
 

 

 
Plan de Estudios: Actualización Académica en la Enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela primaria 

 
1. Información de la propuesta educativa que se presenta  
 

a. Nombre completo de la Institución: Ministerio de Educación de la Nación - Instituto Nacional de Formación 
Docente  
b. Jurisdicción de origen: Ámbito Nacional  
c. Jurisdicción/es de destino: Las 24 jurisdicciones  
d. Denominación completa de la propuesta: 
Actualización Académica en la Enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela primaria 
e. Título/certificado que otorga la propuesta: 
Certificado de Actualización Académica en la Enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela primaria 
 

 
2. Fundamentación de la propuesta pedagógica. 

 
Las escuelas enfrentan desafíos que exigen a los/las docentes una formación sólida y actualizada tanto respecto 
de los saberes disciplinares como de los didácticos.  A diferencia de otras áreas como Matemática, y Prácticas 
de Lectura y Escritura que se encuentran presentes en la tradición escolar y están fuertemente ligadas a la 
regularidad y continuidad de la trayectoria de los/las niños/as del Nivel Primario, en las Ciencias Sociales no 
siempre se despliegan acciones de enseñanza de carácter sistemático y sostenido.  El desafío es, entonces, 
ofrecer a los/las docentes interesadas en el área una instancia de participación en el análisis, profundización y 
discusión de diversos núcleos temáticos relevantes y en la problemática de su enseñanza en la escuela primaria. 
Esto supone, al mismo tiempo, ampliar y fortalecer a los/las docentes a través del manejo de los elementos 
disciplinares y didácticos que les permitan asumir profesionalmente la responsabilidad de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales y, por esta vía producir mejoras significativas en los aprendizajes de los/las niños/as. 

El conocimiento de la realidad social y la forma de apropiarse de él tienen que permitir a los/las docentes 
cursantes una experiencia que les ayude a repensar su propia representación de las sociedades, el lugar de los 
distintos grupos sociales y el que ellos mismos ocupan, el modo en que asumen sus derechos y 
responsabilidades, de su autonomía y posibilidades de comunicación con otros en el ámbito de la escuela y en 
el más amplio de la vida en sociedad. 
La participación como constructoras/es de conocimiento social en las diversas instancias de formación debe 
dar lugar a que los y las docentes ejerzan comportamientos propios de ciudadanas/os activas/os y 
comprometidas/o. El involucramiento personal en la búsqueda de caminos frente a las tensiones y los conflictos 
propios de la vida social; desde una   mirada a la vez crítica y esperanzada, posibilita alcanzar cambios; con un 
fuerte compromiso con los valores democráticos. 
Al estudiar con otra/os docentes muchas de las representaciones implícitas (sobre el objeto de las Ciencias 
Sociales, sobre su enseñanza y sobre el modo en que los/las niños/as construyen conocimientos acerca de las 
sociedades) pueden explicitarse, y de ese modo tornarse observables para ser sometidos colectivamente a la 
crítica.  Como resultado pueden ensayarse respuestas a preguntas tales como: cuáles son las condiciones de 
trabajo que hacen de las/os docentes constructoras/es de conocimiento social y de conocimiento social escolar; 
cuál es el contenido de la enseñanza; por qué se seleccionan y “recortan” unos contenidos y no otros; cuáles 
son las condiciones no sólo didácticas sino también institucionales que favorecen la participación 
comprometida de los/las niños/as en los intentos de interpretación y explicación de la realidad social. 
Las Ciencias Sociales ofrecen la complejidad propia de un campo múltiple y cambiante; su construcción como 
disciplina escolar resulta de la contribución disciplinar de la historia, la geografía, la economía, la antropología, 
la sociología y otras. Cada una de ellas aporta al campo de las Ciencias Sociales sus puntos de vista y  procura 
dar cuenta de las distintas dimensiones de análisis de la realidad social presente y pasada, de explicarla e 
interpretarla, así como de los modos de atender a su enseñanza. Se trata pues de un área que muestra, 
especialmente, un carácter construido cuyo estudio pretende aproximarse a las diversas relaciones sociales que 
establecen las personas, y a los conceptos y categorías que intentan descubrir y explicar esas relaciones.   Al   
profundizar   en   el   estudio   de   las   disciplinas, analizar   críticamente   los lineamientos curriculares vigentes 
e instalar un espacio de diálogo y trabajo compartido entre maestras/os se espera que puedan tomar decisiones 



 

 

sobre la enseñanza que permitan construir las Ciencias Sociales escolares atendiendo al mismo tiempo a la 
relevancia social de las problemáticas planteadas y a las características propias del pensamiento infantil acerca 
de las sociedades. 

