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I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Período

PEDAGOGÍA
PROFESORADO UNIV. EN

BIOLOGÍA

3/18-

CD
2023 1° cuatrimestre

II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
VANNUCCI, MARIA LETICIA Prof. Responsable P.Adj Exc 40 Hs

MIRANDA, MARIA DE LOS ANGELES Auxiliar de Práctico A.1ra Semi 20 Hs

III - Características del Curso
Credito Horario Semanal

Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total
75 Hs  Hs  Hs  Hs 5 Hs

Tipificación Periodo
A - Teoria con prácticas de aula y campo 1º Cuatrimestre

Duración
Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad de Horas

13/03/2023 24/06/2023 15 75

IV - Fundamentación
Teniendo como eje organizador de esta propuesta el Plan de Estudios vigente del Profesorado Universitario en Biología

(ORD. Nº 03/18), Pedagogía se ubica en el 1º cuatrimestre del primer año y pertenece al campo de la Formación Pedagógica

cuya intencionalidad se orienta brindar saberes que posibiliten conocer, comprender y participar críticamente de los procesos

de enseñanza y de aprendizaje en los diferentes contextos educativos en el nivel medio y superior y  en las diversas culturas

institucionales, sus finalidades y propósitos en el marco  del sistema educativo y la sociedad en general.

En ese marco,  partimos del supuesto de que los y las estudiantes, al ingresar al trayecto de Formación Docente Inicial, traen

consigo una serie de saberes tácitos en torno al oficio docente producto de su propia historia vital y escolar. Estos saberes se

conjugarán con los saberes provenientes de los distintos campos disciplinares de la formación para significar y resignificar la

tarea de educar, y de este modo tomar decisiones conscientes, reflexivas y críticas al momento de intervenir en la realidad

socioeducativa.

La pedagogía, como uno de esos saberes en los que se fundamenta la práctica educativa –y más precisamente la práctica

docente-, se entiende como la reflexión concreta y situada históricamente, cuya intencionalidad es construir una trama

argumentativa del acto de educar (Bambozzi, 2005). En este sentido, la Pedagogía en diálogo con otras disciplinas, aporta

herramientas que posibilitan la problematización de nuestro campo de acción con el fin de desnaturalizar lo obvio y promover

la reflexión y autorreflexión crítica de la tarea de educar.

Consideramos que educar no es transmitir conocimientos hechos y estáticos, sino crear una situación pedagógica en la que el

sujeto se descubra así mismo y aprenda a tomar conciencia del mundo que le rodea, a reflexionar sobre él, a descubrir las

posibilidades de reestructurarlo y actuar sobre él para modificarlo. Desde esta perspectiva, la educación es entendida como
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una práctica social compleja condicionada por los factores contextuales –políticos, económicos, sociales, culturales-

constituyéndose en un objeto abierto y expansivo que se va configurando en la acción educativa, reivindicando su función

política y potencial transformador. 

Al asumir un posicionamiento epistemológico, pedagógico y político en relación a nuestra disciplina y objeto de estudio,

implica: por un lado, entramar las coordenadas teóricas y prácticas que nos posibilitan definir a la pedagogía como una

disciplina que no surge naturalmente sino, que emerge como respuesta histórica a la necesidad de dar sentido a aquello que se

denomina educativo; y a la educación, como aquella práctica social que persigue la idea de mejoramiento integral de la

persona. Por lo tanto, la Pedagogía se presenta como nominando un proceso que forma a la persona (…) y no definimos a

cualquier práctica social como educativa, sino sólo a aquellas que persigan la idea de mejoramiento (Bambozzi, 2008:35).

 Por el otro lado, no negamos ni desconocemos otros modos de ver y entender el mundo, sino que pretendemos poner en

diálogo aquellas cosmovisiones respecto de la educación y la pedagogía, con un posicionamiento ético- político y pedagógico

crítico con la intencionalidad de problematizar la realidad educativa en el sentido de cuestionar aquello que siempre ha sido

así, de cuestionar lo obvio, lo instituido, para desmontar su arqueología y capitalizar desde una posición crítico-propositiva

los aspectos que nos permiten avanzar en construcciones cada vez más humanizadoras (Bambozzi, 2008).

En función de lo expresado, este posicionamiento respecto de los modos de entender la Educación y la Pedagogía se

constituye en el eje vertebrador de este espacio de formación realzando la naturaleza política de la educación y poniendo

énfasis en la producción -transformación del sentido social de la educación para la construcción de una ciudadanía en una

sociedad democrática y participativa. 

Para ello los contenidos se organizan en cuatro núcleos temáticos cuya estructura - en espiral- asume una modalidad

teórico-práctica que combina exposiciones dialogadas, experiencias de significación con los textos, análisis de experiencias

educativas -otras- (relatos, películas, etc.), experiencias de significación consigo mismos, exploración de la realidad educativa

e intervenciones educativas y sociocomunitarias, discusiones en grupo, entre otras.

Finalmente este espacio articula verticalmente con Taller: La Realidad del Aprendizaje. 

