posibiliten la democratización de los saberes científicos y la
participación ciudadana.

Propósitos formativos:
- Favorecer un marco teórico que provea un bagaje de estrategias conceptuales

y metodológicas que les permita a los futuros profesores procesos de lectura
crítica, análisis y discusión de los diferentes enfoques didácticos en Biología.

- Promover procesos de aprendizaje que apunten a la comprensión significativa
I desarrollo de conceptos didácticos y disciplinares que permitan articularlos

con la práctica docente.
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- Desarrollar propuestas contextualizadas tendientes a incluir estrategias y
recursos que promuevan un aprendizaje significativo de la biología escolar.

- Ofrecer un panorama de las diversas líneas de investigación en el campo de la
Didáctica de las Ciencias Naturales con el fin de propiciar la inserción de los
estudiantes en el campo de la investigación e innovación educativa.

Ejes de contenidos y descriptores:
Estado actual de la Didáctica de la Biología.
Caracterización de la Didáctica de las Ciencias Naturales desde los marcos teóricos
actuales. Principales tendencias de investigación y aportes de la didáctica específica a
la enseñanza de la Biología.
Aportes de la Naturaleza de la Ciencia (NOS) en el análisis de propuestas innovadoras
sobre la enseñanza de la historia de la ciencia.
Del enfoque Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) a la inclusión de los Asuntos socio-
científicos en la enseñanza. Análisis de propuestas desde estas perspectivas: Genética
y Derechos Humanos: la ciencia en problemáticas socio-históricas. El caso de los
Organismos Genéticamente Modificados y los impactos en el ambiente y la salud.
Modelos de intervención didáctica en temas complejos. Propuestas sobre la
alimentación.
Perspectivas, estrategias y recursos para la enseñar Biología
El modelo cognitivo de ciencia escolar (MCCE). Modelos de enseñanza-aprendizaje
basados en la investigación y en la resolución de problemas.
Estrategias y recursos para abordar problemas en el aula. Análisis de propuestas: las
dificultades para la enseñanza - aprendizaje de la genética y de la evolución.
La comunicación y el discurso de aula. La Argumentación científica escolar y la
construcción de modelos científicos complejos.
Lectura y escritura en las propuestas áulicas. El uso de los libros de texto en las
clases de ciencias biológicas. Los intersticios y las normas en los libros de texto de la
escuela secundaria. Textos de divulgación científica. Los materiales audiovisuales y la
enseñanza de las ciencias.
Análisis de casos a partir de películas y libros de divulgación científica.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año
Carga horaria 3 horas cátedra semanales
Formato Taller
Régimen Anual
Campo de la Formación Formación General

Finalidades formativas:
Este espacio curricular está destinado a que las y los estudiantes comprendan

la necesidad de pensar en propuestas innovadoras tanto individuales como colectivas
orientadas a pensar, argumentar, articular y debatir sobre lo que debe ser la
educación; de qué manera los valores, las ideas y las prácticas se relacionan al
concretar la tarea de innovar. Desde esta perspectiva, la innovación puede ser
entendida como un estilo de pensamiento, como una actitud de interrogación e
indagación sobre la educación, sobre la cultura y sobre la sociedad. Como un
ca romiso intelectual y práctico, pero sobre todo ético, para hacer de la escuela
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pública un servicio que esté abierto a todos, un espacio educativo efectivo (Berzal,
2008).

Considerando que, la innovación, se inicia desde el momento en que se piensa
en intervenir en la enseñanza y que no tiene una única dirección como suele
percibirse desde la óptica del diseño y el desarrollo del currículum, sino que a partir
de esa instancia, hay una intención de mejora o cambio, y a prima facie, algún tipo
de innovación. Como ha señalado Feldman (1999, página 124) "el ímpetu innovador
le es necesario al discurso pedagógico como parte de una operación de construcción
de su propia identidad".

En la innovación hay una problemática que se quiere resolver, algo similar a la
investigación donde hay una pregunta que se quiere responder. Para resolver los
problemas en la innovación se planea, se instrumenta el plan y se evalúan los
resultados. Se realizan acciones que transforman las prácticas educativas. Para
Carbonell (1991), las innovaciones son "una serie de intervenciones, decisiones y
procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de
modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y,
a su vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos proyectos y programas,
materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y
otra forma de organizar y gestionar el curriculum, el centro y la dinámica del aula".

