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       “Para enseñar no basta con saber la 

asignatura” Fernando Hernández y Juana Sancho 

Fundamentación: 

 

La Didáctica tiene como objeto de estudio las  prácticas de la enseñanza. Las mismas 

implican acciones intencionales, deliberadas y sistemáticas por parte de los enseñantes con 

respecto a un objeto de conocimiento que debe ser enseñado. Por lo tanto, estas prácticas son 

complejas y situadas.  

Enseñar es un proceso dialógico, en el que establece un intercambio con los estudiantes  a 

través de un discurso académico didáctico, desempeñando el enseñante el papel de mediador 

entre ellos y los saberes. A su vez, este enseñante tiene la responsabilidad de la vigilancia 

epistemológica al poner en acción la transposición didáctica. 

Tal como señalan investigadores como Shulman,L., Gudmundsdottir, S., Perrenoud, P. y  

otros, el sujeto enseñante tiene creencias, habitus, supuestos  y representaciones acerca  del 

objeto de saber que enseña, de los estudiantes, de la formación y desempeño profesional que 

desarrolla. Es por ello, que se considera valioso realizar un proceso reflexivo acerca de estos 

conocimientos profesionales. 

La Didáctica General dentro del diseño curricular ocupa uno de los campos de la 

fundamentación con el propósito  y finalidad de  establecer  marcos referenciales desde las 

distintas teorías que brindan distintos posicionamientos para la formación profesional. 

Es necesario formar a un futuro enseñante  que logre constituirse como sujeto activo, 

interviniendo en situaciones de contexto real, con la posibilidad de generar preguntas 

movilizando a los estudiantes, promoviendo así la reflexión. 

Además  es preciso tener en cuenta que, en la sociedad en que vivimos es una sociedad 

cambiante, por lo tanto la formación de los profesores no puede permanecer invariable con el 

paso del tiempo. 

Si formamos para llevar a cabo estos propósitos reconocemos que la docencia es una 

actividad profesional, que se sitúa en un contexto social, político y cultural que prepara para 

constantes desafíos y así mejorar la enseñanza.  

Se debe entender a la docencia como una actividad que reconoce su intervención más allá del 
aula y  que puede producir conocimiento acerca de la enseñanza. 

 

Formulación del problema: 
¿Cómo favorecer  la construcción de un rol de enseñante alternativo? 



Propósitos Docentes: 
 

 Posibilitar a los alumnos apropiarse de nuevos modelos mentales y de aprendizaje. 

 Propiciar el conocimiento de la Didáctica como Ciencia. 

 Favorecer  a través de estrategias el establecimiento de relaciones en los procesos 
cognitivos de los alumnos. 

 Propiciar la vivencia y reflexión por parte de los alumnos de los modelos de enseñanza 
alternativos 

 Generar mejoras en el rol de enseñante. 

Contenidos: 

Didáctica General. 

 

Eje 1: Objeto y campo de la Didáctica como ciencia. 

 

La Didáctica: su objeto de Estudio. Debates actuales en relación al campo didáctico 

Cuestiones epistemológicas de la didáctica: Modelos Didácticos. 

La dimensión práctica, normativa, técnica y política de la didáctica. 

La construcción del conocimiento en didáctica desde el aporte de diferentes 

posicionamientos.  

 

Eje 2: Los aportes de la Didáctica en la construcción del conocimiento profesional 

 

Los saberes profesionales: El conocimiento teórico y el conocimiento práctico. 

La articulación de los saberes y el habitus.  

La transposición didáctica. 

La vigilancia epistemológica y la correspondencia entre el conocimiento científico y el 

conocimiento enseñado. La relación dialógica entre actores en la construcción de 

conocimientos. 

El organizador previo: Conocimientos profesionales, supuestos, creencias. Su incidencia en 

la elaboración de propuestas didácticas. 

 

Eje 3: El curriculum y sus componentes didácticos. 

El curriculum como proyecto político, social, cultural y educativo. 

Concepciones y funciones del curriculum. Perspectiva histórica del concepto de curriculum.  