Junto con las áreas tradicionalmente priorizadas por la escuela primaria, las Ciencias Sociales deben afirmarse 
como un área de interés, inquietud, interrogantes y entusiasmo.  El enfoque propuesto conlleva una 
inextricable relación con el resto de las áreas, en particular con la de las prácticas del lenguaje. Por otra parte, 
la relación personal del docente con el conocimiento social se transmite a los/las niños/as en las aulas junto 
con el contenido que se enseña y se manifiesta en las condiciones y características del recorrido didáctico que 
la escuela y los/las  maestros/as  propongan.  El compromiso con  los  valores  democráticos conduce a la 
revisión de contenidos que fueron aprendidos desde perspectivas tradicionales y cerradas y lleva a replantear 
los propósitos y los contenidos de las Ciencias Sociales para hacer de la escuela una institución a la vez 
transmisora y transformadora del conocimiento social. 
Los cambios en el mundo impulsaron nuevos estudios en el ámbito de las disciplinas sociales y la diversificación 
de las miradas. La realidad social ya no se considera completamente aprehensible y explicable. Se concibe como 
objeto de interpretaciones que, aunque sostenidas en la rigurosidad de los métodos utilizados, siguen sujetas 
al debate y la revisión. Existen importantes aportes desde las disciplinas académicas de referencia, 
construcciones elaboradas en las últimas décadas que resultan valiosas para concebir objetos de enseñanza 
adecuados a los/las niños/as en pos de los propósitos de la escuela actual. Han ido transformándose las 
preguntas que se formulan, las problematizaciones que se realizan,  los modos en que se las aborda, el lugar 
que ocupan las incertidumbres.   Las barreras   que   separaban   las   distintas ciencias,  propias  del positivismo, 
se fueron diluyendo y se produjo cierta transversalización de los conceptos, el atravesamiento de las teorías y 
los métodos, se han intensificado el diálogo, el debate y la coexistencia y/o convergencia de producciones. En 
un mundo caracterizado por la aceleración de los tiempos, los cambios en las distancias y en las relaciones entre 
las personas, es necesario advertir que el mundo que hay que enseñar no es un “mundo quieto”, en un mundo 
que no puede ni debe “aquietarse”. En consecuencia la necesidad de actualización de los/las docentes es 
permanente, porque solo así la escuela puede dejar atrás  las versiones dogmáticas y distanciadas de las 
realidades que viven los/las niños/as. 

Para producir mejoras sustanciales en los aprendizajes de los/las niños/as, resulta indispensable considerar los 
aportes de las investigaciones psicológicas y didácticas. Para tomar decisiones respecto a las propuestas de 
enseñanza es necesario que los/las docentes reflexionen acerca del modo en que los/las niños/as acceden a los 
contenidos de las Ciencias Sociales, de la naturaleza de las representaciones sociales que construyen dentro y 
fuera de la escuela, del lugar que ocupan sus conocimientos previos en el progreso que logren en sus 
aprendizajes.  Las  investigaciones  didácticas  indagan también en las características del conocimiento social 
escolar, en el modo en que  los/las alumnos/as aprenden ciertos contenidos y en las condiciones que favorecen 
el aprendizaje; hacen foco en cuestiones como la necesidad de brindar diferentes puertas de acceso al 
conocimiento social para atender e incentivar diferentes formas de aprender y analizan críticamente 
concepciones que se  han ido instalando en la escuela a lo largo de los años. 

En el desarrollo de la actualización, los/las docentes cursantes tendrán diversas oportunidades de trabajo con 
aulas virtuales y otros recursos web. Al trabajar en un entorno virtual  se espera   que   los/las docentes   se 
apropien de herramientas   digitales  y amplíen su  cultura  de trabajo   con   TIC, valoricen   los   beneficios   de 
trabajar en red, compartir   y publicar experiencias  que constituyen  un capital común para el sistema educativo, 
además de sacar provecho de la amplia variedad de materiales de calidad elaborados por diversas instituciones. 
En esta propuesta se incorporan diversos aspectos de la experiencia del trabajo a distancia en el contexto de la 
pandemia del Covid 19 que nos ha permitido identificar y recoger aportes específicos de la virtualidad y del uso 
intensivo y sistemático de TIC. 
 