Este trayecto formativo recupera saberes y experiencias que surgen de los
trabajos realizados en el campo de la Práctica para articular con la Residencia en la
realización de propuestas innovadoras en los contextos institucionales.

Propósitos formativos:
• Favorecer la comprensión de la innovación pedagógica como un fenómeno

complejo, un proceso controvertido, polivalente y susceptible de discurrir con
diferentes orientaciones.

• Reconocer la existencia y la calidad de las innovaciones educativas para
responder a los desafíos que plantea la educación.

• Promover el análisis de experiencias y propuestas didácticas innovadoras con
sus múltiples dimensiones, para introducir modificaciones definidas, en la
actividad cotidiana que generen cambios en la cultura escolar.

• Propiciar el desarrollo de proyectos y experiencias educativas innovadoras en
los diversos contextos.

• Generar espacios de documentación y comunicación de las propuestas
innovadoras que se llevan a la práctica.

Ejes de contenidos y descriptores:
La innovación en educación vista desde diferentes perspectivas.
Innovación, tradición e historia. Innovación y tecnología educativa. Perspectiva
tecnológica, política y cultural de la innovación. Innovación y docencia. Relación entre
la investigación e innovación.
Proyectos innovadores en educación.
Los distintos tipos de innovaciones educativas, clasificación sobre la base de aspectos
relativos a su gestión: nuevas misiones, nuevos métodos pedagógicos, nuevas
producciones, nuevos destinatarios y nuevas organizaciones, nuevos actores, y
nuevas relaciones entre los actores. Características de las innovaciones.
Innovaciones didácticas emergentes.
Expe.ri~rncias y propuestas di9ácticas que introducen algún punto de ruptura y
oposlcl00 respecto a las practicas existentes. Dimensiones de análisis de las
iFones didácticas emergentes. La búsqueda de innovaciones didácticas
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emergentes incipientes. Diseño de propuestas innovadoras, puesta en acto y
documentación de experiencias educativas innovadoras.
La innovación educativa en contexto.
El principio de libertad académica. Las reformas educativas: sus agendas. Análisis de
las propuestas y las diferencias con las innovaciones emergentes. La reestructuración
en las instituciones escolares.

CIENCIAS DE LATIERRA

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año - Primer Cuatrimestre
Carga horaria 4 horas cátedra semanales
Formato Asignatura
Régimen Cuatrimestral
Campo de la Formación Formación Específica

Finalidades formativas:
El objetivo general de la asignatura se orienta a lograr que los estudiantes

comprendan que los fenómenos naturales que han condicionado y condicionan los
sistemas terrestres, requieren de conocimientos brindados por diversas disciplinas.
Para ello, es necesario adquirir la noción de "Geosistema" entendiéndolo como un
sistema resultante de la interrelación de tres componentes (litosfera, atmósfera e
hidrósfera), cuyo dinamismo se percibe a través de distintos cambios e interacciones
que ocurren en las interfases de los componentes mencionados y que han actuado a
lo largo de la historia del planeta.

Esto permite aproximarse a explicaciones que entienden el dinamismo y el
carácter parcial y transitorio de los componentes presentes en los paisajes locales,
regionales y globales de nuestro planeta; como así también identificar los cambios
que han quedado registrados a manera de evidencias en la superficie y subsuelo
terrestre, bajo la forma de diferentes relieves, estructuras, rocas, minerales y fósiles.
A su vez, es importante reconocer que muchos de ellos son recursos naturales que es
imprescindible gestionar para prevenir los efectos negativos causados por las
intervenciones humanas.

Propósitos formativos:
• Comprender e integrar los procesos inherentes al funcionamiento de los

sistemas naturales, con especial referencia al patrimonio natural local, regional
y nacional.

• Propiciar la comprensión de las nociones básicas de las Ciencias de la Tierra.
• Analizar la relación entre procesos geológicos, climáticos y biológicos a través

del tiempo.
• Favorecer la comprensión de las interrelaciones entre geología, biología, física

y química a partir de su estudio con un enfoque sistémico.
ti Interpretar la escala geológica, entendiendo el tiempo permanencias y

discontinuidades, evolución y cambios.

