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AÑO:  2023 

1.  Dat os de l a asi gnat ura 

No mbr e SI STEMA EDUCATI VO Y CURRÍ CULUM 

 

Códi go SC 

 

Ti po ( Mar que con una 

X)  

 Ni vel ( Mar que con una 

X)  

Obli gat oria X  Gr ado X 

Opt ati va X  Post- Grado  

 

Ár ea curricul ar a la que pertenece Ci cl o de For maci ón Docent e – Área de la Fundament aci ón Soci o – Política 

 
Departa ment o CI ENCI AS DE LA EDUCACI ÓN 

 

Carrera/s  Pr ofesorados en: Fil osofía - Geografía - Bi bli otecol ogí a - Soci ol ogí a  

Pr of. en CCEE –Li c. en CCEE - Econo mí a - Asi gnat ura optati va: Ci encias Política 

 

Ci cl o o año de ubi caci ón en 

la carrera/s 

Ci cl o de For maci ón Docent e – Ci cl o de For maci ón General 

 

Car ga horaria asi gnada en el Pl an de Est udi os:  

Tot al 96 

Se mana 15 

 

Di stri buci ón de la carga horaria (se manal) presenci al de los al umnos:   

Teóri cas Prácticas Teóri co - Prácticas 

                       3                        3                        
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Rel aci ón docent e - al umnos: 

Canti dad esti mada de 

al umnos i nscri pt os 

Canti dad de docent es Canti dad de comi si ones 

 Pr ofesores Auxiliares Teóri cas Prácticas Teóri co- Prácticas 

                 120 2 3 2 (por 

cuatri mestre) 

6 (por 

cuatri mestre) 

- 

 

 

1- Co mposi ci ón del equi po docente  

Nº  No mbr e y Apelli do Tít ul o/s 

   

1.   BUCCI; Irene Li c. en Soci ol ogí a 

Ma gi ster en Ci encias Políticas y Soci ol ogí a 

Di pl oma Superi or en Ci enci as Soci ales 

Especi alista en Nuevas Infancias y Adol escenci as 

Postít ul o de Especialización Superi or: Sociedad, Siste ma Educati vo e Instituci ón Escol ar 

 

2.   ESCUJ URI; Juan  

 

Li c. en Hi st oria y Profesor en Hi st oria 

Di pl oma en Gesti ón de las Instit uci ones Educati vas 

Especi alista en Docenci a Uni versitaria 

En uso de licencia por cargo de mayor jerarquí a 

3.   

 GERACI; August o 

 

 

Li c. y Profesor en Hist oria 
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4.  

 

 

 

 

5.  

 

GARCÍ A; Marí a Cristi na 

 

 

 

RI AMONDE; Zoe Leticia 

 

 

 

 

PUGLI SI; Sebastián 

 

 

 

 

Li c. en Ci encias de la Educaci ón 

Li c. en Trabaj o Soci al 

Especi alista en Vi olenci a Fa miliar 

 

Li c. en Ci encias de la Educaci ón 

Pr of. en Docenci a Superior en Cs. Soci ales 

Especi alista en Tecnol ogía Educati va 

 

 

Li c. y Profesor en Ci encias de la Educaci ón. En uso de licencia por cargo de mayor jerarquí a.  

 

 

 

 

 

 

Nº  Car go Dedi caci ón Caráct er Canti dad de horas se manal es dedi cadas a:  (*) 

 T As  Adj.  JTP A

1 

A

2 

A

d 

Bec E P S Reg.  Int. Ot r os Docenci a Investi g. Ext ens. Gesti ón 

Frent e  a al umnos Tot al es 

1.    X         X    X 6 10 10   

2.      X      X    X 6 10 10   

3.       X      X  X  6 10    

4.       X      X   X 6 10    
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Trabaj o del Equi po Docente 

 

1. Objeti vo de l a asi gnatura 

 

Obj eti vo General  

Anali zar y comprender los procesos que di eron lugar al surgi mi ent o de l os Siste mas Educati vos en el mundo; el ori gen y desarr oll o del Siste ma 

Educati vo Ar genti no, su estruct ura act ual y las tendenci as i nternaci onales que se manifiestan en el campo de la educaci ón, para eval uar crítica ment e 

las propuest as curricul ares vi gent es y sus articul aciones con las nuevas de mandas pl anteadas por la soci edad.  

 

Obj eti vos Específicos  

 Interpret ar la multidi mensi onali dad del fenómeno educati vo y analizar la constit uci ón de l os siste mas for mal es como una const rucci ón hist órica-

política.  

 Consi derar las relaci ones entre l os procesos políticos, econó mi cos, soci ales, educati vos y cult ural es para comprender la conformaci ón y la di ná mi ca 

del siste ma educati vo argenti no.  

 Conocer diferent es “perspecti vas” en el ca mpo curricul ar y sus articul aciones con el proyect o político/ educati vo hege móni co en cada et apa 

hi st órica.  

 Anali zar crítica ment e las orient aci ones que l os procesos de refor ma educativa -en Ar genti na y a ni vel mundi al- han asumi do durante l os últi mos 

años.  

 Pr obl e matizar la reali dad educati va act ual para poder i nterpret ar las transfor maci ones y las prácticas de sus act ores.  

 Generar conoci mi ent o a partir de la elaboraci ón de la i nfor maci ón teórica y la recol ecci ón de dat os su mi nistrado por el trabajo de ca mpo que t oma 

como uni dad de observación a establ eci mi ent os de educaci ón medi a y a sus act ores en el Parti do de Gr al. Pueyrredon.  

 Refl exi onar acerca de las de mandas que el nuevo orden econó mi co/soci al realiza a la educaci ón y las respuest as posi bl es que desde las i nstit uci ones 

escol ares se dan.  

 Anali zar crítica ment e la política curricul ar en forma articul ada con la legislaci ón educati va. 