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje
FINALIDAD: 

Generar un espacio de problematización del campo pedagógico, en el que, a partir de criterios de análisis y reflexión

pedagógica, los y las estudiantes puedan asumirse como sujetos poseedores de saberes y experiencias que se entretejen con

los saberes de su formación como futuros docentes, para construir posicionamientos e intervenciones pedagógicas

conscientes y comprometidas con la realidad socioeducativa que nos atraviesa.

Nos proponemos, en este espacio de formación que los y las estudiantes:

-	Se reconozcan como sujetos configurados por su relación con otros en su historia vital y escolar.

-	Que puedan a partir de criterios de análisis pedagógicos problematizar las cosmovisiones que subyacen tanto en las

prácticas educativas desarrolladas en el campo educativo, como en su propia configuración personal.

-	Que comiencen a posicionarse como futuros educadores  de modo que les permita generar elecciones y toma de decisiones

conscientes y críticas en relación a sus prácticas docentes.

VI - Contenidos
Teniendo en cuenta el eje vertebrador de esta propuesta los contenidos se estructuran en base a la interrelación entre
los saberes centrales de la disciplina y el abordaje de la realidad socioeducativa, con el fin de problematizar las
prácticas educativas en el contexto actual.    
NÚCLEO TEMÁTICO N°1: PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

Se abordan las principales conceptualizaciones vinculadas a la educación y la configuración del campo pedagógico, con la

intencionalidad de reflexionar en torno a los imperativos socioeducativos de la época.

a.	La educación como práctica social: Concepto y dimensiones  de análisis. Funciones de la educación: reproducción,

producción y transformación de los sujetos. Alcances y Limites de la transmisión de la cultura. 

b. Configuración del campo pedagógico. Concepto y dimensiones. El estatuto científico de la Pedagogía, historia y debates.

Aportes a la Formación Docente.	Contribución de otros saberes con especial énfasis en la biología, para su constitución. 

c.	Abordaje de la realidad educativa: Contextos de Aprendizaje. Educación Formal, la escuela como institución social: del

Sistema Educativo Argentino ayer y hoy. Educación no formal, características y experiencias en diversos ámbitos. 

La educación informal.

NÚCLEO TEMÁTICO N°2: TEORÍAS Y PEDAGOGÍAS NO CRÍTICAS   
Se abordan los modelos pedagógicos desde principios del siglo XX hasta las décadas de los 60-70 del siglo XX a partir de
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criterios de análisis que entrecruzan espacios – tiempos, la interrelación entre sujetos, saberes, intencionalidades y discursos,

con la finalidad de problematizar la función política de la escuela, así como también el impacto de las teorías pedagógicas en

nuestra región. La biología y los aportes a las diferentes teorías pedagógicas.

a.	Modelos pedagógicos. Concepto y dimensiones de análisis. La criticidad como criterio de clasificación.

b.	Los modelos pedagógicos del siglo XX. Escuela Nueva y la democratización de la educación. Propuestas teóricas y

metodológicas: Dewey, Montessori, y Freinet. La oposición a la Pedagogía Tradicional. El movimiento renovador en

Argentina, contexto de surgimiento y difusión de la experiencia de las Hermanas Cossetinni.

c.	La tecnología educativa y la eficiencia educativa. Contexto de Surgimiento. Fundamentos y principios del paradigma

tecnicista, la Psicología Conductista de Skinner. Críticas a la tecnocracia educativa.

NÚCLEO TEMÁTICO N°3: TEORÍAS Y PEDAGOGÍAS CRÍTICAS.   
Se recuperan aquellos planteamientos teóricos, éticos, políticos y metodológicos provenientes de la geografía europea y

norteamericana que permiten problematizar las posiciones eurocéntricas, colonialistas, capitalistas, racistas etc. 

a.	Las Teorías críticas y sus contribuciones al campo pedagógico latinoamericano. Fundamentos y características.

b.	Las teorías de la reproducción. Althusser, Bourdieu y Passeron, Baudelot y Establet.

c.	Las teorías de la resistencia. Giroux y el rol del intelectual transformador.

NÚCLEO TEMÁTICO N°4: PEDAGOGÍAS CRÍTICAS EN LATINOAMÉRICA. MODELOS PEDAGÓGICOS
ALTERNATIVOS.   
Se problematiza la configuración del campo pedagógico latinoamericano, a partir de los aportes teóricos, metodológicos y

experienciales de nuestra región, lo que nos permite analizar nuestra esfera de acción/ reflexión articulada con y atravesada

por otros campos sociales (culturales, políticos, económicos, etc).

a.	Modelos pedagógicos alternativos. Concepto y características.

b.	La pedagogía crítica Latinoamericana y la emancipación del sujeto: elementos estructurales, supuestos y procesos. Freire y

la Práctica pedagógica Critica.

c.	El giro decolonial y la Pedagogía. Rasgos centrales del pensamiento decolonial y el aporte de Catherine Walsh.

