
 

 

Cuadernillo de Ambientación - Nivelación 2017 

 

Profesorado de Educación Inicial 

 

 

 

 

“Tendemos a pensar que ser buenos para aprender 
es una cuestión de capacidad, pero también es en 

gran medida una cuestión de disposición, de nuestra 
confianza en el aprendizaje y nuestro compromiso 

con el mismo” 

Davis Perkins 

 

 

 

 



Autoridades y personal del Instituto 

Consejo Directivo 

Presidente: Lic. Prof. Ana María Zicato  

Claustro Docentes Titulares 

Prof. Adriana Inés Videla 

Prof. Guarnieri, Mario Gustavo 

Prof. Roberto Macho 

Prof. Kemec, Silvia Adriana 

Prof. Utrero María Florencia 

Téc. Pelegrina, Eduardo 

Prof. Berns, Cristian 

Claustro Docente Suplente 

Prof. Simón, Gabriel Fernando 

Sra. Sanz, Julieta Karina 

Claustro No Docente Titular 

Sr. Cortez Alberto 

Claustro No Docente Suplente 

Sra. Gladys Mazzeo 

Claustro Alumnos Titulares 

Sr. Falco, Matías 

Sr. Luengo, Leonardo 

Sra. Henriquez Specoña, Luciana Inés 

Claustro Alumnos Suplentes 

Sr. Andrada, Leonardo 

Sr. Arce, Enzo Santiago 

Sra. Mendez, Silvina 

Claustro Alumno Egresado Titular 

Sr. Daniel Barboza 

Claustro Alumno Suplente 

Sr. Ariel Sevilla 

Rectorado 

Rectora: Lic. Prof. Ana María Zicato 

Vicerrectora: Prof. Adriana Inés Videla 

Secretario Académico: Prof. Guarnieri, Mario 

Gustavo 

Consejo Académico 

Presidente: Prof. Guarnieri, Mario Gustavo 

Consejeros Docentes 

Prof. Elgueta, Víctor Martín 

Prof. Garro, Luis Eduardo 

Prof. Kemec, Silvia Adriana 

Prof. Marconi, Evangelina 

Prof. Mori Sandra Elena 

Prof. Schaab, Laura Leonor 

Prof. Stoller Adriana 

Prof. Villedary, Haroldo Armando 

Departamento Políticas Estudiantiles 

Lic. Prof. Utrero María Florencia 

Dr. Ragazzone Gastón  

Jefaturas 

Extensión: Prof. Kemec, Silvia Adriana 



Formación Inicial: Prof. Schaab, Laura Leonor 

Formación Técnica: Prof. Garro, Luis 

Investigación: Prof. Elgueta, Víctor Martín 

Bedeles Sede Champeau: Sr. Rosello, José 

Fabián 

Bedeles Sede Roque: Sr. Pelegrina, Eduardo 

Secretaria Administrativa 

Secretaria administrativa: Tec. Utrero, Mariana 

Hilda 

Auxiliar Administrativa: Sra. Del Canto Andrea 

Auxiliar Administrativa: Sra. Pérez Eliana 

Verónica 

Coordinadores de Carrera 

Profesorado de Artes Visuales: Prof. Mori 

Sandra Elena 

Profesorado de Educación Inicial: Prof. Stoller 

Adriana 

Profesorado de Educación Primaria: Villedary 

Haroldo Armando 

Profesorado de Educación Secundaria en 

Lengua y Literatura: Videla, Adriana 

(Responsable). 

Profesorado de Educación Secundaria en 

Historia: Prof. Marconi, Evangelina 

Tecnicatura Superior en Logística Empresarial: 

Garro Luis 

Bedeles 

Profesorado de Artes Visuales: Zuffia Patricia 

Profesorado de Educación Inicial: Segura Gisel 

Lourdes 

Profesorado de Educación Primaria: Montero 

Cristian 

Profesorado de Educación Secundaria en 

Lengua y Literatura: Fucci Eugenia María 

Profesorado de Educación Secundaria en 

Historia: Sanz Julieta Karina 

Tecnicatura Superior en Logística Empresarial: 

Pussetto German Nicolás



INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA N° 9-030 “DEL BICENTENARIO” 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Directivo 

Rector, Vicerrector, Consejeros Docentes, Alumnos, 

No Docente y Egresado. 

Rector 

Vicerrector 

Secretario Académico 

JFD (1) JFT (2) JE (3) JI (4) 
 

JI como 

CC (b) CC (c) CC (d) CC (a) CC (e) CC (f) 

D D D D D D PA 

PS 

D D 

Sec. 

AS AL 

DPE 
 

JI como 



Referencias por nivel jerárquico: 

(1) Jefatura de Formación Docente 
(2) Jefatura de Formación Técnica 
(3) Jefatura de Extensión 
(4) Jefatura de Investigación 

 
(a) Coordinador de Carrera – Profesorado de Educación Inicial 
(b) Coordinador de Carrera – Profesorado de educación Secundaria en Historia 
(c) Coordinador de Carrera – Profesorado de Educación Primaria 
(d) Coordinador de Carrera – Profesorado de Artes Visuales 
(e) Coordinador de Carrera – Profesorado en Lengua y Literatura 
(f) Coordinador de Carrera – Tecnicatura Superior en Logística Empresarial 

Sec: Secretaría 
PA: Personal Administrativo 
PS: Personal de Servicios 
DPE: Departamento de Políticas Estudiantiles 
AS: Asesoramiento Social 
AL: Asesoramiento Legal 
D: Docentes 