 

 

2.  Enunci aci ón de l a totalidad de l os conteni dos a desarroll ar en l a asi gnatura 

 

Ej e I. La Moderni dad: Contexto de Surgi mi ento de l os Siste mas Educativos Naci onal es 

-Funci ones de la escuela en la soci edad moderna: crisis y cuestiona mi ent os act ual es 
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- El siste ma educati vo como fact or de integraci ón política y dispositi vo de control soci al  

- Co mposi ci ón y articul ación de l os siste mas educativos a ni vel vertical y horizont al  

- Ori gen y consoli daci ón del Siste ma Educati vo Argenti no  

- La organi zaci ón naci onal. Educaci ón y proyect os de Naci ón en la Generación del ‘37: Echeverría, Alberdi, Sar mi ent o 

- La educaci ón en la for maci ón del Est ado Naci onal. El Congreso Pedagógi co y la sanci ón de la Ley 1420 

- Expansi ón escolar y normalis mo. Los debates i nternos por la construcci ón de hege moní a: el pensa mi ent o positi vista (normali zadores) y el 

de mocrático-radicalizado (la escuel a como fact or de transfor maci ón soci al) 

- Las diferentes tradi ci ones de for maci ón docent e en el marco del siste ma educati vo 

 

Ej e II. El Curri cul um en l a Rel aci ón Escuel a / Soci edad 

 

- Curricul um, hist oria y evol uci ón concept ual: dispositi vo de selecci ón y trans mi si ón de conoci mi ento en la construcci ón de la soci edad 

- Aspect os técni cos en la cuesti ón curricul ar: enfoque, model o y diseño 

- Estruct ura curricul ar de los diferentes ni vel es de nuestro siste ma educati vo. Ca mbi os reci entes 

- Lo político en la teoría del curricul um y como proyect o econó mi co, soci al, educati vo y cult ural  

- Teorías No Criticas de la Educaci ón: tradi ci onal; tecni cista y escuela nueva 

- Teorías Críticas de la Educaci ón, la educaci ón co mo aparat o ideol ógi co del Est ado: reproducci ón económi ca y reproducción cult ural. El 

curricul um ocult o, real y prescri pt o 

- Teorías de la Resistenci a: construcci ón soci al de alternati vas de mocráticas y contra hege móni cas. Críticas al reproducti vis mo y reconstrucci ón 

de la escuel a  

 

Ej e III. La Expansi ón del Siste ma Educati vo: Aspectos Críticos 

 

- El mundo de entreguerras, i mpact o en la Ar gentina  

- Modernizaci ones soci ales y educati vas. El Est ado soci al: ampliaci ón de acceso y de mocratizaci ón del siste ma 

-Peronis mo y educaci ón: incre ment o de la matrícula; educaci ón confesi onal; creaci ón del siste ma de capacitaci ón técnico oficial y la promoci ón 

de otras for mas educati vas. Las diferentes concepci ones de educaci ón en el discurso y prácticas del peronis mo 

- Las transfor maci ones del Estado soci al: Desarrollista y Bur ocrático/ Aut oritari o: las teorías del Capi tal Hu mano 

-I mpact o en la refor mul aci ón del siste ma: Papel del Est ado y crisis del Est ado docent e naci onal; crecimi ent o de la educaci ón pública/ provi nci al 

y de la educaci ón pri vada. El i magi nari o pedagógico desarrollista 
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- Est ado y educaci ón en la era de la gl obalizaci ón y del neoli beralis mo: la refor mul aci ón del papel del Est ado y de las políticas públicas 

- La agenda de l os ‘90: nuevas for mas de disci pli nami ent o soci al  

- La consoli daci ón de los Or ganis mos Int ernaci onales como agent es educativos. Banco Mundi al; CEPAL/ Unesco 

  

Ej e I V. El Debate Act ual ante la Crisis. Reformas Educati vas y De mandas de l a Sociedad 

 

- El nuevo escenari o, las transfor maci ones estructural es: emer genci a de di sti ntas concepci ones de saber y de mandas de conoci mi ent o; 

reconversi ones producti vas y tecnol ógi cas; papel asi gnado a la educaci ón para el trabaj o 

- La Refor ma Educati va de l os ‘90: políticas de descentralizaci ón; focalización y pri vatizaci ón 

- Los ca mbi os en la legislaci ón educati va: Ley de Tr ansferenci a; Ley Federal de Educaci ón; Ley de Educaci ón Superi or 

- El Est ado Pos/li beral y la legislaci ón act ual: Ley Naci onal de Educaci ón Técni co- Profesi onal Nº 26.058/ 05; Ley de Fi nanci ami ent o Educati vo 

Nº 26. 075/ 05; Ley de Educaci ón Provi nci al Nº 13. 688/ 07 

- Los disti nt os ni vel es de especificaci ón curricul ar: naci onal; jurisdi cci onal; instit uci onal y áulico 

- La Teorí a de la Fragmentaci ón. El espaci o soci al como fragment o educati vo.  

- La agudi zaci ón de otras probl e máticas al interi or de las i nstit uci ones educati vas: fracaso escolar; deserci ón; vi ol enci a escol ar; e mbarazo 

adol escent e y trabaj o i nfantil 

- La reconfi guraci ón de la ci udadaní a y sus for mas de disci pli na mi ent o soci al  

- La di versi dad soci al y cult ural. La llegada de “alu mnos i nesperados” 

- El repl anteo de la relación entre educaci ón y ci udadaní a; educaci ón de las compet encias y mundo del trabaj o 

- El trabaj o docent e desde otro model o de i denti dad y profesi onalizaci ón 

 

3.  Bi bli ografí a (bási ca y co mpl e ment ari a) 

 

Ej e I  

Bi bli ografí a Bási ca  

Ar at a y Mari ño (2013) La Educaci ón en la Ar gentina. Buenos Aires, Edit orial Noveduc. Pág. 121 a 140 y 197 a 214.  

Del Regno y Dí az (2015) Módul o UTN. Pp. 9 a 13. 

Pui ggrós, A. (1990) Suj etos, Disci pli na y Curriculum en l os Orí genes del Si stema Educativo Argentino – Hi st ori a de la Educaci ón. Bs. As., 

Gal erna. Tomo I y III, Cap. 2, 4, 5 y 7.  

Rui z, G. (2012) La Estruct ura Acadé mi ca Argentina.  Buenos Aires, Edit orial Eudeba. Cap. 2, 3 y 4 
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Tira monti, G. (2006) La escuel a de l a moderni dad a l a gl obalizaci ón. En FLACSO Virt ual – Maestría en Gesti ón Educati va. 

 

Bi bli ografí a Co mpl e ment ari a 

Davi ni, M. (1995) La For maci ón Docent e en Cuestión: Política y Pedagogía. Buenos Aires, Pai dós. Cap. I.  

Donzel ot, J. (1987) La conservaci ón de l os hijos. En La Policía de las Fa milias. Madri d, Anagra ma.  Pp. 13-48.  

Lechner, N. (1991) Un desencant o ll amado pos moderni dad. Méxi co, UAEM.  

Naradowski, M. (1995) La pedagogí a moderna en penumbras. Perspectivas hi st óri cas. En Revista Propuest as Educati vas Nº 13. Buenos Aires, 

FLACSO.  