d.	Abordaje de la realidad educativa: las prácticas pedagógicas sociocomunitarias en la formación docente. Herramientas

teóricas y metodológicas para el trabajo en territorio.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
Como se ha explicitado la modalidad de trabajo es teórico- práctica y tiene como finalidad construir un espacio de reflexión,

análisis, comprensión y construcción conjunta a partir de categorías de análisis que, en clave pedagógica, posibiliten el

abordaje de los textos académicos, la lectura de experiencias educativas, y el análisis de la propia trayectoria escolar. Para

ello la propuesta de trabajos prácticos se organiza en dos momentos:

1)- Actividades Prácticas de aula, que incluyen: 

a.	Prácticas de significación de los textos: cada eje temático contendrá un guía de lectura y estudio, cuyo propósito es orientar

y sistematizar las temáticas abordadas para el aprendizaje, a partir de la lectura de textos académicos.

b.	Prácticas de significación consigo mismos: tiene como propósito realizar un retorno sobre sí mismo para identificar y

analizar la configuración subjetiva de los estudiantes en torno al oficio docente.

c.	Prácticas de significación de experiencias educativas: tiene como propósito entrelazar las coordenadas teóricas con

experiencias -otras- con el fin de promover la reflexión y comprensión del campo pedagógico como así también su

intervención.

2) TRABAJOS PRÁCTICOS INTEGRADORES: tienen como propósito central integrar y reflexionar respecto de los

núcleos temáticos abordados considerando las concepciones y características pedagógicas de diversas experiencias

educativas, como así también la articulación que se establece entre los sujetos, y entre éstos y los saberes involucrados en el

proceso educativo en tiempo y espacio pedagógico, con especial énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de la Biología.

VIII - Regimen de Aprobación
Desde esta cátedra se propone que lo/as estudiantes puedan optar por el RÉGIMEN DE PROMOCIÓN SIN EXAMEN

FINAL, o puedan rendir como REGULAR O LIBRE.

EN EL CASO DE LA PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL, supone:

1. Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos.
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2.	Aprobación de las evaluaciones parciales intermedias con sus respectivas recuperaciones.

3.	Aprobación de la evaluación final integradora.

La aprobación de cada una de las evaluaciones establecidas será con una calificación mínima de siete 7 (siete) puntos. (Art.

35 - inc. c -Ord. 13/03CS).

EN EL CASO DE NO APROBAR EL COLOQUIO DE INTEGRACIÓN, LOS ESTUDIANTES ACCEDERÁN A LA

CONDICIÓN DE ALUMNO REGULAR.

Para ello deberán rendir examen final en un turno regular de exámenes, con un puntaje de 4 como mínimo.

En tanto que los Alumnos libres son aquellos alumnos que no pudieron cumplir con los requisitos de alumno regular, así

como aquellos que no se inscribieron, o se inscribieron y no cursaron. Para acceder al examen final en condición de alumno

libre, previamente se deberá aprobar un plan de trabajos prácticos que incluye una instancia de presentación escrita y otra de

coloquio (oral), a cumplimentarse en la semana previa al turno de exámenes.
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XI - Resumen de Objetivos
Generar un espacio de problematización del campo pedagógico, en el que, a partir de criterios de análisis y reflexión

pedagógica, los y las estudiantes puedan asumirse como sujetos poseedores de saberes y experiencias que se entretejen con

los saberes de su formación como futuros docentes, para construir posicionamientos e intervenciones pedagógicas

conscientes y comprometidas con la realidad socioeducativa que nos atraviesa.

XII - Resumen del Programa
-	NÚCLEO TEMÁTICO N°1: PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Se abordan las principales conceptualizaciones vinculadas a la educación y la configuración del campo pedagógico, con la

intencionalidad de reflexionar en torno a los imperativos socioeducativos de la época.

-	NÚCLEO TEMÁTICO N°2: TEORÍAS Y PEDAGOGÍAS NO CRÍTICAS

Se abordan los modelos pedagógicos desde principios del siglo XX hasta las décadas de los 60-70 del siglo XX a partir de

criterios de análisis que entrecruzan espacios – tiempos, la interrelación entre sujetos, saberes, intencionalidades y discursos,

con la finalidad de problematizar la función política de la escuela, así como también el impacto de las teorías pedagógicas en

nuestra región. La biología y los aportes a las diferentes teorías pedagógicas.

-	NÚCLEO TEMÁTICO N°3: TEORÍAS Y PEDAGOGÍAS CRÍTICAS.

Se recuperan aquellos planteamientos teóricos, éticos, políticos y metodológicos provenientes de la geografía europea y

norteamericana que permiten problematizar las posiciones eurocéntricas, colonialistas, capitalistas, racistas etc.

-	NÚCLEO TEMÁTICO N°4: PEDAGOGÍAS CRÍTICAS EN LATINOAMERICA. MODELOS PEDAGÓGICOS

ALTERNATIVOS.

Se problematiza la configuración del campo pedagógico latinoamericano, a partir de los aportes teóricos, metodológicos y

experienciales de nuestra región, lo que nos permite analizar nuestra esfera de acción/ reflexión articulada con y atravesada

por otros campos sociales (culturales, políticos, económicos, etc).

XIII - Imprevistos
REPOSITORIO DIGITAL, CÓDIGO DE CLASSROOM: oz64qum

XIV - Otros

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable

Firma:

Aclaración:

Fecha:
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