 

6 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROFESORADO DE  
EDUCACIÓN INICIAL 

 

El Profesorado de Educación Inicial del Instituto “Del Bicentenario”,  se 

propone formar profesionales capaces de ser agentes acompañantes de las 

trayectorias educativas de los niños/as desde los 45 días hasta los 5 años.  La 

Educación Inicial Provincial es entendida como una unidad pedagógica y como un 

factor estratégico para garantizar: 

 La equidad 

 La calidad  

 La inclusión 

 
Denominación de la Carrera  Profesorado de Educación Inicial 
Título a otorgar  Profesor/a de Educación Inicial 
Duración de la Carrera  4 años  
Horario de Cursado 19:00 hs. a 23:20 hs. 
Carga horaria total de formación  2.624 hs reloj (3.936 hs cátedra) 

 
 
 

Estructura curricular 
 

PRIMER AÑO 
UNIDAD CURRICULAR FORMATO 

Pedagogía Asignatura 
Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad Taller 

Promoción de la Salud Taller 
Historia Política, Social, Económica y Cultural 

de América Latina 
Módulo 

Didáctica General Asignatura 
Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación 
Taller 

Psicología Educacional Asignatura 
Sujetos de la Educación Inicial Módulo 

Didáctica del Nivel Inicial Módulo 
Práctica Profesional Docente I Taller, Trabajo de 

campo 
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Segundo Año 

UNIDAD CURRICULAR FORMATO 
Historia y Política de la Educación Argentina Módulo 
Unidad Curricular de definición Institucional Taller 

Sociología de la Educación Asignatura 
Juego y Producción de Objetos Lúdicos Taller 

Instituciones Educativas Módulo 
Unidad Curricular de definición Institucional Taller 

Instituciones Educativas Módulo 
Matemática y su Didáctica I Módulo 

Las Prácticas Lingüísticas en el Nivel Inicial y su 
didáctica 

Módulo 

Tecnología y su Didáctica Taller 
Artes Visuales y su Didáctica Taller 

Música y su Didáctica Taller 
Práctica Profesional Docente II Taller, Trabajo de 

campo 
 

Tercer Año 

UNIDAD CURRICULAR FORMATO 
Filosofía Asignatura 

Alfabetización Módulo 
Matemática y su Didáctica II Taller 

Formación Ética y Ciudadana Módulo 
Sociología de la Educación Módulo 

U.D.I. Taller 
Ciencias Sociales y su Didáctica Módulo 
Ciencias Naturales y su Didáctica Módulo 

Literatura para Niños y su Didáctica Módulo 
Teatro, Expresión Corporal y su Didáctica Taller 

Educación Física y su Didáctica Taller 
Práctica Profesional Docente III Taller, Trabajo de 

campo 
 

Cuarto Año 

UNIDAD CURRICULAR FORMATO 
Salud y Cuidados Infantiles Taller 

Atención de Necesidades Educativas Especiales Módulo 
Problemáticas Contemporáneas del Nivel Inicial Seminario 

U.D.I. Taller 
U.D.I. Taller 

Práctica Profesional Docente IV Residencia 
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REGIMEN PROMOCIONAL 

P.E.I 

 

 
Para CURSAR 2° AÑO, el Alumno deberá HABER APROBADO: 

- Promoción de la Salud 
- P.L.E.O (Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad) 
- T.I.C (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
- Historia Política, Social, Económica y Cultural de América Latina 
- 1 Formación General A ELECCIÓN: 

                                                            .Didáctica del Nivel Inicial 
                                                            .Didáctica General 
                                                            .Pedagogía 
                                                            .Sujeto del Nivel Inicial 

Para CURSAR 3° AÑO, el Alumno deberá HABER APROBADO: 

- 1° año COMPLETO 
- Prácticas Lingüísticas en el Nivel Inicial y su Didáctica 
- Historia y Política de la Educación Argentina 
- Práctica Profesional Docente II 
- Didáctica de la Matemática I 
- UDI: Legislación del Nivel Inicial 
- Artes Visuales y su Didáctica 

Para CURSAR 4° AÑO, el Alumno deberá HABER APROBADO Y ACREDITADO: 

- 2° año COMPLETO 
- Alfabetización 
- Ciencias Sociales y su Didáctica  
- Ciencias Naturales y su Didáctica 
- Práctica Profesional  Docente III 
- Didáctica de la Matemática II 
- Tecnología y su Didáctica 

Para la RESIDENCIA, el Alumno deberá HABER APROBADO: 1°, 2°, 3° y 4° año. 
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  CORRELATIVIDADES 

 

 
CORRELATIVIDADES SEGUNDO AÑO P.E.I. 

 

 

Para cursar las siguientes unidades 
curriculares 

Debe haber cursado y regularizado 

 

Historia y Política de la Educación Argentina   

 

Sociología de la Educación   

 

Instituciones Educativas Pedagogía 

 
Matemática y su Didáctica I 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 

 

Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 Las Prácticas Lingüísticas en el Nivel Inicial y 
su Didáctica 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 

 

Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 
Tecnología y su Didáctica 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 

 

Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 
Artes Visuales y su Didáctica 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 

 

Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 
Música y su Didáctica 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 
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Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 

Práctica Profesional Docente II Práctica Profesional Docente I 

 

UDI Taller de Expresión Vocal 

 

UDI Legislación Escolar 

 

CORRELATIVIDADES TERCER AÑO P.E.I. 