Pi neau, P. (2001) ¿Por qué tri unf o l a escuel a? y la moderni dad dij o: Est o es educaci ón, y l a escuela respondi ó: Yo me ocupo. En La Escuel a 

como Máqui na de Enseñar. Bs As, Pai dós. Pp. 27 a 52.  

Oszl ak, O. (1997) La f ormaci ón del Est ado argentino. Orden, progreso y organizaci ón naci onal. Bs. As., Ed. Pl anet a. Cap. III.  

Tedesco, J. C. (1985) El positivis mo pedagógi co argenti no. En Revista de Ciencias de la Educaci ón: Ideol ogí a y Educaci ón. Bs. As., Axis.  

 

Ej e II 

Bi bli ografí a Bási ca 

Bour di eu, P. (1997) Razones Prácticas. Sobre la Teorí a de la Acci ón. Los Tres Est ados del Capit al Cult ural. Barcel ona, Anagra ma. Pp. 136-

138.  

Gi r oux, H. (1992) Teorí a y Resistenci a en Educación. Méxi co, Si gl o XI X.  Cap. 3.  

Gvirtz, S. y Pal a mi dessi, M.  (2006) El ABC de l a tarea docent e. Edit orial Aique. Cap. 2. 

 

Bi bli ografí a Co mpl e ment ari a 

Alt husser, L. (1974) Ideologí a y Aparat os Ideol ógicos del Est ado. Bs. As., Nueva Vi si ón.  

Dí az Barri ga, A (1992) El currícul o escol ar. Bs. As., Ai que.  

Fri geri o, G. y Braslavsky, C. (1991) Nor mas, Teorías y Críticas. Bs. As., Miño y Dávila. 

Torres Jurj o (2008) El currícul um ocult o y el mi to de la objetivi dad: reproducci ón y l a resistencia. España, Uni versi dad de Santiago de 

Co mpost el a. 

Sali nas, D. (1996) Curri cul um, Raci onali dad y Di scurso Di dáctico. En Poggi ( Co mp. ) Apunt es y Aportes para la Gesti ón Curricul ar. Bs. As., 

Kapel usz. 

Or nel as, C. (1994) Educaci ón y Soci edad: ¿Consenso o Conflict o? En Sociol ogí a de la Educaci ón. Corrient es Cont e mporáneas. Bs. As., Mi ño 

y Dávila. 
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Ej e III  

Bi bli ografí a Bási ca 

Ar at a, N; Mari ño, M. (2013) La Educaci ón en la Argentina. Buenos Aires, Novedades Educativas. Pp. 197 a 214.  

Ar onson P. (2007) El Ret orno de la Teorí a del Capital Humano. En Funda mentos en Hu mani dades, Uni versidad Naci onal de San   Luis/ Argentina. 

Año VIII - Númer o II.  

Bucci; Cordero (2017). Infor me Educativo de Fi nanci ami ent o de los Organismos Internaci onales. Mi meo.  

Del Regno y Dí az (2015) Módul o UTN. Pp. 25 a 36 y 38 a 44.  

Fil mus, D. (1996) Est ado, Sociedad y Educaci ón en l a Ar genti na de Fi n de Si gl o. Buenos Aires, Troquel. Pp. 30 a 45.  

Pui ggrós, A. (1990) Suj etos, Disci pli na y Curriculum en l os Orí genes del Si stema Educativo Argentino – Hi st ori a de la Educaci ón. Bs. As., 

Gal erna. Tomo III. Cap. 9.  

  

Bi bli ografí a Co mpl e ment ari a 

Br esser, L. y Pereira, C.  (2004) La Restricci ón Económi ca y l a De mocraci a. En Bresser-Pereira et al. (o rgs.), Política y Gesti ón Pública. 

Mé xi co, Fondo de Cult ura Econó mi ca, Pp. 13-42.  

Fil mus, D. (1998) El Papel de la Educaci ón Frente a l os Desafí os de l as Transf or maci ones Ci entífico –Tecnol ógi cas. En Filmus ( Co mp. ) Para 

qué sirve la escuela. Buenos Aires, Ed. Nor ma.  

Fi nnegan y Pagano (2007) El derecho a l a educaci ón en l a Argenti na. Buenos Aires, Fund. Laboratori o de Políticas Públicas (Pp. 23 a 49).  

 

      Eje I V y V  

      Bi bli ografí a Bási ca  

      Ar guell o, Jorge (2021) Cuarta Revol uci ón Industrial. Econo mí a Circular y Multilateralis mo. Conferencia, Canal Yout ub.  

      Bucci, I. Bucci, L. (2017) De mocratizaci ón y cali dad educativa. Una promesa pendi ent e. En Terceras Jornadas Internacional es: Uni versi dad,   

Est ado y Uni versi dad. Mar del Pl ata, 1, 2 y 3 de dici e mbre de 2017.  

      Del Regno y Dí az (2014) Módul o UTN, Pág. 25 a 36. Pág. 38 a 44.  

      Dubet, F. (2015) ¿Por qué pref eri mos l a desi gual dad? Buenos Aires, Sigl o Vei nti uno. Cap. 3. 

      Dubet, F (2020) El Programa Instit uci onal. Recopilaci ón de Cát edra.  

      Benit o Echeverría Samanes, Benit o. Revol uci ón 4. 0. Compet enci as, Educaci ón y Orient aci ón. Revista Di gital de Investi gaci ón en Docenci a  

      Uni versitaria. Vol. 12, N° 2. Li ma. Juli o/ di ciembr e de 2018. Co mpil ado: Irene Bucci. 
      Gal án; Jai me y otros (2020) Propuest a de un modelo iterativo e i ncre ment al para l a eval uaci ón de competenci as de aprendizaj e. Compil aci ón.  
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      Levy Yeyati, Eduardo (2018) Después del Trabaj o. Buenos Aires, Ed. Suda meri cana. Co mpil ación de Cát edra.  

      Ley Federal de Educaci ón. Mi nisteri o de Educaci ón y Cult ura de la Naci ón, 1994. Ley Naci onal de Educaci ón Nº 26. 206/06.  

      Ley de Educaci ón de la Provi nci a de Buenos Aires Nº 13. 688/ 07. Co mpi laci ón de Cát edra.  

      Marco Gral. De Políticas Curricul ares. Diseño Curricul ar. Compil aci ón de Cát edra.       

      Rodrí guez; Junge (2017) Teorí a del Capit al Hu mano, Pedagogí as de las Compet enci as y Capit al Soci al: educar el consenso en l a nueva   

soci abili dad. En 14 Congreso Est udi o del trabaj o (ASET). Buenos Aires, agost o de 2017.  