Ejes de contenidos y descriptores:
La Tierra como un gran sistema.
~dúcción a las Ciencias de las Tierra y su relación con las Ciencias Biológicas.
\'"
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La geosfera: origen y estructura de las capas internas y externas de la Tierra. Teoría
de la Tectónica de placas. Procesos geológicos endógenos (ej. Vulcanismo). Procesos
geológicos exógenos. Meteorización. Erosión. Glaciación. Minerales. Rocas.
El suelo como manifestación de la capa superficial de la tierra: formación y
características de los suelos. Dinámica de los suelos. El perfil del suelo. Texturas,
estructuras y clasificación de los suelos. Conservación de los suelos.
Su importancia para el desarrollo de las actividades humanas. Las intervenciones del
hombre en los procesos geológicos.
Hidrosfera y atmósfera el ciclo hidrológico. Aguas subterráneas, continentales y
marinas. Sistemas fluviales: erosión, transporte y sedimentación. Composición!
estructura y función de la atmósfera. Clima y tiempo atmosférico. Gradientes
térmicos. Cambios climáticos pasados, presentes y futuros. Interacción de la
atmósfera e hidrósfera con las actividades humanas.
Geología histórica y paleontología
Escala de tiempo geológico. Nociones de estratigrafía. La columna estratigráfica.
Eras, periodos y eones. Métodos de datación absoluta y relativa.
Fósiles y procesos de fosilización. Fósiles guías. Relación de los fósiles con los
ambientes sedimentarios.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año - Primer cuatrimestre
I Carga horaria 3 horas cátedra semanales
Formato Taller
Régimen Cuatrimestral
Campo de la Formación Formación Específica

Finalidades formativas:
Educación para la salud es un espacio que tiene por finalidad ampliar las

perspectivas acerca de las representaciones vigentes acerca de la salud y su inclusión
en el currículo. En tal sentido, promueve un corrimiento del higienismo y de
concepciones individualistas y bio-médicas vigentes en programas y textos escolares,
para acercarse a una concepción holística y un abordaje multidimensional de la salud.

Este corrimiento de las visiones hegemónicas propone la incorporación de la
dimensión socio-cultural y comunitaria para posibilitar un empoderamiento que
promueva prácticas que incluyan estrategias de promoción de la salud centradas en:
"estimular la autonomía de los sujetos, propiciar lo colectivo sobre lo individual,
trabajar con el otro y no sobre el otro, buscar la transformación institucional para que
genere autonomía" (Kombüt.v otros. 2007)

Ello posibilita un abordaje participativo para la resolución de problemas
complejos en temas de salud. A su vez, promueve el desarrollo de prácticas que
promuevan el "Buen Vivir" desde una perspectiva que reivindica la equidad y los
saberes que entienden a la salud como un derecho de los pueblos permitiendo
viabilizar estilos de vida saludables.

Propósitos formativos:
•• Promover el análisis crítico de modelos! representaciones y discursos acerca de

la Salud para favorecer la apropiación de significados en relación a
considerarla como un derecho social y como proceso multidimensional.
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•• Generar estrategias que contribuyan a la resolución de problemas complejos
en un proceso participativo y colaborativo.

•• Propiciar la elaboración de propuestas didácticas desde un enfoque de
Educación para la Salud Participativa.

Ejes de contenidos y descriptores:
La salud como un derecho social
La salud en distintas etapas históricas. Relación salud y cultura. Representaciones
sociales de la salud. Saberes populares. La salud-enfermedad como proceso complejo
y multidimensional. Noxas acciones de salud y sus actores. Rol del estado en la salud.
Salud pública y salud comunitaria. Educación para la salud: distintas concepciones.
Escuelas promotoras de salud.
La salud y la población humana
Nociones de epidemiología y su vinculación con problemas de salud a nivel
poblacional. Endemia, epidemia y pandemia. Grandes epidemias en la historia.
Enfermedades emergentes y endémicas en la Argentina. Causas de morbi-mortalidad
y enfermedades prevalentes en las sociedades actuales. Desarrollo de la inmunización
y vacunación.
Promoción de la salud en ámbitos escolares y comunitarios
Educación alimentaria: la alimentación desde la complejidad. La pobreza y la
alimentación. Trastornos nutricionales.
Educación para la sexualidad: Género, salud sexual y reproductiva. Prevención de
riesgo de Infecciones de transmisión Sexual (ITS) y Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA).
Adicciones, drogas, consumo y conductas de riesgo en las sociedades actuales. La
construcción social de la problemática de las drogas y el consumo.
La Educación para la Salud en distintas etapas de la vida: infancia, adolescencia,
adultez y tercera edad. Principales problemáticas. La salud en personas con
discapacidad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año - Primer cuatrimestre
Carga horaria 4 horas cátedra semanales
Formato Taller
Régimen Cuatri mestra I
Campo de la Formación Formación Específica

Finalidades formativas:
El taller se basa en los lineamientos propuestos en el Diseño, que entiende a la

Educación Ambiental como una disciplina mutidimensional caracterizadas por la
diversidad de concepciones acerca del ambiente, la enseñanza, el aprendizaje y los
modos de intervenir en el ambiente. Por ello, se propone el desarrollo de
herramientas metodológicas que permitan la construcción, la acción y la reflexión
colectiva en el abordaje de problemas ambientales a favor de prácticas sustentables.