 

 

 

Para cursar las siguientes unidades 
curriculares 

Debe haber cursado y regularizado 

 

Filosofía   

 
Ciencias Naturales y su Didáctica 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 

 

Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 
Ciencias Sociales y su Didáctica 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 

 

Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 

Literatura para niños y su Didáctica  
Las Prácticas Lingüísticas en el Nivel 
Inicial y su Didáctica 

 
Teatro, Expresión Corporal y su Didáctica 

Didáctica General 

 

Psicología Educacional 

 

Sujetos de la Educación Inicial 

 

Didáctica del Nivel Inicial 

 

Práctica Profesional Docente III Práctica Profesional Docente II 

 

Alfabetización 
Las Prácticas Lingüísticas en el Nivel 
Inicial y su Didáctica 
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Formación Ética y Ciudadana   

 

Matemática y su Didáctica II Matemática y su Didáctica I 

 

UDI Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

   

 
CORRELATIVIDADES CUARTO AÑO P.E.I. 

 

 

Salud y Cuidados Infantiles   

 

Atención a Necesidades Educativas 
Especiales   

 
Problemáticas Contemporáneas del Nivel 

Inicial 

Historia y Política de la Educación 
Argentina 

 

Sujeto del Nivel Inicial 

 

Instituciones Educativas 

 

UDI: Psicomotricidad 

 

UDI: Práctica de Orientación Profesional 
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HORARIO: 19:00  hs.  A 22 hs.  

EXAMEN: MIÉRCOLES 21 DE MARZO 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

RECUPERATORIO: 28 DE MARZO 

 

¡¡ATENCIÓN!! 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CURSADO 
DEL CICLO LECTIVO 2017 

 Asistencia diaria: con uniforme: GUARDAPOLVO A 

CUADRILLÉ 

 Cada profesor/a consignará la asistencia en una planilla 

para firmar por las alumnas/os, común a todas las 

asignaturas por HORA CÁTEDRA. 

 Podrán ingresar tarde al aula solamente en el cambio de 

medio módulo: 19:40 hs., 20:30 hs., 21:10 hs., 21:50 hs..  

 NO PODRÁN ENTRAR MÁS TARDE DE LAS 21:50 hs.  

 NO PODRÁN INTERRUMPIR EL DICTADO DE LAS CLASES 

EN OTROS HORARIOS. 

 NO SE PERMITE EL USO DE CELULAR DURANTE EL 

CURSADO. 

REQUISITOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CURSAR LA 
AMBIENTACIÓN 

 Cuadernillo de ambientación 2017 RESUELTO. La ambientación es para 
revisar dudas. 

 Carpeta con hojas en blanco, a rayas o a cuadros. 
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 Lapiceras de diferentes colores. 

 Lápices de colores. 

 Llevar ropa cómoda que les permita realizar las actividades  de los talleres 
de los días  viernes 6, lunes 16  y jueves 19. Llevar el mate, agua fresca y 
refrigerio. 

 ¡NO OLVIDAR QUE COMENZAMOS UN NUEVO CAMINO JUNTOS. LA 
ACTITUD Y PREDISPOSICIÓN SON VALIOSAS Y NECESARIAS. 

 

 Bienvenidos 
 

LAS/LOS ESPERAMOS Y BUENA SUERTE PARA 
TODAS/OS 
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HÁBITOS DE ESTUDIO 

  Hasta hace algún tiempo, Tomás, un alumno universitario, dedicaba gran parte de su 

tiempo al estudio, pero aprendía muy poco. Sus notas eran regulares. Tomás estaba muy 

desesperado. 

 Un sábado en la mañana se encontró con Matías, uno de sus compañeros, que siempre se 

sacaba muy buenas notas. En ese momento, Matías partía de excursión, aprovechando el 

fin de semana.   

 - ¡Quién como vos que puede irse de paseo!- exclamó Tomás-. Lo que es yo, tengo que 

quedarme a estudiar todos los días. ¡Qué suerte tienes de ser tan inteligente! 

- ¡No digas eso, Tomás! - respondió Matías. Posiblemente sos más inteligente que yo. Lo 

que pasa es que a mí me enseñaron a estudiar. Juntémonos el lunes después del parcial y 

hablemos sobre tu problema. 

 Matías partió de excursión y Tomás se quedó estudiando casi sin parar. El lunes después 

de la prueba los dos amigos se juntaron. A los dos les había ido bien. Durante un largo 

tiempo examinaron el modo de estudiar de cada uno. 

 Tomás estudiaba en todas partes: en la biblioteca, en la cantina, en los jardines, en 

cualquier habitación de la casa. Su método de estudio consistía en leer los textos muchas 

veces; aunque el libro fuera suyo, rara vez subrayaba las partes importantes, 

ocasionalmente tomaba algunas notas. 

 Matías, en cambio, estudiaba sólo en dos partes: en la biblioteca de la escuela o en el 

escritorio de su pieza, que compartía con su hermano más chico. 

-Si estudio en el patio o en la cantina no puedo concentrarme. Me dan ganas de participar 

en las conversaciones o en los juegos. Prefiero conversar o jugar sin pretender estudiar – 

explicó Matías. 

-Por eso debe ser que cada vez que estudio en el patio o en la cantina aprendo tan poco- 

respondió Tomás.    

-Puede ser – le dijo Matías- Como te gustaría más estar con los otros, el estudio se te hace 

pesado; no te concentrás, y no aprendes. Por eso, yo siempre estudio en lugares que no 

presentan distracciones. 