     Saraví, G. (2019) Desigual dades invisi bl es. Algunas reflexi ones sobre incl usi ón desi gual en l a escuel a. Buenos Aires, Flacso.  

     Tenti Fanfani, E. (2021) La Escuel a Baj o Sospecha. Buenos Aires, XXI  Si gl o Vei nti uno Edit ores. 

     Teri gi, A. (2016) Políticas Públicas en Educación tras doce años de gobi erno de Nést or Kirchner y Cristi na Fernández.   

     En Progra ma Educación, Conoci mi ent o y Sociedad. FLACSO.  

     Tira monti, G. (2011) La Trama de l a desi gualdad Educativa. Conferenci a en Ci udad de Cór doba.  

   

 

Bi bli ografí a Co mpl e ment ari a 

Bucci, Irene; Garcí a María Cristi na (2012) El Encuentro Con Ot ra Política Pública. Análisis del Caso de la Modali dad de Formaci ón   Profesi onal 

en el Parti do de General Pueyrredón. En Cohesión Soci al y Territ ori o ( Bucci Laura, Co mp. ). Oficina de Cooperaci ón de Eur opeai d. Direcci ón 

Améri ca Lati na, Progra ma URB- AL III. Buenos Aires, Mar del Pl ata, Edi ciones Suárez.  

Cr evol a (2014) La enseñanza de compet enci as en el ni vel poli modal: ca mbios y conti nui dades.  

Dubet, F. (2014) Los postul ados nor mati vos de la investi gaci ón en educación.  I Encuentro Int ernacional de Educaci ón.  

Espaci os de Investi gaci ón y Di vul gaci ón, 29 de oct ubre de 2014, Espaci os en Bl anco- NEESFCH- UNCPA,  Tandil, Ar genti na.  

Fil mus, D. (2017) Educar para el mercado. Buenos Aires, oct ubre. Págs. 23 a 75.  

La Educaci ón en el Proyect o Naci onal 2003 - 2011. Mi nisteri o de Educación, Presi dencia de la Nación. Buenos Aires, 2011.  

Ley Naci onal de Educación Técni co- Profesi onal Nº 26. 058/ 05.  

Ley de Fi nancia mi ent o Educati vo Nº 26. 075/ 05.  

López, Nést or (2006) Educaci ón y desi gual dad soci al. Mi nisteri o de Educaci ón, Ci enci a y   Tecnol ogí a. 

Ti ra monti, G. (2009) Una aproxi maci ón a la di námi ca de l a fragment ación del sistema educativo argenti no. En Tira mont i, G. y Mont es, N.  

( Co mp. ) La escuel a media en debat e. Buenos Aires, Manantiales.  

Zapat a, F. (2005) El trabaj o en l a viej a y en l a nueva economí a.  Méxi co, Centro de Est udi os Soci ológicos, El Col egi o de Méxi co.  
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En este cuatri mestre se realizará l a segunda etapa del trabaj o de ca mpo.  

 

4.  Descri pci ón de Acti vi dades de Aprendi zaje 

 

 Resol ver guí as de lect ura y análisis bi bli ográfico.  

 El aborar sí ntesis sobre diversas líneas de pensa mient o en relaci ón a la funci ón soci al de la educaci ón for mal desde las perspecti vas no 

críticas y críticas. For mul aci ón de l os propi os puntos de vista debi da ment e funda ment ados.  

 Realizar trabaj os prácticos i ntegradores de l os Ejes I y I V donde se articul e la bi bli ografía de las clases teóricas con la de l os trabaj os 

prácticos para verificar inconsistenci as, li mitaci ones y posi bili dades en la argument aci ón de los autores abordados.  

 Confecci onar un mapa concept ual donde se aborde y compare las leyes educati vas naci onal es/ provi nci al es de los ’90 y las act ual es: Ley 

Federal de Educaci ón; Ley de Educaci ón Técni ca Profesi onal; Ley de Fi nanci a mi ent o Educati vo y Ley de Educaci ón Naci onal.  

 

5.  Cronogra ma de contenidos, acti vi dades y eval uaci ones 

 

a. Ti e mpo 

- Núcl eo   I    - 2 se manas 

- Núcl eo II    - 3 se manas 

- Núcl eo III   - 3 se manas 

- Núcl eo I V   - 4 se manas 

- Núcl eo V    - 3 se manas 

 

Se mana 7:   Pri mer Parcial -  En horari o de clases Teóri cas 

Se mana 9:   Recuperat orio 

Se mana 14: Segundo Parci al    

Se mana 16: Recuperat orio 

Entrega de Not as Fi nal es: 30/ 11/ 23 
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5.  Procesos de i ntervenci ón pedagógi ca 

 

1.  Cl ase teóricas disponi bl es en la Pl atafor ma y vi deos de clase 

2.  Sesi ones de discusi ón: For os 

3.  Tr abaj os Prácticos con sus respecti vas acti vi dades 

 

6.  Eval uaci ón  

 

a. Requi sitos de aprobaci ón 

 

La promoci ón de la asi gnat ura puede ser: a) por pr omoci onali dad direct a o b) con exa men fi nal. Requisit os de aprobaci ón: podrán aprobar la 

Asi gnat ura cuando hayan cumpli do con las si guientes condi ci ones: 

 

Habilitará l a Pro moci onali dad: 

 

 Apr obaci ón de los cont eni dos de las dos Eval uaciones Parci ales. En caso de no probar o estar ausent e se dispondrá de las inst anci as 

Recuperat orias. El promedi o entre a mbos Parci ales deberá ser de 6 (seis) punt os como mí ni mo.  

 Present aci ón de Trabaj os Prácticos Obli gat ori os: La eval uaci ón será una apreci aci ón cualitati va de la producci ón, se pondrá una not a 

concept ual y se harán las devol uci ones perti nent es. 

 Apr obaci ón de los Trabajos Prácticos: Uno será de caráct er obli gat ori o.  

 Apr obaci ón del trabaj o de ca mpo.  

 Asi stenci a al 75 % de clases teóricas y de trabaj os prácticos.  

 
Regul ar 

 

 Apr obaci ón de los cont enidos de las dos Eval uaci ones Parci ales cuya calificaci ón mí ni ma será de 4 (cuatro) punt os. En caso de reprobar 

se dispondrá de las i nstanci as Recuperat orias que serán aprobadas con la mi s ma calificaci ón (4 punt os).  

 El cumpli mi ent o obli gat orio de un trabaj o práctico. 