El acercamiento a las problemáticas del ambiente utilizando técnicas de
sensibilización, juegos y actividades participativas posibilita un aprender haciendo y
fa~ela incorporación de estrategias que luego los futuros docentes pueden llevar
qfaula en el trabajo cotidiano con sus alumnos.-,
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El reconocimiento y análisis de los problemas ambientales, los intereses de los
actores involucrados, las posibles soluciones y la recuperación de los saberes
ambientales habilitan al desarrollo de líneas de acción para la realización de
propuestas áulicas innovadoras. Las mismas recuperan a la Educación Ambiental
como "un proceso de creación de nuevos valores y conocimientos vinculados a la
transformación de la realidad para construir una formación ambiental, entendida
como una estructura socioeconómica que internalice las condiciones ecológicas del
desarrollo sustentable y 105 valores que orienten hacia la racionalidad ambiental".
(Leff, 2007).

Propósitos formativos:
• Promover un espacio participativo y colaborativo que posibilite el

fortalecimiento de la práctica docente por medio de 105 aportes de la
Educación Ambiental.

• Reflexionar acerca del saber ambiental que se pone de manifiesto en prácticas
ambientales sustentables.

• Comprender los lineamientos axiológicos, conceptuales y metodológicos de la
Educación Ambiental, con el fin de lograr acciones de interpretación e
intervención sobre las temáticas ambientales.

• Intervenir críticamente en el desarrollo de experiencias que integren el
conocimiento ambiental y el valor por la diversidad biológica y cultural para
favorecer el diseño de proyectos de educación ambiental en las comunidades
educativas.

Ejes de contenidos y descriptores:
Ambiente, naturaleza y sociedad
Representaciones sociales sobre ambiente. El ambiente como emergente de la
interacción sociedad-naturaleza. La construcción del ambiente desde diferentes
perspectivas de análisis. La construcción histórica de la visión hegemónica de la
naturaleza. Diversidad cultural, diversidad biológica y ambiente. Los saberes
ambientales.
La Educación Ambiental en el marco de la educación formal y no formal
Historia, principios conceptuales y metodológicos de la Educación Ambiental.
Interpretación ambiental como herramienta metodológica en la educación.
Elaboración de proyectos.
La complejidad de los problemas ambientales
Complejidad ecológica y social para abordar problemas ambientales. Escalas de
análisis: local, regional y global. Recursos naturales: explotación vs sostenibilidad.
Impacto ambiental. Temas ambientales complejos: Contaminación del agua, suelo,
aire. Agroquímicos y ambiente, Deforestación, Fracking, Energías, etcétera.

EVOLUCIÓN

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año - Segundo Cuatrimestre
Carga horaria 4 horas cátedra semanales
Formato Asignatura
Régimen Cuatri mestra I
Cal1)pO(ie la Formación Formación Específica
(
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Finalidades formativas:
La asignatura tiene como finalidad ofrecer un marco conceptual acerca de la

Evolución como concepto estructurante de la biología como disciplina científica. El
desarrollo de las teorías evolucionistas propuesta por Darwin hace más de cien años y
posteriormente ampliada constituye un núcleo unificador para comprender los
mecanismos de cambio a lo largo de la historia de la vida en la Tierra.

Durante el desarrollo de los contenidos se plantea la importancia de
comprender la dimensión diacrónica de los mecanismos evolutivos; ya que, son
"excesivamente complejos e históricamente contingentes" (Gould, 2010). Por ello, se
aborda el estudio de los mecanismos microevolutivos y macroevolutivos responsables
del de la variabilidad de poblaciones y de las especies.

A su vez, es un objetivo central de la formación de docentes de Biología la
asunción de posturas críticas y reflexivas en torno al impacto que ha tenido y tiene
los usos ideológicos de esta teoría con fines políticos y sociales.