-¿Por qué no me explicas entonces tu método de estudio?- preguntó Tomás. 
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 Mira, Tomás. Primero trato de ver que voy a estudiar. Le doy una mirada a los títulos y 

subtítulos del texto o examino el índice. Eso es lo primero. Luego cierro el libro y en una 

hoja de papel escribo las preguntas que se me ocurren acerca de lo que voy a estudiar. 

Luego leo una o dos veces el texto. 

-¿Y subrayas el libro? 

-Sí, Tomás. Subrayo las ideas principales. 

-¿Y lees toda la materia de una sola vez? 

-No Tomás. Divido la materia en partes más o menos cortas. 

-¿Y luego qué hacés? 

- Luego cierro el libro y lo guardo en un cajón o donde no lo vea. Entonces, primero trato 

de responder las preguntas que escribí antes de empezar a leer. Luego trato de resumir 

por mi cuenta lo que leí. Cuando termino de responder las preguntas y de hacer mis 

resúmenes, repito en voz alta lo que resumí como si estuviera explicándoselo a otro. 

Finalmente reviso el libro y corrijo lo que está mal, completando lo que falta. ¿Sabés cómo 

se llama mi método? 

-No tengo idea, Matías. 

-Mi método se llama EPL4R2C. 

-E significa: Examino. P: Pregunto L: Leo. 

-¿Y las 4 R? 

- Respondo, resumo , repito y reviso. 

-¿Y las dos C? 

- Corrijo, Completo. ¿Qué te parece, Tomás? 

- Muy buen método, Matías ¿Vos lo inventaste? 

- No, la base la inventó una educadora llamada Francis Robinson, en 1985. A mí me lo 

enseñaron hace dos años y los adapté un poco. 

 Tomás se fue a su casa, y allí, por su cuenta, se propuso un método para estudiar con más 

provecho. El método de Tomás se llama: EPL4R2C SAP ( Por si acaso, SAP significa: salgo a 

Pasear).     
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Luego de leer la lectura: 

Revisamos nuestros propios métodos. 

Trabajamos con los pasos para un estudio eficaz  

Reflexionamos sobre LAS CONDICIONES PARA UN APRENDIZAJE EFICAZ 

 PASOS PARA UN APRENDIZAJE EFICAZ 

1- VISTAZO 
 TÍTULOS  

 SUBTÍTULOS 

 GRÁFICOS 
 

2- LECTURA GLOBAL 
 TOTALIDAD DEL TEMA 

 DICCIONARIO 
 

3- LECTURA COMPRENSIVA 
 PALABRAS CLAVES 

 NOTAS MARGINALES 

 IDEAS PRINCIPALES 
 

4- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 ESQUEMA, CUADRO SINÓPTICO, RESUMEN, LÍNEA DE TIEMPO, 

CUADRO COMPARATIVO, MAPA CONCEPTUAL, ETC. 
 

5- FIJACIÓN 
 SUBRAYADO 

 ESQUEMA 
 

6- REPASO 
 INTEGRACIÓN DE TEMAS 

 

 

 

Hay algunas claves que te pueden ayudar para que puedas estudiar mejor y ahorrando 

tiempo y esfuerzo. 
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A continuación vas a leer un listado con recomendaciones, para que le lectura te 

aproveche, vas a marcar en cada una la idea o palabra/s clave y al final vas a sintetizarlas 

en un esquema. 

1-  Es conveniente estudiar todos los días más o menos a la misma hora; del mismo 

modo que acostumbrás comer a la misma hora. 

2- Hay que buscar un sitio apropiado para ponerse a estudiar: luminoso, cómodo, 

bien ventilado.  

3- Es siempre mejor estudiar de día. La luz natural es mejor que la artificial. Es 

importante que la luz caiga sobre lo que estás estudiando y no sobre tus ojos. 

4- Vestite con ropas cómodas. La ropa apretada o incómoda te dificulta fijar bien la 

atención. 

5- No hay que estudiar acostado. A la persona acostada le vienen más fácilmente 

ganas de dormir y, además, está incómoda para tomar notas o leer adecuadamente.  

6- Procurá que en tu mesa de estudio no haya objetos que te distraigan. Las agendas, 

video-juegos, teléfono, fotos,  etc. te “invitan” a distraerte. 

7- Tratá de evitar comer o tomar líquidos mientras estudiás. No se puede atender a 

dos cosas a la vez. Estudiar y comer son dos actividades distintas que, de ser posible,  no 

deben realizarse al mismo tiempo. 

8- Cuando te sentés a estudiar tenés que tener a mano todo lo necesario 

(calculadora, útiles, apuntes, regla, resaltadores, libros, etc.), sino seguramente 

encontrarás varios motivos de distracción o una buena excusa para levantarte... 

9- Si tratás de interesarte y de aprender realmente algo cada vez que estudiás, no 

sólo te va a costar menos, sino también vas a disfrutar la actividad de estudiar. Explicar un 

tema con tus propias palabras hace que no lo olvides fácilmente. 

10- Es importante estar bien sentado cuando uno estudia. Una mala posición puede 

causar dolores de espalda, cansancio y mucho malestar. 