 Apr obaci ón del trabaj o de ca mpo.  

 Asi stenci a al 75 % de clases de trabaj os prácticos.  
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Li bre 

 Apr obar una i nstanci a escrita y oral de Eval uaci ón, sobre los cont eni dos del Progra ma, en el perí odo de Exá menes final es.  

 

 

a. Criteri os de eval uación 

Se tendrán en cuent a para la eval uaci ón tant o los aspect os for mal es, como el compr omi so y partici paci ón, el ni vel de desarrol l o concept ual y 

pr ocedi ment al alcanzado y puest o de manifiest o en los trabaj os. Los criteri os a tener en cuent a para la Eval uaci ón for mati va serán:  

 Partici paci ón en Foros de discusi ón tant o de los Teóricos como de l os Prácticos.  

 Responsabili dad en el cumpli mi ent o de present ación en tiempo y for ma del trabaj o práctico establ ecido por cada ATP.  

 Ori gi nali dad y cali dad de los trabaj os presentados.   

 

b. Descri pci ón de l as situaci ones de pruebas a utilizar para l a eval uaci ón conti nua y fi nal  

 

Por tratarse de una asi gnat ura de ti po promoci onal, se prevé un proceso de eval uaci ón conti nua. En tal senti do se consi derará la resol uci ón de las 

guí as de análisis y trata mient o de la i nfor maci ón y las guías de probl e matizaci ón preparadas para cada eje.  

Los parciales consistirán en “pruebas de desarroll o”, en las que se deberá responder a pregunt as abi ertas sobre te máticas abordadas en las cl ases y 

tratadas en la bi bli ografía (los recuperat ori os tendrá caract erísticas si milares). 

De no cumplirse con l os requisit os establ eci dos para la promoci ón y habi endo aprobado l os trabaj os requeri dos, más l os parcial es con not a 

inferi or a 6 (seis), los al umnos habrán aprobado la cursada y deberán present arse a exa men fi nal.  

Est a cátedra adecuará el régi men de asistenci a y cursada a las OCS 1324/ 15 (cuerpos gest ant es) y OCS 2382/ 17 (discapaci dad). 

 

7.  Asi gnaci ón y distri bución de tareas de cada uno de l os i ntegrantes del equi po docente 

 

Profesor Tit ul ar/ Adj unto:  

- El abora Pl an de Trabaj o Docent e (PTD) con la partici paci ón del equi po de cát edra 

- Sel ecci ona bi bli ografía, articul a y defi ne cont eni dos  

- Di ct a clases Teóricas en for ma se manal  

- Coor di na Reuni ones de Cát edra (propone criteri os acerca de acti vi dades de trabaj os prácticos)  
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- El abora, toma y corri ge Eval uaci ones Parciales 

- El abora probl e máticas y partici pa de l os Foros de di scusi ón 

- Confecci ona i nstructi vos de trabaj o en for ma conjunt a con JTP 

- To ma Exá menes Fi nal es 

 

Jefe de Trabaj os Prácticos (JTP)  

-  Partici pa con el Profesor Tit ular/ Adj unt o en la elaboraci ón del Pl an de Trabaj o Docent e 

-  Diseña l os Trabaj os Prácticos con paut as conj unt as del Profesor Tit ular/Adj unt o 

-  Confecci ona i nstructi vos de trabaj o en for ma conj unt a con profesor titular/ Adj unt o 

-  Coor di na Co mi si ón de Tr abaj os Prácticos  

-  Corri ge eval uaci ones Parciales   

-  Efecti viza segui mi ent o de acti vi dades de eval uaci ón conti nua 

-  Partici pa en Reuni ones de Cát edra se manal, propone te máticas y probl emáti cas e mer gent es 

-  Partici pa en l os Foros de discusi ón 

 

Ayudante de Trabaj os Prácticos ( ATP): 

-   Partici pa con el Profesor Tit ular/ Adj unt o en la elaboraci ón del Pl an de Trabaj o Docent e 

-   Diseña l os Trabaj os Prácticos con paut as conj unt as del Profesor Tit ular/Adj unt o/JTP 

-  Coor di na Co mi si ón de Tr abaj os Prácticos  

-  Corri ge eval uaci ones Parciales   

-  Efecti viza segui mi ent o de acti vi dades de eval uaci ón conti nua 

-  Partici pa en Reuni ones de Cát edra se manal, propone te máticas y probl emáti cas e mer gent es 

-  Partici pa en l os Foros de discusi ón 

 

8.  Funda ment aci ón y Ubi caci ón de l a Asi gnat ura 

La asi gnat ura “Siste ma Educati vo y Curricul um” for ma parte del área de “Funda ment aci ón Sociopolítica” del “Ci cl o de For maci ón Docent e”. 

Desde hace tres años se incor poraron l os al umnos de la carrera de Ci enci as de la Educaci ón por l o cual se i ntegra al Área de For maci ón General.  

A conti nuaci ón, present amos l os criteri os pedagógi cos de organi zaci ón de sus cont eni dos que resultan concordant es con l os obj eti vos plant eados 

por el área, a saber: 
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En el Eje I, se caract eriza las condi ci ones de surgi mi ent o y las funci ones asi gnadas a l os Siste mas Educati vos a partir de la confor maci ón del 

Est ado- Naci ón; poni endo el acent o en que l os sist emas educati vos naci onales, así como la pedagogí a moder na, se constit uyeron en í nti ma rel aci ón 

con la categoría i nfancia. Hecho que devi ene en la for maci ón y acci ón sobre las generaci ones jóvenes, y se constit uye en el centro de las 

preocupaci ones pedagógicas y políticas. Incl ui mos como punt o central, las particul ari dades del Siste ma Educati vo Ar gentino consi derando las 

conti nui dades y rupt uras en las políticas públicas desti nadas al sect or.  

En el Eje II, se i ncorporan cont eni dos de las diferentes teorías educati vas de la probl e mática curricul ar desde una perspecti va soci o/ política y 

pedagógi ca, ni vel es de especificaci ón y articul aci ones con el proyect o político-educati vo present e en cada mo ment o hist órico.  

En a mbos ejes, el senti do es promover la reflexi ón y el debate en t orno a la si ngul ari dad de nuestra experienci a, aunque si n dejar de consi derar el 

espaci o hist órico, en tanto defi ne, recorta y acota los linea mi ent os gl obales. Por ell o, se analizan las transfor maci ones del siste ma en el tie mpo 

poni endo la atenci ón en la matriz soci o/ política de cada perí odo específico y sus consecuenci as en l os diseños curricul ares y act ores educati vos.  