 
3. Perfil y competencias del/ la egresado/a 

 
Con relación a los conocimientos adquiridos, el egresado estará en condiciones de: 

● Construir un enfoque propio para la enseñanza de las CS en la escuela primaria fundamentado en los 
conocimientos actualmente disponibles sobre la enseñanza en el área. 

● Elaborar una mirada crítica, informada y comprometida sobre la realidad social. 

● Comprender las perspectivas del conocimiento social y de las sociedades implicadas en los núcleos 



 

 

conceptuales y temáticos que son objeto de enseñanza en la escuela primaria para tomar decisiones 
fundamentadas en la comunicación de dichos objetos a los alumnos, con el propósito de preservar el sentido 
de los saberes transmitidos en el ámbito escolar. 

● Poner en juego categorías  teóricas/analíticas para analizar didácticamente  libros de texto,  software 
educativos, producciones de los alumnos, materiales de apoyo para la enseñanza y otros, así como para 
producir proyectos, secuencias, situaciones de enseñanza, planificaciones de clase e institucionales, registros 
de clase, procesos de evaluación y otros 

● Interpretar las producciones orales y escritas de los alumnos tanto desde el punto de vista de la 
reconstrucción original de los contenidos que comunican como en términos de respuesta a la situación 
específica en que fueron producidas.    

● Analizar críticamente prácticas de enseñanza de las CS poniendo en relación las opciones didácticas 
definidas por el docente -así como otros condicionantes de la situación de enseñanza- con los sentidos posibles 
elaborados por los alumnos.   
En el área curricular específica,  el egresado desarrollará habilidades y capacidades para:  

● Intervenir activamente en equipos de trabajo en los que se elaboran, implementan y  analizan proyectos 
de enseñanza de las CS para el nivel primario.   

● Generar en su propio trabajo docente condiciones para que los alumnos puedan fundamentar las 
intervenciones y producciones que realizan y  desarrollen capacidad crítica y autonomía intelectual.   

● Interpretar problemas de enseñanza de las CS surgidos en su práctica y elaborar estrategias didácticas 
para abordarlos.  

● Aportar fundamentos a  las discusiones en las que se toman decisiones curriculares con relación al área 
de CS en el marco de la institución escolar: selección, organización y secuenciación de contenidos en cada año 
y su articulación entre los diferentes años y ciclos. 

● Elaborar materiales para la enseñanza dirigidos a alumnos que permitan preservar su autonomía como 
productores de conocimiento y atender a la heterogeneidad de la clase escolar. 

● Elaborar estrategias didácticas dirigidas a aquellos alumnos que parecen no progresar en sus 
aprendizajes.   

● Registrar la propia práctica de enseñanza con diferentes medios, así como compartirla y debatirla con 
otros, con autonomía y responsabilidad colectiva.   

● Producir textos –relatos, crónicas, informes, artículos- en los que sistematice su experiencia de trabajo, 
tanto como instancia de reflexión y reelaboración de conocimientos como en vistas a la comunicación e 
intercambio entre colegas 
 
 

4. Diseño curricular 
 

La propuesta curricular del postítulo se estructura bajo la modalidad de enseñanza virtual y está conformada 
por 5 (cinco) espacios curriculares y un Trabajo Final Integrador. Cada módulo está integrado por 3 (tres) a 4 
(cuatro) clases, con una duración total de 10 (diez) semanas. Las clases contienen actividades obligatorias de 
producción, lectura de bibliografía y/o material audiovisual, sugerencias de actividades optativas y bibliografía 
ampliatoria. 
 