11- Es importante leer o dar, primero, una mirada general  a todo lo que vas a estudiar; 

esto te va a permitir saber más o menos cuanto tiempo vas a necesitar para estudiarlo y 

que tipo de estrategia tenés que aplicar para fijarlo. 
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12- Muchas veces con leer, razonar  un tema no alcanza.  Del mismo modo como el 

cuerpo necesita repetir varias veces un ejercicio para incorporarlo, a la mente le pasa algo 

parecido. 

13- Atender en clase es muy importante, porque al estudiar vas a entender mucho 

mejor el tema y vas a tener menos dudas. En clase siempre podés consultar al profesor 

cuando algo no te queda claro. 

14- Te vas a encontrar con muchas palabras desconocidas cuando estudies. Es 

importante que las busques en el diccionario para saber qué significa y no repetir como 

loro. 

15- Es importante hacer  cuadros, esquemas, diagramas, resúmenes mientras estudiás, 

porque sirven para entender mejor un tema y para retenerlo mejor. Cuando uno hace un 

esquema puede VER un tema largo y complicado de una sola mirada y recordarlo mejor 

(por la memoria “visual”, como si fuera una foto) 

16- La imaginación es de gran ayuda en el estudio. Las imágenes mentales te ayudan a 

armar en tu mente una idea o un concepto de forma más sencilla y agradable. 

17- Es importante hacer cada tanto un repaso  de lo que has estudiado para evitar que 

tu mente lo lleve al “olvido”. Lleva muy poquito tiempo, evita que tengas que volver a ver 
un tema ya estudiado en profundidad y hace que no olvides lo aprendido.  

18- Hay hacerse la costumbre de  estudiar todos los días, así cuando tengas examen, 

sólo vas a tener que repasar y no vas a “atorarte”.  

19- Hay que combinar el tiempo de estudio con “recreos”. Los descansos son 

necesarios y te ayudan a recuperar energía. 

20- Evitá estudiar inmediatamente después de comer. Después de las comidas da 

pereza y el tiempo de estudio no rinde mucho. 

21- Explicar a otros lo que sabemos; nos hace entender el tema más aún, 

22- Estar bien alimentado es muy importante. El cerebro necesita “combustible” para 
pensar bien; la falta de algunos elementos te puede disminuir la atención o la memoria. 

23- Cuando estés estudiando cuidá mucho tu capacidad de concentración. Cuando se 

logra un nivel de atención, uno aprende más fácil y rápidamente. Cada interrupción 

(atender el teléfono, buscar algún material; etc.) hace que nuevamente tengas que 

comenzar a concentrar la atención suficiente para aprender y eso lleva tiempo. 
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LA UTILIDAD DE CONOCER  Guillermo Jaim Etcheverry 

Frente a una cámara de televisión dialogan, mientras recorren a pie las calles de Bolonia, 

Florencia, Milán. De pronto, el periodista pregunta a su interlocutor: ¨Umberto Eco. Usted 

que tiene tan amplia cultura…¨Eco lo interrumpe: ¨Cultura no. Lo que tengo es necesidad 

de conocimiento. Necesidad de ampliar mi propia vida que es tan breve! Porque a través 

del conocimiento, al morir, se pueden haber vivido miles de vidas. Uno tiene la infancia 

propia; pero sólo con quererlo, puede tener la de Napoleón, la de Julio César…¨ 

Ampliar la vida. Vivir en una miles de vidas. Ver el mundo haciendo propias las 

experiencias de los demás. Esa es la razón de ser del conocimiento. Porque si el hombre no 

siente la necesidad de conocer, queda confinado al límite estrecho de su experiencia 

personal. Lo hizo notar, hace poco Julián Marías: el desinterés actual por la cultura hace 

que el hombre carezca de conocimiento histórico. Por eso no sabe dónde está, de dónde 

viene ni quién es. Ignorancia que lo convierte en dócil objeto de manipulación. Porque es 

cierto que el hombre de hoy tiene su cabeza llena de datos y opiniones. Pero las opiniones 

las adquiere prefabricadas, son de otros, no pensadas. Y la avalancha de datos que lo 

aturde, más bien, aleja al hombre del conocimiento. 

¿Para qué sirve aprender? El interrogante no es nuevo. Hace 2.300 años un estudiante de 

geometría preguntó a Euclides: ¨¿ Qué es lo que ganaré aprendiendo estas cosas?¨El 

maestro llamó a su esclavo y le dijo: - ¨Dale unas monedas, pues parece que éste debe 

ganar algo con lo que aprende¨. Aquel alumno de Euclides es el que está sentado en los 

bancos de la escuela actual! Pocos aprenden ya por la experiencia irrepetible 

esencialmente humana de entender, de intuir la inteligibilidad del mundo. La preocupación 

central de nuestra sociedad es que lo que aprendan los jóvenes les sirva. Y ponto. Pero, lo 

que sirve está cada vez más relacionado con la vida profesional, con el ganar dinero. 

Después de todo, ¿para qué servirán a nuestros jóvenes Platón, Cervantes, Shakespeare, 

Beethoven o Rembrandt? 

En este mundo frío, la concepción mercantilista de la vida poda cada mañana una nueva 

rama de lo humano. Cuando nos mediocrizamos al desvalorizar nuestra cultura, lo más 

grave es que con nuestro ejemplo escamoteamos a los jóvenes la posibilidad de ser 

mejores como personas. Que en eso consiste la cultura, como la definiera Juan Pablo II: 

¨Aquello que impulsa al hombre a respetar más a sus semejantes, a ocupar mejor su 

tiempo libre, a trabajar con un sentido más humano, a gozar de la belleza y amar más a su 

creador¨. De allí que concluye el Papa ¨Con la cultura se siembra gérmenes de 

humanidad¨. 