En l os ejes III, I V y V se abordan las transfor maci ones de las últi mas décadas (gl obalizaci ón econó mi ca y cult ural) que en gran medi da est án 

ligadas a l os procesos de reestruct uraci ón del Estado y de las políticas públicas, al nuevo rol de la soci edad ci vil y la constit uci ón de poderes 

supranaci onal es. Fenó menos que han llevado a un repl ant eo del si gnificado del Est ado y de la ciudadaní a y, al papel a j ugar por l os siste mas 

educati vos; al tiempo que han desencadenado una serie de refor mas que ponen el acent o en la competitivi dad econó mi ca pero tambi én en la atenci ón 

de de mandas más compl ej as que dan cuent a de la di versi dad-cult ural, nuevos códi gos de si gnificado para ni ños y adol escent es y una matrí cul a 

escol ar soci al ment e het erogénea que pl ant ea nuevos desafí os. El análisis de l as refor mas educati vas per mit e i nterpretar l os ca mbi os producti vos, 

la legislaci ón y los diseños curricul ares. El senti do es que l os al umnos puedan realizar una apropiaci ón crítica de sus supuest os y del model o 

educati vo que proponen. Por eso durant e el año 2022, i ncorpora mos cont eni dos de la Pedagogí a de la Co mpet enci a y la articul a mos a las nuevas 

de mandas que se plant ean en l os mercados de trabaj o y, que están en í nti ma relaci ón con la di ná mi ca del proceso de gl obalización y que represent an 

un desafí o para la educación.  

 

Observaci ones 

A partir de la sit uaci ón que generó la pande mi a,  se han di gitalizado t odos los text os, col gado las cl ases Teóricas y Trabajos Prácticas con sus 

correspondi ent es activi dades. Se dispone de una bibli ot eca virt ual con vi deos, conferenci as, activi dades, etc., clasificados por uni dad para facilitar 

el acceso de l os est udiantes. Cuent an con el PTD co mpl et o en archi vo PDF para su descarga.  

He mos habilitado Foros de consulta. 

Toda la i nfor maci ón acerca del funci ona mi ent o y requisit os de cumpli mi ento de la Cát edra son i nformados a l os est udiant es a través de la Hoj a de 

Rut a en el Aul a Virt ual de la asi gnat ura, como así tambi én t oda novedad que surja durant e la cursada. 
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La cát edra ha realizado la adecuaci ón de t odas sus acti vi dades para dar cumpli mi ent o con la planificaci ón docent e, tant o en f orma presenci al como 

virt ual, si así fuera. 

Con respect o a la t oma de Parciales l o he mos acl arado en el Íte m especifico, no obst ante, rescat a mos lo aprendi do y en parte repeti mos este for mat o 

(elaboraci ón de al menos una probl e mática en forma do mi ciliaria) por haber eval uado sus resultados como bast ante satisfactori o.  

 

Trabaj o de Ca mpo 

Est e año he mos deci di do ret omar la experienci a de otros años y realizar un trabaj o de ca mpo que ini ciare mos i nmedi at a ment e después de haber 

rendi do el pri mer parcial. Tendrá como apoyat ura el dictado de un taller de tres encuentros. Para no sobrecargar la disponi bilidad horaria de l os 

al umnos su asistenci a será obli gat oria sol o para un integrant e de la parej a pedagógi ca constit ui da por los est udiantes.  

En el pri mer encuentro se darán l os linea mi ent os general es, se explicará la estruct ura de la encuesta a admi nistrar, se trabajará con las dudas y 

dificultades que se puedan present ar, pero fundament al ment e se dará cuent a del senti do de las variabl es selecci onadas y como pregunt ar y 

repregunt ar consi derando situaci ones concret as que se pueden present ar. 

En el segundo encuentro se explicará y discutirá acerca de cómo i nt erpret ar la i nfor maci ón recogi da y como cruzar las di sti ntas di mensi ones 

abor dadas. Ta mbi én se planteará como utilizar el marco teórico de la cátedra y cual qui er otro que resulte relevant e para los est udiant es y que 

per mit a hacer una lect ura totalizadora de lo dicho por l os encuest ados, como ta mbi én de lo observado y recogi do en la i nstit uci ón escol ar. 

En el tercer encuentro se trabaj ará en la revisi ón y confecci ón del trabajo final que deberá ser presentado en la fecha estipulada y resulta ser 

condi ci ón necesaria para al canzar la promoci ón. Los al umnos dispondrán de li nea mi ent os por escrito para orient ar su trabaj o.  

 

Debe mos acl arar que como cát edra realizare mos encuentros con las aut oridades del establ eci mi ento selecci onado para recabar i nfor maci ón que 

per mit a en esta etapa (segundo cuatri mestre) abordar como es la articul aci ón entre el Centro de For maci ón Profesi onal (dependient e de la UOCRA) 

y la escuela de For maci ón y Capacitaci ón Profesional dependi ente de la UNMdP, reciente ment e creada. En el pri mer cuatrimestre con un buen 

resultado se efect uó el mi s mo trabaj o, pero con la escuela secundaria de la Modali dad de Jóvenes y Adult os que funci ona en el mi s mo edifici o. 

 

En la elaboraci ón del instrument o (encuest a) nos pl antea mos una serie de interrogant es acerca del papel de la educación en cont ext os de 

vul nerabili dad, cómo se inserta en su coti dianeidad, cuál es la cont ención soci al ant e probl e mas het erogéneos y compl ej os que enfrent a la 

instit uci ón.  

 

El senti do es i dentificar qui enes son est os est udi ant es y cómo son sus fa mi lias, cuál es son sus trayect orias escolares, si son jóvenes expulsados de 

otros servi ci os educati vos, en qué condi ci ones llegaron al centro, si presentan una escol ari dad e i nserci ón laboral de baj a i ntensi dad. En cuant o a 
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lo curricul ar cuál es su percepci ón como al umnos acerca de las met odologías i nstrument adas, có mo se plant ean l os objeti vos curricul ares, l a 

flexi bili dad de las cursadas y el siste ma de promoci ón. Que dificultades de aprendi zaj es señal an como l os más relevant es.  

 

En relaci ón a su soci abilidad cont e mpl a mos cómo se soci abilizan, cómo es la relaci ón entre pares, la cuesti ón de género, la di versi dad. Si partici pan 

en organi zaci ones comunitarias, políticas u otras. Que uso hacen de las redes. Có mo se proyectan a fut uro. Si perci ben que la instit uci ón consi dera 

las diferenci as soci ales, de edades, si es i ncl usi va. Es decir, conocer la di versi dad de i ntereses, expectati vas y necesi dades de l os al umnos; si son 

tomadas en cuent a en la di ná mi ca instit uci onal y curricul ar, lo que nos posibilitara captar su senti do de pertenencia a la i nstituci ón.  