Propósitos formativos:
• Favorecer la comprensión de la importancia de la teoría de la evolución en la

construcción de la Biología como disciplina unificada.
• Explicar la diversidad biológica como producto de una historia evolutiva que

reconoce los patrones de distribución espacio-temporal.
• Comprender el modelo de evolución por selección natural (MESN) y según la

microevolución y la macroevolución.
• Explicar que las especies son entidades cambiantes y son el resultado de

procesos de especiación en los que se reconoce las relaciones filogenéticas.
• Analizar el proceso de evolución biológica a partir de la comparación de las

características de los primeros seres vivos, las células actuales y de la
biodiversidad.

• Propiciar la comprensión del proceso de evolución biológica y cultural de la
especie humana.

Ejes de contenidos y descriptores:
La evolución, paradigma actual de la Biología
Teorías acerca de la diversidad bíolóqica y la evolución. Antecedentes históricos de la
teoría de la evolución. La teoría darwiniana de la evolución: selección natural.
Evidencias de la evolución: Parentesco y ancestralidad. Homologías y analogías. El
árbol de la vida según Darwin. Filogenias y árboles filogenéticos.
Los mecanismos de cambio evolutivos
Microevolución: Población y acervo genético. Fuentes de variabilidad. Genética de
poblaciones. Equilibrio de Hardy-Weinberg. Deriva genética. Flujo de genes.
Mutaciones. Tipos de selección natural y variabilidad. Selección sexual. Adaptación.
Modelos de especiación. Mecanismos de aislamiento pre y poscigóticos. Patrones
macroevolutivos: Convergencia y divergencia. Principales radiaciones adaptativas y
extinciones masivas, sus causéis y consecuencias. Gradualismo y saltacionismo.
Evolución, biogeografía y distribución de especies. Corredores y rutas migratorias.
La evolución humana
Los primates. Principales líneas evolutivas del linaje homínido. La diversidad en el
género homo. Hipótesis sobre los orígenes del Homo sapiens. Evidencia fósiles y
genéticas. Tendencias en la evolución de homínidos: Bipedación. Cefalización y
cerebro humano. Estrategia K. fVligraciones y rutas de poblamiento. Cambio biológico
y(IJ.iQCultural. Asociaciones culturales.
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Debates en torno de las teorías evolucionistas en la sociedad
Reflexiones acerca del Darwinismo social y la Socio-biología. Eugenesia. Racismo.
Determinismo biológico.

PRÁCTICA DOCENTE IV - RESIDENCIA

Ubicación en el diseño curricular Cuarto Año
Carga horaria 8 horas cátedra semanales
Formato Taller
Régimen Anual

¡ Campo de la Formación Formación de la Práctica Profesional

Finalidades formativas:
Este trayecto se constituye como la integración y síntesis de los anteriores del

campo de la Práctica y como etapa final de la formación inicial. Es por ello, que se
espera un rol activo de la y el estudiante, en tanto residente, al poner en juego los
saberes construidos durante su propia trayectoria formativa para dar respuestas en la
inmediatez y la complejidad de las prácticas.

Según Copello Levy & Sanmartí (2001) las acciones formadoras deben
constituirse desde la relación entre variables de cambio y están fuertemente
vinculadas a la fundamentación teórica de su actuación, a la reflexión crítica y a las
innovaciones que surgen desde el mismo accionar en el campo de la enseñanza de la
Biología. Estas variables incluyen no solo conocimientos sino también cambios en el
sistema de valores y actitudes sobre el contexto sociocultural de actuación y el
mundo emocional del enseñante. "Dicho proceso debe favorecer tanto la capacidad
de actuación en las condiciones del espacio concreto de trabajo como potenciar la
autoestima y la obtención de placer en el ejercicio de la profesión" (obra citada,
página 270).