LA NACIÓN Buenos Aires, agosto de 2002 
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 Guía de comprensión lectora 

Texto: LA UTILIDAD DE CONOCER de Guillermo Jaim Etcheverry 

1. Ya realizaste una primera lectura exploratoria. 

2. También averiguamos quién es el autor. JAIM ETCHEVERRY nació en 
Buenos Aires en 1942. Este médico, científico y académico argentino  fue 
rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Interesado activamente desde 
comienzos de la década de 1980 en los problemas de la educación en el país, 
es un protagonista activo en el debate público sobre el tema mediante 
publicaciones y frecuentes apariciones en medios masivos de comunicación. 
En 1999 publicó un libro, La tragedia educativa, que fue premiado y despertó 
un singular interés. 

3. Luego observamos otros datos del contexto de producción del texto: ¿Dónde 
aparece? ¿Cuándo y dónde fue publicado? 

4. Sigamos avanzando: ¿De qué trata? Enunciá tentativamente el tema. 

5. Trabajá el vocabulario que, para vos, resulte desconocido. Podés usar el 
diccionario para conocer el significado de las palabras. Luego descubrí su 
sentido guiándote por su cotexto.  

6. Explicá las siguientes expresiones que aparecen el texto: “opiniones 
prefabricadas”, “avalancha de datos”, “intuir la inteligibilidad del mundo”, 
“concepción mercantilista”. Antes, marcalas en el texto. 

7. Enumerá los párrafos. 

8. En cada párrafo, para dar sustento y validez a su pensamiento, el autor ha 
recurrido a una cita de autoridad. Completá la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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Párrafo Autoridad citada Pensamiento esencial 

   

   

   

   

 

9. Para el autor, ¿es lo mismo conocimiento que acumulación de datos y 
opiniones? ¿Por qué? 
 

10. ¿Cuáles son las consecuencias de no experimentar interés por la cultura? 

11. Estas oraciones se relacionan con  el contenido de un párrafo.  Primero 
colocales el número del párrafo que corresponda. Luego seleccioná la oración 
que, para vos, mejor sintetiza el contenido de cada párrafo.  

- La cultura nos hace más humanos …... 
- A través del conocimiento podemos ampliar nuestra vida …... 
- Falta de conocimiento histórico.  
- Muchos aprenden solo para ganar algo …... 
- Consecuencias del desinterés por la cultura …... 
- Expectativas de la sociedad actual …... 
- Opiniones ajenas y multiplicidad de datos …...  
- Mediocridad y mercantilismo cultural …... 
- Dinero y profesión vs. experiencia humana de entender …... 
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EL JUEGO EN EL NIVEL INICIAL 

SOSA, Andrea  –  PENA, Christian 

Siguiendo los lineamientos del nuevo Diseño Curricular de la provincia de 
Mendoza, se abordará la importancia del Juego en el Nivel Inicial, como unos de 
los Pilares fundantes de la educación en la primera infancia.  

Se considera que las estudiantes que ingresan en educación superior,  y 
precisamente en la carrera de Educación Inicial, deben comprender la importancia 
del juego en la primera infancia como parte de la alfabetización cultural en esta 
unidad pedagógica. 

Entender que “jugar para los niños/as es un derecho, una necesidad vital en su 
proceso de desarrollo y en la constitución de su subjetividad”… que a través del 
juego “los niños/as pueden ampliar sus horizontes, crecer y crear en libertad, 
expresar su mundo interior, sus emociones, necesidades e intereses…”   

En consonancia con la LEN 26206, en su Art. 20 inciso d:”Promover el juego como 
contenido de alto valor cultural para el desarrollocognitivo, afectivo, ético, estético, 
motor y social”  

En este espacio platearemos los modos de enseñanza del juego en el Nivel Inicial 
a partir de la “Centralidad del Juego”.  

Las estudiantes deberán, en un espacio de debate y reflexión, identificar los 
distintos formatos de juegos con la guía de los profesores a cargo del nivelatorio: 

a) Juegos corporales – sensoriomotores 
b) Juegos de manipulación  
c) Juegos de exploración  
d) Juegos de crianza 
e) Juegos corporales sostenidos por la palabra 
f) Juegos de construcción  
g) Juegos de dramatización  
h) Juegos reglados 
i) Juegos tradicionales 

 
 
El juego en la práctica psicomotriz. Una mirada desde el ámbito de la 
Psicomotricidad 
 