 

Espacio curricular  Horas de actividades 
obligatorias total 

Porcentaje de actividades 
obligatorias total 

Hs. reloj 
sincróni- cas 

Hs reloj 
asincróni- cas 

Hs reloj 
sincróni- cas 

Hs reloj 
asincróni- cas 



 

 

 
Lecturas y escrituras en Ciencias 
Sociales 

 
10 

semanas 

 
 
4 hs 

 
 

36 hs 

 
 

10% 

 
 

90% 

   

La enseñanza de la historia de los 
pueblos originarios, la conquista y la 
resistencia  

 
10 

semanas 

 
4 hs 

 
36 hs 

 
10% 

 
90% 

Ambientes, recursos y problemáticas 
ambientales en la enseñanza escolar de 
la geografía 

 
10 

semanas 

 
4 hs 

 
36 hs 

 
10% 

 
90% 

Argentina siglo XX: problemas de la 
historia y de su enseñanza 

 
10 

semanas 

 
4 hs 

 
36 hs 

 
10% 

 
90% 

Problemas de la enseñanza de las 
ciencias sociales en la escuela primaria. 

 
10 

semanas 

 
 
4 hs 

 
 

36 hs 

 
 

10% 

 
 

90% 

 

 
Trabajo Final Integrador 

2 
semanas 

 
0 

 
10 hs 

 
0% 

 
100% 

 
Totales 

32 
semanas 

 
20 hs 

 
190 hs 

 
9,52% 

 
90,47% 

(el orden de los módulos en la caja curricular no indica el orden de cursada de los mismos)  
La duración de la carrera es de 32 semanas distribuidas en 3 trimestres. En el primer y segundo trimestre se 
cursarán simultáneamente 2 espacios curriculares. En el tercer trimestre se cursará 1 espacio curricular. Al 
finalizar la cursada se destinarán 2 semanas para el desarrollo y acompañamiento del trabajo final integrador. 
 
 
4.1 Objetivos y contenidos de cada espacio curricular o módulo que compone la propuesta. 
 
Módulo: Lecturas y escrituras en Ciencias Sociales. 

 
Objetivos 

 

● Comprender las relaciones entre las formas que asume la enseñanza de las Ciencias Sociales y los 
aprendizajes de los alumnos a partir del análisis de registros de clases escolares y de producciones escritas de 
estudiantes.  

● Conceptualizar prácticas de lectura, de trabajo con fuentes y de escritura propicias para promover en 
los estudiantes el aprendizaje de contenidos de las disciplinas escolares de Ciencias Sociales. 

● Diseñar propuestas de lectura, trabajo con fuentes y escritura para su realización en el aula y anticipar 



 

 

modos de intervención docente para ayudar a las y los estudiantes a avanzar en la construcción de 
conocimiento. 

● Construir criterios para el análisis, selección y adaptación de textos y fuentes primarias para la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales escolares.  
 
Contenidos 
 
Conceptualización de prácticas escolares favorables para promover la construcción de conocimiento social. 
Prácticas de lectura compartida: la articulación entre construcción y transmisión del conocimiento en Ciencias 
Sociales. Características de las propuestas de lectura y de las intervenciones docentes. Prácticas de análisis de 
fuentes para propiciar aproximaciones a las características del conocimiento social e histórico y a sus modos de 
producción. La escritura como herramienta para la construcción de conocimiento en el aula: avances y 
problemas. La relevancia de la autoría para la construcción de conocimiento social: los/as autores/as de los 
textos y de las fuentes primarias como contenidos de enseñanza. Los/as estudiantes como autores/as de sus 
producciones escritas. 
 
Bibliografía obligatoria 
 

Aisenberg, B.; Lerner, D.; Azparren, M.; Conde, J. M.; Finocchietto, L.; Larramendy, A.; Lewkowicz, M; Murujosa, 
A. y Torres, M. (2020). La resistencia indígena a la conquista española como tema de enseñanza. Aportes desde 
una investigación didáctica. Cuadernos del IICE Nº 4 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación.  
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. ISSN 2618-5377. 
http://iice.institutos.filo.uba.ar/publicacion/la-resistencia-ind%C3%ADgena-la-conquista-espa%C3%B1ola-
como-tema-de-ense%C3%B1anza  

Aisenberg, B.; Larramendy, A.; Azurmendi, E.; Finocchietto, L.; Lewkowicz, M.; Muñiz, M.; Pica, M.  y Vázquez, 
G. (2020).  Enseñar sobre resistencias indígenas a la conquista española en los Valles Calchaquíes. Una 
propuesta de contenidos y de análisis de fuentes primarias. En:  RESEÑAS de Enseñanza de la Historia. 
https://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/revista-resenas/77-n-18-noviembre-2020                                                                                                   

Aisenberg, B. (2018). Leer y escribir textos de Ciencias Sociales en la escuela. Revista 12ntes. Para el día a día 
en la escuela. N° 43. Buenos Aires: 12ntes. https://12ntes.com.ar/descargar-revista/leer-y-escribir-en-ciencias-
sociales-y-naturales-descargar/ 
 
Bibliografía optativa. 
 