 

Hi st órica ment e la llegada de est os al umnos provenient es de sect ores soci ales vul nerables al secundari o se da a partir de la obli gatoriedad est abl eci da 

por la Ley Naci onal de Educaci ón. La tendenci a haci a la de mocratizaci ón manifestada por esta modali dad educati va fue li mitada, su insufici ent e 

expansi ón fue uno de l os fact ores más i mport antes en el proceso de consoli daci ón de una not able desi gual dad educati va. Por otra parte, las 

necesi dades del mercado laboral i mpactaron en el siste ma educati vo y llevaron a la creaci ón de ca mi nos paral el os a la educaci ón secundari a, 

habilitando que si ndicatos y organi zaci ones comunit arias crearon sus pr opi os centros educativos destinados a j óvenes que tení an pocas 

posi bili dades de transitar por l os circuit os tradi ci onal es.  

 

Por sus caract erísticas este servi ci o está relaci onado con el mundo laboral por eso nos interesa conocer cómo piensan al trabajo dentro de su ca mpo 

de posi bili dades, cuál es el val or de las certificaci ones para ell os, que cursan y si están dispuestos hacer las capacitaci ones ofreci das por la 

Uni versi dad. Si creen que la capacitaci ón l os posici ona mej or en el mercado de trabaj o.  

 

El diseño de este trabaj o de ca mpo se i nscri be dentro del marco teórico de los dos últi mos ejes de la asignat ura. El mi s mo da cuent a de las profundas 

transfor maci ones de la soci edad argenti na como consecuenci a de la reconfiguraci ón del orden mundi al y en particul ar en có mo se articul a a est e 

nuevo orden. “La estructura de la matriz estado/ céntrica transfor ma en i nadecuado la categoría teórica ‘segment o’ que hace referencia a un ca mpo 

integrado, por l o cual dicha transfor maci ón habilita a pensar al espaci o social y educati vo compuesto por fragment os que carecen de referenci a a 

una t otalidad que le es común o a un centro que los coordi na. Disti ngue continui dades y rupt uras, pero ter mi na siendo una front era de referenci a o 

una serie de agregados que de acuerdo a su cercaní a pueden compartir referenci as nor mati vas o cultural es comunes” ( Tira monti, 2010). 

  

A partir de esta concepción teórica y acept ando la existenci a de un ca mpo educati vo fragment ado nos propone mos abordar un centro educati vo 

disti nt o para que nuestros al umnos consi deren que la educaci ón es tambi én una eval uaci ón de prácticas i nstit uci onales y requi ere hacerse desde 

una perspecti va holística, es decir consi derando l a integrali dad e i nterrelación entre el proceso y el product o educati vo. No es lo mi s mo ofrecer l o 
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mi s mo a todos, hay que descubrir las hist orias real es, no las i magi nadas en los discursos educativos, hay que i ncorporar los relat os de l os 

pr ot agonistas.  

 

El Centro sel ecci onado para realizar la encuest a a est udi antes es: 

 
CI FI C/ CFL / CFP 407 ( Centro Integral de For maci ón para la Industria de la Construcci ón /con CFL, con CFP,  con CCT)  

Di recci ón: Av. Pedro Luro 8851 

Horari o: lunes a viernes de 14: 00 a 20: 45. Tel éfono: 0223 487- 4225 

 

Se trata de un servi ci o de For maci ón Profesi onal  que depende del Si ndi cat o UOCRA ( Uni ón de Obr eros de la Construcción de la Repúbli ca 

Ar genti na), que a fi nes de 2022 fir mó con la UNMd P l a i mpl e ment aci ón de cursos de capacitaci ón en nuevos mat eriales de construcci ón que se 

di ctan en sus i nstalaci ones. En este cuatri mestre nos he mos pl ant eado i ndagar ade más de la t oma de encuest a a l os al umnos, i nfor maci ón acerca de 

esta i nstituci ón y sus docent es como ta mbi én de los cursos dictados por la uni versi dad a través de su Escuel a de For maci ón y Capacitaci ón, para 

ell o consi dera mos abordar las si guientes di mensi ones: 

 

1.  Hi st oria de la i nstit uci ón 

2.  Co mposi ci ón del personal (plant a funci onal) 

3.  Canti dad y caract erísticas de la matrícul a 

4.  Cont ext o en que se encuentra e mpl azada la i nstit uci ón 

5.  Caract erísticas de la oferta laboral  

6.  Or gani zaci ón de l os espaci os y tiempos 

7.  Estrat egi as desarrolladas por la i nstit uci ón durant e la pande mi a 

8.  Tasas y estrategi as de retenci ón, per manenci a y pro moci ón que desarrolla la i nstituci ón  

9.  Pr oyect os áulicos (programas soci o/laboral es vi gent es)  

10.  Estrat egi as de aprendi zaje; adecuaci ón de l os conteni dos, transferencia de saberes a la vi da coti diana 

11.  Destrezas, compet encias requeri das a l os profesores 

12.  Percepci ón acerca de las de mandas pl anteadas por al umnos 

13.  Pr obl e mas que deben enfrentar en el aul a y en la instit uci ón 

14.  Partici paci ón de l os docent es y senti do de pertenenci a 

15.  Tr abaj o entre docent es, trabaj o por proyect os 

16.  Estrat egi as i nstit uci onal es de comuni caci ón   

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaKIjq-h_X39SEwmwNeORgzylmjzA:1670590647627&q=cfp+407+uocra+mar+del+plata+direcci%C3%B3n&ludocid=7843141332244503397&sa=X&ved=2ahUKEwjLq_eQy-z7AhVrlJUCHWbZDh0Q6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaKIjq-h_X39SEwmwNeORgzylmjzA:1670590647627&q=cfp+407+uocra+mar+del+plata+tel%C3%A9fono&ludocid=7843141332244503397&sa=X&ved=2ahUKEwjLq_eQy-z7AhVrlJUCHWbZDh0Q6BN6BAgqEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=escuela+uocra+mar+del+plata
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17.  Interacci ón con otras i nstituci ones. Proyect os, interca mbi o comunitari o y no comunitari o 

18.  Recursos de la i nstit uci ón para acompañar el aprendi zaj e y la enseñanza (bibliot eca, comput adoras, conexi ón a Internet, soportes 

i mpresos y di gital es, fot ocopi adora/i mpresora) 

19.  Infraestruct ura (edifici o, laborat ori o, talleres, mobiliari o, etc.)  

 

 
CRONOGRAMA – Segundo Cuatri mestre / 2023 
 
 

Fecha 
 

Ej e 
 

Teóri cos Pr ácti cos 
 

Se mana 1 
 
17/ 8 

1  
Ori gen del Si stema Educati vo en 
Ar genti na 
 
Ti ramonti: La Escuel a de l a 
Moder ni dad a l a Gl obali zaci ón 
 
 

 
    
I nscri pci ón a Comi si ones 
 

Se mana 2 
 
24/ 8 

1 y 2  
Rui z: La Estruct ur a Académi ca 
Ar genti na. Cap.  1, 2 y 3. 
 