   El juego es una actividad placentera esencial, que contribuye a la 
construcción subjetiva. En el proceso complejo de constitución de la 
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identidad, uno de los instrumentos privilegiados es el juego, y a temprana 
edad, particularmente el juego corporal, sensorio motor y simbólico, cuyos 
diferentes niveles permite el despliegue, el dominio de la motricidad, la 
estructuración del espacio, el conocimiento y la comprensión progresiva de 
la realidad, al mismo tiempo que la expresión de si junto con la elaboración 
y simbolización de deseos, temores, potencialidades y fantasías 
inconscientes. 
   Jugar es una función vital, como la respiración, centrada en el principio 
del placer, placer por el descubrimiento, placer por el dominio progresivo del 
mundo y de sí mismo. Es indispensable para el desarrollo intelectual, motor 
y afectivo del niño y constituye su vía natural de expresión. 
   El niño edifica su personalidad a partir de la sensorio motricidad, que 
debe organizar y en la sala de psicomotricidad se dan las condiciones 
favorables para este proceso.  Su motricidad la utiliza para moverse, 
desplazarse, tomar los objetos y fundamentalmente para SER Y PENSAR. 
El juego que realiza durante la sesión, en la sala de psicomotricidad varía y 
se ajusta a sus intereses, por ejemplo puede utilizar el material duro 
(rampa, escaleras) para trepar, deslizarse, rodar,  saltar, equilibrarse y 
desequilibrarse, entre otros, usa el espacio y su propio cuerpo vivenciando 
el placer sensorio motor. En otro momento con el material blando (telas, 
almohadones, colchonetas, cubos, peluches) realiza el juego simbólico de 
“hacer como sí”. La exploración del material, con las posibilidades que éste 
le ofrece es otro momento de juego, por ejemplo en la hamaca (tela), se 
envuelve, balancea,  gira, se esconde y desaparece, estimulando la 
musculatura del equilibrio. Observamos también el juego de persecución: 
atrapar y ser atrapado, de omnipotencia (superhéroe), de identificación con 
el agresor (lobito), recorriendo y envistiendo todo el espacio de la sala con 
su cuerpo. En el momento de la representación, el material que se le otorga 
(maderitas, masa de sal, pizarra, tizas, hojas),  le permite la construcción y 
descentración para volver a la actividad escolar.  La propuesta lúdica en 
todos los ejemplos citados, busca como principio de acción de la práctica 
psicomotriz, favorecer el paso del acto al pensamiento. 
   En la sala de psicomotricidad, el juego es libre, el adulto es partenaire del 
niño, lo acompaña, sostiene, pero es él mismo quien propone el juego a 
realizar ese día. Es una práctica que respeta la evolución del niño y facilita 
la creación a través de la acción. Esta creación libera emociones, tensiones, 
expresa la vida imaginaria. Se brinda un espacio propicio para el despliegue 
autónomo y creativo de competencias. 
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NUESTRO CUIDADO COMO ALUMNOS Y FUTUROS DOCENTES:  

Prof. Trapé Florencia, Grimalt Agustín y Nathaly Stroscio 

Por cambios de la OMS la vacuna 
antigripal estará disponible a partir de 

Abril 
27 de enero de 2015 0  

 

Todos los años la Organización Mundial de la Salud revisa y, en casos, reformula la 
composición de la vacuna antigripal. Este refuerzo inmunológico se compone de tres tipo 
de cepas, dos de la llamada Influenza A y una de la Influenza B. 

En septiembre de 2014 el organismo internacional dio a conocer la formulación para 
componer la vacuna destinada al hemisferio sur durante el otoño e invierno 2015, dando a 
conocer que se deberán utilizar dos cepas nunca antes usadas (Influenza A H3N2 e 
Influenza B, manteniendo la Influenza A H1N1), por lo que los laboratorios demorarán más 
de lo común en producirlas. 

Desde el Ministerio de Salud de la Nación Carla Vizzotti, responsable del Programa 
Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, dijo que “por este motivo se 
debe iniciar la producción de cada antígeno y disponer de los reactivos que miden el 
rendimiento de los mismos, para luego iniciar el proceso de formulación y liberación de la 
vacuna. Esta es la razón por la cual contaremos con la vacuna en el mes de abril en todo el 
hemisferio sur”. 

Es importante detallar la presencia de la cepa de la Influenza H3N2, que durante el 
invierno nórdico llevo a miles de personas en Estados Unidos a resultar hospitalizadas por 
complicaciones de la enfermedad. 

http://www.salud.com.ar/es/por-cambios-de-la-oms-la-vacuna-antigripal-estara-disponible-a-partir-de-abril.html#respond
http://www.salud.com.ar/medios/vaccine.jpg
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Desde el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación detallan que “el 94,8% de los 
virus de influenza tipificados en Estados Unidos fueron atribuidos a la cepa Influenza 
A H3N2. El 35% de ellos correspondieron a la cepa que está incluida en la vacuna 
disponible para el hemisferio norte pero el 65% correspondió a la cepa que estará incluida 
en la vacuna para el hemisferio sur, y por lo tanto para la Argentina”. 

En el año 2011 la vacuna antigripal fue incluida, en Argentina, dentro del calendario 
nacional de vacunación ofreciéndose de manera gratuita en centros de salud, hospitales y 
diversas dependencias públicas. 

El objetivo es alcanzar a la población que posee mayor riesgo de contraer la enfermedad y 
presentar complicaciones (personal de salud, embarazadas y niños de 6 a 24 meses), 
además debe ser colocada todos los años ya que ofrece protección durante un espectro 
que va de los 6 a los 12 meses. 

¿Cómo actuar frente a un caso de asfixia? 
30 de diciembre de 2014  

 

Cuando una persona se asfixia actuar adecuadamente y con rapidez puede salvarle la vida  

La asfixia es producida por la obstrucción de las vías respiratorias y exige una 
respuesta rápida y eficiente para salvar la vida de la persona que la está sufriendo. 

Los primeros auxilios frente  a la asfixia deben ser aplicados ni bien se detecta que la 
persona posee dificultades serias para respirar, si la persona puede hablar y tose con fuerzas 
no deben practicarse ayudas ya que probablemente empeorarían la situación. 

http://www.salud.com.ar/medios/ni%C3%B1o-asfix.jpg
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El síntoma principal de la asfixia es el tomarse el cuello con una o dos manos, al ver 
esto se debe preguntar a la persona si se ahoga para saber si puede hablar y si es necesario 
aplicar los primeros auxilios frente a la asfixia. 