Aisenberg, B. (2010). “Enseñar Historia en la lectura compartida. Relaciones entre consignas, contenidos y 
aprendizaje”. En: Siede (coord.) (2010). Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza. 
Buenos Aires, Aique.  

Aisenberg, B. (2015). “Aprender Historia en prácticas de lectura compartida”. Capítulo 3 en: Maria Helena 
Martinho & Maria do Céu de Melo (Eds.): LiDEs – A literacia das disciplinas escolares: Desafios nas aulas de 
História e Matemática. Coleção: Edições E-books.  Edição: Centro de Investigação em Educação (CIEd). 
Universidade do Minho, Portugal. Pp. 55-83. http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40287 

Aisenberg, B.  (2019). “Razones para no explorar los conocimientos previos de los alumnos al iniciar un proyecto 
de enseñanza en Ciencias Sociales”.  En:  Funes, G; Jara, M. (comps.)  Investigación y Prácticas en Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Tramas y vínculos. (67 -77.) Neuquén. EDUCO ISBN 978-987-604-529-2    
Aisenberg, B.; Beloqui, C.; Bloch, M; Vázquez, G.; Conde, J. M.; Abal, Y. (2017). Enseñar sobre la dominación 
colonial en la escuela primaria.  Una investigación con trabajo colaborativo entre maestros e investigadores. 
Actas de las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. ISSN: 2591-4154. Ed. Joaquín Rodríguez 
Cordeu. Universidad de Mar del Plata. https://interescuelasmardelplata.files.wordpress.com/2017/09/123-
aisenberg.pdf 
Aisenberg, B. (2016) Prácticas de lectura y construcción de representaciones históricas en la enseñanza de la 
historia. Revista Contextos de Educación Año 16 - Nº 21. Pp 4 – 11. Facultad de Cs. Humanas, UNRC. 
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos/issue/view/35 
Aisenberg, B.  y Lerner, D.  (2008) Escribir para aprender Historia. Lectura y Vida. Año 29, N° 3. Pp 24-43. 

Benchimol, K., Carabajal, A. y Larramendy (2008) La lectura de textos históricos en la escuela. En:  Lectura y 



 

 

Vida, Revista Latinoamericana de Lectura. Año 29, Nº 1, marzo 2008. Buenos Aires. Argentina. (pp. 22-31) 
Conde, J. M. (2020). Representaciones de alumnos de escuela primaria sobre actores de la sociedad colonial y 
sobre autores de fuentes. En:  RESEÑAS de Enseñanza de la Historia. N° 18, noviembre de 2020. 
https://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/revista-resenas/77-n-18-noviembre-2020 
Lerner, D.; Larramendy, A. y Benchimol, K (2010). “Tensiones de la escritura en el contexto escolar. Análisis 
desde una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos históricos”. En: Alicia Vázquez, María 
del Carmen Novo, Ivone Jacob y Luisa Pelliza (comps), (2012). Lectura, escritura y aprendizaje disciplinar. Libro 
digital de las Jornadas Nacionales Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura. UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. 
2010.  https://www.unrc.edu.ar/unrc/digtal/libro_jornadas_unesco_unrc_2010.pdf 
Larramendy, A.; Azurmendi, E.; Lewkowicz, M. y Jakobowicz, J. (2018). “Escribir sobre la dominación colonial en 
Potosí. Un análisis de producciones escritas de alumnos de sexto grado”. En:  Jara, M. A.; Funes, G. Ertola, F.  y 
Nin, M.C. (coord.) Los aportes de la Didáctica de las Ciencias Sociales, de la Historia y de la Geografía a la 
Formación de la ciudadanía en los contextos iberoamericanos. Colección actas, parte III. XVII Jornadas 
Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la Historia, II Jornadas Nacionales Red de Docentes e 
Investigadores en la Enseñanza de la Geografía y IV Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de 
las Ciencias Sociales. (pp. 499-513) Libro digital, ISBN 978-987-42-9448-
7.  http://apehun.uncoma.edu.ar/index.php/libro-serie-actas-2018 
Larramendy, A. (2017). Las producciones escritas en las clases de Historia: relaciones y distancias entre lo que 
saben los alumnos y lo que escriben. En: Actas XVI Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia. ISSN: 
2591-4154. Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia y 
Centro de Estudios Históricos, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 
https://interescuelasmardelplata.files.wordpress.com/2017/09/123-larramendy.pdf 
Lerner, D. con la colaboración de Aisenberg B.; Martínez, F. y otros (2017). Leer para aprender Historia. Una 
investigación colaborativa protagonizada por equipos de docentes. UNIPE – SUTEBA Buenos Aires. 
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/herramientas/leer-para-aprender-historia-detail 
 