22/ 23/ 8 
Rui z: La Estruct ur a Académi ca 
Ar genti na. Cap. 2 y 3.  
Del Regno y Dí az: Módul o UTN, Pág. 
9 a 13.  
 
 

Se mana 3 
31/ 8 
 

2  
Ar at a y Mari ño: Lecci ón 9. Li br os, 
ma mel ucos y al par gat as: l a 
educaci ón en l os años per oni st as 
 
 

 28, 29 y 30/ 8 
Ar at a y Mari ño: La Educaci ón en l a 
Ar genti na. El Nor mali smo. Pág. 121 a 
140.  
Rui z: La Estruct ur a Académi ca 
Ar genti na. Cap. 4. 
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Se mana 4 
7/ 9 

 2 y 3  
Gvi rtz: El ABC de l a t area docent e. 
Cap. 2.  
 

4, 5, 6/ 9 
Ar at a y Mari ño: Lección 9. Li br os, 
ma mel ucos y al par gat as:  l a educaci ón 
en l os años per oni st as. Pág. 197 a 214 
 

Se mana 5  
14/ 9 

3  
Gi r oux: Teorí a y Resi st enci a en 
Educaci ón. Cap. 3. 
 
 

11, 12, 13/ 9 
Gvi rtz: El ABC de l a tar ea docent e. 
Cap. 2 
 
 

Se mana 6 
21/ 9 
 

 3  
Asuet o Dí a del Est udi ant e 
 
 
 

18, 19, 20/ 9  
Gi r oux: Teorí a y Resi st enci a en 
Educaci ón. Cap. 3. 
 

Se mana 7 
 
28/ 9 

     3  
Desarrolli smo y Teorí as del 
Capital Humano 
 
Ar onson: El Ret orno a las Teorí as 
del Capi t al Humano.  
 
 

25, 26, 27/ 9 
Bour di eu: Los Tr es Est ados del  
Capi t al Cul t ural . 

Tenti Fanf ani: La Escuela Baj o 

Sospecha 
 
 

Se mana 8 
5/ 10 
 

 
   4 

 
1er Parci al 
 

2, 3, 4/ 10 
Fil mus: Est ado, Soci edad y 
Educaci ón en Ar genti na de Fi n de 
Si gl o. ( Pp. 30 a 45). 
Del Regno y Dí az: Módul o UTN, Pág. 
25 a 36. Pág. 38 a 44.  
. 
. 
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Se mana 9 
12/ 10 
 
 
 

    4 Ca mbi o de paradi gma 
pr oducti vo i mpact o en la matri z 
soci al y educati va  
 
Bucci; Cor der o: I nf or me Educati vo 
de l os OI. 
 
 

9, 10, 11/ 10  
Echeverrí a Sa manes:  
Revol uci ón  
4. 0. Compet enci as, Educaci ón, 
Ori ent aci ón. Compi l aci ón de Cát edr a 
Gal an; Jai me y otros: Pr opuest a de 
un model o it erati vo e i ncrement al  par a 
l a eval uaci ón de compet enci as de 
apr endi zaj e. 
Rodrí guez, Junge: Teoría del Capit al 
Hu mano, Pedagogí a de l as 
Co mpet enci as y Capit al Soci al: educar 
el consenso par a l a nueva soci abili dad  
 
 

Se mana 10 
19/ 10 

   
   4 

 
Dubet: ¿Por qué pref erimos l a 
¿Desi gual dad? Cap. 3. 
 
Recuperat ori o 

17, 18/ 10 
Bucci: Democr ati zaci ón y cali dad 
educati va. Una promesa pendi ent e 
Dubet: El Pr ogr ama Instit uci onal . 
Mi meo de l a Cát edr a 
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  4  
Ar guell o: Cuart a Revol uci ón 
Industri al. Economí a Ci rcul ar y 
Mul til at erali smo. Mi meo de Cát edr a. 
Levy Yeyati: Después del Trabaj o. 
Mi meo, recopil aci ón de l a cát edra. 
 
 
 
 

23, 24, 25/ 10 
Ti ramonti: Una apr oximaci ón a l a 
di námi ca de l a fragmentaci ón soci al  
del  si st ema educati vo ar genti no. 
Especi fi caci ones t eóri cas y empíri cas.  
Saravi: Desi gual dades i nvi si bl es: 
al gunas refl exi ones sobr e i ncl usi ón 
desi gual en l a escuel a. 
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2/ 11 

5 Bucci, Garcí a: Trayect orias 

educati vas no li neal es. Un est udi o 

30, 31/ 10 
Levy Yeyati: Después del Trabaj o. 
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de sit uaci ón en el Parti do de Gral. 

Pueyrredon 

Mi meo, recopil aci ón de l a cát edra. 
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    5  
Teri gi: Pol íti cas Públi cas en 
Educaci ón tras doce años de 
gobi er no de Nést or Kirchner y 
Cri sti na Fer nández. Sel ecci ón de 
t ext o. 
 

6, 7, 8/ 11 
Bucci: Compi l aci ón y Compar aci ón.  
 de Legi sl aci ón Educati va y Di seño 
Curri cul ar 
 
 

Se mana 14 
16/ 11 
 

  5             
2do Parci al 

13, 14, 15/ 11 
Bucci: Compi l aci ón y Co mpar aci ón 
de Legi sl aci ón Educativa y Di seño 
Curri cul ar 
 

Se mana 15 
23/ 11 

  
Ci erre/ Present aci ón del trabaj o 
de campo por parte de los grupos  
 
 

21, 22/ 11 
Fecha Máxi ma de Entrega de TPO  
 
 
 
 

Se mana 16 
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 Recuperat ori o 
 
Entrega de Not as Fi nal es 
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