Es importante en un principio diferenciar si se trata de un niño o un adulto y de ser un 
adulto si es una mujer embarazada o una persona obesa, ya que estas cuatro situaciones 
requieren de diferentes formas de ayuda. 

En casos de niños y adultos la técnica no se diferencia mucho: 

 - Primero hay que colocarse detrás de la persona con los brazos rodeándola por la cintura 
situando un puño por encima del ombligo y por debajo del esternón y la otra mano 
rodeando el puño, el pulgar de la mano que se apoya sobre la persona debe estar tocando 
el abdomen. 

 - Una vez adoptada esta posición se debe ejercer fuerza hacia arriba y adentro levantando 
a la persona que sufre la asfixia, esto debe hacerse tantas veces sea necesario hasta que 
salga el objeto que obstruye las vías respiratorias o la víctima pierda el conocimiento. En el 
caso de niños se debe ejercer presión de forma rápida e intermitente. 

 - En caso de que la persona pierda el conocimiento se la debe recostar en el suelo y 
llamar al servicio de emergencias y, en caso de saber, aplicar reanimación cardio-
pulmonar. 

Si la víctima es una mujer embarazada o una persona obesa los brazos deben rodearla 
por el pecho y ubicarse en medio del esternón, una vez adoptada la posición se debe ejercer 
presión hacia atrás. En caso de pérdida de conciencia se debe proceder de igual manera que 
con niños y adultos. 

La asfixia presenta un alto riesgo de muerte o de producir discapacidad, por esto es 
importante mantenerse atento a los objetos con que juegan los niños y no llevarse a la boca 
cosas que puedan obstruir las vías respiratorias. 

Una rápida reacción puede salvar una vida, pero hacerlo de manera inadecuada puede 
complicar el cuadro, por esto si no se posee seguridad de actuar adecuadamente lo mejor es 
pedir ayuda y contactar de inmediato al servicio de emergencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

¡ Bienvenida  para realizar con entusiasmo una 

propuesta que te ponga en contacto con algunas de tus 

certezas y con algunas de tus inquietudes! 

Prof. Laura Schaab y Prof. Patricia Agüero 

 

1) Te proponemos que  detengas por un rato tus 

actividades y te dispongas a disfrutar de un 

“recreo”. 

2) Ahora poné en Google el siguiente link   

www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY 

3) Observa el video  

 

 

4) Escribe, a partir de lo que te dejó el video a flor 

de piel, tus sensaciones, percepciones, 

ilusiones, inquietudes, temores y todo aquello 

que creas importante reflejar por escrito. 

 

5) Cuando estemos juntos, en clase, disfrutaremos 

de escuchar lo que desees compartir. 

Escribe aquí tu narrativa 

http://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY
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CRONOGRAMA 2017 

MES DÍA ACTIVIDADES 

 

Febrero 

 

13 

14 

14 al 17 

14, 15 y 16 

14 al 24 

20 al 24 

Presentación del personal directivo, administrativo y maestranza 

Presentación del personal docente 

Reuniones de personal docente, administrativo, etc. 

Inscripciones para el primer llamado TURNO FEBRERO/MARZO 

Realización con articulación de programas 2017 

MESAS PRIMER LLAMADO 

 

Marzo 

 

1 al 17 

1, 2 y 3 

6 al 10 

15 al 17 

20 

Ambientación  

Inscripciones para el segundo llamado TURNO FEBRERO/MARZO 

MESAS SEGUNDO LLAMADO 

INSCRIPCIÓN ANUAL DE 2ª A 4ª AÑOS 

INICIO DE CLASES DEL PRIMER CUATRIMESTRE 

 

Mayo 

15 

22, 23 y 24 

Inscripciones mesas extraordinarias de Mayo 

MESAS EXTRAORDINARIAS DE MAYO (con suspensión de clases) 

 

Junio  

 

23 

26, 27 y 28 

FINALIZACIÓN DE CLASES DEL PRIMER CUATRIMESTRE. Entrega de 

procesos y regularidad 

Inscripciones para el primer llamado TURNO JULIO/AGOSTO 

 

Julio  

 

3 al 7 

26, 27 y 28 

31 

8 al 24 

MESAS PRIMER LLAMADO 

Inscripciones para el segundo llamado TURNO JULIO/AGOSTO 

MESAS SEGUNDO LLAMADO 

RECESO ESCOLAR 

 

Agosto 

 

1 al 4 

7 

MESAS SEGUNDO LLAMADO 

INICIO DE CLASES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 

Septiembre  

 

1 al 6 

 

18, 19 y 20 

 

Presentación de la nota para las MESAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE 

MESAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE (con suspensión de 

clases ) 

 

Noviembre  

 

10  

 

15,16 y 17 

 

20 al 24 

27, 28 y 29 

A confirmar 

 

FINALIZACIÓN DE CLASES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE. Entrega 

de procesos y regularidad 

Inscripciones para el primer llamado TURNO 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

MESAS PRIMER LLAMADO 

Inscripciones para el segundo llamado TURNO  

Acto de colación 

 

Diciembre  

 

1 al 7 

1 al 15 

22 

MESAS SEGUNDO LLAMADO 

Confirmación de Inscripciones cohorte 2018 primer año 

CIERRE DEL AÑO 

 




















































































































































































































































































