Es relevante entonces, que dentro de las actividades realizadas en el Instituto
de Formación Docente se promuevan espacios para la narrativa de la experiencia
pedagógica vivida! lo que permitirá una actitud involucrada y reflexiva sobre las
decisiones tomadas, los imponderables surgidos durante las clases, la complejidad de
las prácticas de enseñanza, entre otros. Compartir los relatos y las propias reflexiones
abrirá las puertas a las percepciones de los otros, a las certezas e incertidumbres
compartidas y a las construcciones colectivas. Por otra parte, recuperar el lugar
particular de la Residencia que según Edelstein (1998) incluye la construcción
metodológica dada a partir de la relación entre los conocimientos didáctico-
disciplinares, los sujetos, las intencionalidades de enseñanza y el contexto
institucional y áulico en el que se inserta durante el desarrollo de la experiencia. En el
transcurso de la misma devienen múltiples tensiones y movilizaciones concernientes a
la doble referencialidad del proceso (en tanto ocurre en la institución formadora y en
la escuela asociada) en el cual los residentes se enfrentan desde sus propias
intervenciones. "De ahí que la residencia - vivida en general como instancia clave,
probatoria de la posibilidad real y efectiva de "ser docente" y que por tanto tensiona
la construcción de la identidad profesional - se constituye como etapa
particularmente problemática en el marco global de toda propuesta de formación de
docentes" (obra citada; página.3).

Es también está la instancia para reflexionar sobre las expectativas del
residente en torno a la tarea elegida y sobre su condición de trabajador intelectual,
P~ y reflexivo. Ello implica la comprensión situacional de la docencia mediante la
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indagación y reflexión de las condiciones materiales, sociales, culturales, políticas y
personales presentes en contextos reales. De esta forma, se posibilita una acción
transformadora y democrática en el propio proceso de construcción de la práctica. La
y el docente trabajadores portadores de derechos y obligaciones que les permite
fortalecer la identidad y la significación política de la profesión docente a través de su
posicionamiento como trabajador de la educación y que lo vincula estrechamente a la
acción transformadora de los complejos escenarios actuales de actuación profesional.

Durante este trayecto formativo los estudiantes trabajan en el ámbito del
Instituto de Formación Docente los ejes de contenidos que serán abordados en las
horas asignadas a la unidad curricular articulando con los aportes de las unidades
curriculares de la Formación General y de la Formación Específica en los dispositivos
que se definan institucionalmente para el desarrollo de cada eje.

En la etapa del trabajo de campo realizan la residencia en un curso de una
institución de nivel secundario de las escuelas asociadas. Las actividades en la
escuela suponen una permanencia de la y el estudiante en tiempos más prolongados
organizados cuatrimestralmente, propiciando la continuidad y el seguimiento de la
tarea en el aula. En ella se asumen todas las funciones inherentes a la tarea docente:
análisis situacional del aula en la que realiza su experiencia, entrevistas a las y los
docentes co-formadores, observación y diagnóstico del curso, planificación y dictado
de las clases, participación en eventos extra-áulicos, organización de actos escolares,
salidas didácticas; participación en las jornadas institucionales y reuniones de
departamento. La vinculación entre las y los profesores tutores (del Instituto de
Formación Docente) y las y los co-formadores es fundamental para el
acompañamiento del residente durante el proceso y la evaluación de la Residencia.

Propósitos formativos:
• Comprender y analizar críticamente los múltiples factores sociales y culturales

que condicionan la tarea docente.
• Brindar la posibilldad de desempeñarse como protagonista de prácticas

docentes situadas poniendo en acto los marcos teóricos construidos durante su
formación.

• Promover la reflexión sobre la propia práctica y la indagación sistemática de la
realidad en la que se inserta, integrando cuestiones que hacen a su tarea
como trabajador de la educación.

• Promover la construcción metodológica para la elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos áulicos que conlleven a la apropiación significativa del
conocimiento enmarcada en los contextos institucionales.

Ejes de contenidos y descriptores:
La práctica docente como objeto de innovación
La práctica docente como práctica social, cultural y política. El sentido de la tarea
docente.
Los sujetos de las prácticas: representaciones sobre la iniciación a la docencia.
Los residentes: su biografía en el trayecto de las prácticas y su lugar en la escuela.
Conocimiento profesional de la y el profesor de Biología.
Modelos de desarrollo profesional basados en la complejidad.
La elaboración, la intervención y la evaluación de diseños innovadores de enseñanza
~euna mirada situacional y transformadora.
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La práctica docente como objeto de reflexión
La construcción de la experiencia y del sentido: la escritura narrativa de las
experiencias de práctica y la reflexión sobre intervenciones didácticas. El diario de
residencia. El registro de las experiencias y el informe de la Práctica.
La práctica como objeto de acción
El docente como trabajador intelectual, político y pedagógico. Marcos legales,
derechos y obligaciones del docente. Estatuto del Docente. Régimen de Licencias.
Responsabilidad Civil. Asociaciones de Trabajadores de la Educación.
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