Las acepciones derivadas: currículum prescripto, nulo, manifiesto, oculto y real.  

Procesos de construcción del curriculum. Ámbitos de diseño: niveles de Concreción 

Curricular. El proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular áulico. 

El análisis comparativo de diseños curriculares de diferentes momentos históricos. 

Componentes  didácticos del curriculum. 

Los contenidos escolares: criterios de selección, organización y secuenciación. 

Las decisiones en torno a la metodología. Técnicas y estrategias.  

La evaluación. Concepciones. Momentos, criterios e instrumentos.  
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Encuadre Metodológico: 
Las actividades presenciales de enseñanza y aprendizaje están organizadas alrededor de ejes 

temáticos que integran clases teórico-prácticas. Las mismas se desarrollarán a través de las 

siguientes estrategias metodológicas: 

 Técnicas de diagnóstico 

 Planteo y resolución de problemas 

 Estudio de casos 

 Lecturas comentadas 

 Organizadores avanzados 

 Técnicas de autoanálisis 

Acciones previstas:  
De acuerdo al encuadre metodológico el énfasis estará puesto en: 

 Buscar y aportar material bibliográfico que facilite la relación con experiencias propias y 

con situaciones reales y cotidianas. 

 Elaborar trabajos prácticos individuales, en parejas o grupales que propendan a la 
comprensión y la reflexión, a la interrelación de los contenidos aprendidos con artículos 

y noticias periodísticas y científicas de la realidad contextual. 

 Construir herramientas que posibiliten desarrollar procesos de metacognición. 

 Procesar los obstáculos para convertirlos en problemas a resolver estratégica y 
participativamente entre docente y alumnos 

Recursos Curriculares: 

Artículos de divulgación científica, artículos periodísticos, guías de lecturas, casos reales, 

videos. Mapas conceptuales. Documentos para analizar. 

      - Dirección general de cultura y educación: diseño curricular para la educación Inicial. 

 



Evaluación: 

Concepción de evaluación: 

La evaluación que se llevará a cabo será 

 Diagnóstica 

 De proceso y producto. 
 

Alumnos (Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) 

Criterios: 

 Participación en clase y en los equipos de trabajo. 

 Apropiación e interrelación de la estructura básica de contenidos, integración y 

transposición de los mismos. 

 Uso adecuado del vocabulario técnico, de la expresión oral y escrita. 

 Compromiso en el desarrollo de las actividades previstas y en la construcción de su 
profesión. incluida la lectura bibliográfica para cada clase. 

 Posibilidad de analizar su propio proceso de construcción del conocimiento y  su proceso 

de aprendizaje. 

 Construcción y entrega a término de trabajos prácticos individuales, en parejas y 
grupales. Exámenes Parciales. 

 Asistencia para mantener la regularidad. 

Los Recuperatorios: Se resuelve el 6/6/2011 en Reunión del Consejo Académico 

Institucional, fijar dos períodos de exámenes recuperatorios:  

-Primera semana de septiembre  

-Una vez finalizada la cursada y hasta la finalización del primer turno de exámenes finales de 

noviembre-diciembre  la nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más puntos en cada 

cuatrimestre. 

Y en las instancias de examen final, se tendrá en cuenta la capacidad de integración, síntesis 

y transferencia de lo aprendido. 

Cumplir con el 60 % de asistencia. 

Cumplir con  instancias evaluativas. 

La nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más puntos en cada cuatrimestre. Para obtener la 

regularidad de la materia. 

Las instancias de examen final Libre,   se deberá rendir con la propuesta didáctica vigente al 

momento de su inscripción, teniendo en cuenta la bibliografía  de consulta obligatoria y de 

profundización. La evaluación final libre tendrá una instancia escrita y una oral. Se deberá 

aprobar la instancia escrita para pasar a la oral. La calificación resultará del promedio de 

ambas. Para la acreditación final se debe obtener 4 (cuatro) o más puntos. 

Estrategias de devolución de resultados y sugerencias para la superación de 

dificultades: 

- Acciones de metacognición, de reflexión en y sobre la acción. 

- Devoluciones orales y escritas. 