 

Módulo: La enseñanza de la historia de los pueblos originarios, la conquista y la resistencia. 

 
Objetivos 

 

Que las y los cursantes: 
 

● Avanzar en la comprensión de la diversidad de formas de organización política, económica, social y 
cultural que distintas sociedades indígenas desplegaron en América antes de la conquista europea. 

● Profundizar en el conocimiento del proceso de conquista y colonización del continente americano y los 
debates que atraviesan su explicación. 

● Conocer las características de algunos procesos de resistencia impulsados por grupos y comunidades 
indígenas frente a la invasión europea y durante el proceso de construcción del Estado nacional. 

● Reflexionar sobre los modos en que se organizaron y los conflictos que atravesaron diversas 
comunidades indígenas durante el período de la crisis del orden colonial, la Independencia y el siglo XIX. 

● Indagar y revisar ciertos supuestos en torno al abordaje de los pueblos originarios en el imaginario social 
en general y en la escuela en particular (miradas esencialistas, etnocéntricas, evolucionistas). 

● Reflexionar sobre el tratamiento escolar tradicional de las temáticas vinculadas a los pueblos originarios 
en el marco de la revisión más amplia de los enfoques posibles de enseñanza de las Ciencias Sociales en la 
escuela. 

● Analizar los contenidos y procesos históricos abordados a partir del empleo de categorías, conceptos y 
principios explicativos de las Ciencias Sociales (multicausalidad, multiescalaridad, multiperspectividad, 
reconocimiento de cambios y permanencias). 

● Pensar criterios y analizar la pertinencia de determinadas fuentes y recursos para la enseñanza de 
temáticas ligadas a las sociedades indígenas en el área de Ciencias Sociales. 
 
 



 

 

 
Contenidos 
 

Los pueblos originarios del continente americano. La diferencia entre las sociedades complejas que 
conformaron estados y aquellas que asumieron otras formas de organización. La conquista europea de América. 
Explicaciones y debates. Los procesos de adaptación y la desestructuración de las formas de organización social, 
económica, política y cultural previas a la conquista a partir de la llegada de los europeos. Las diversas 
estrategias de resistencia al proceso de conquista y colonización. Las sociedades indígenas durante el proceso 
de Independencia de nuestro país. La participación indígena como actores protagonistas y partícipes de los 
conflictos sociales, civiles, políticos y económicos del siglo XIX. Las representaciones extendidas sobre la 
conquista, la colonización y la resistencia en manuales y propuestas de enseñanza. Las hipótesis infantiles sobre 
los pueblos originarios, la conquista, la colonización y la resistencia. 
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Módulo: Ambientes, recursos y problemáticas ambientales en la enseñanza escolar de la geografía 

 
Objetivos  

● Reconocer los procesos naturales/sociales para explicar la construcción social de los ambientes.  

● Reconocer procesos de apropiación y valorización de los recursos naturales en contextos geográficos e 
históricos específicos.  

● Identificar intereses y racionalidades de los actores sociales en el aprovechamiento de los elementos en 
contextos espaciales e históricos específicos.  

● Adquirir conocimientos y herramientas para realizar un análisis crítico de las catástrofes.  

● Comprender al riesgo y a la catástrofe en el contexto de condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales construidas históricamente. 

● Identificar las características de la vulnerabilidad social que se manifiestan previamente a las 
catástrofes. 

● Conocer las acciones que conllevan el manejo del desastre y la gestión integral del riesgo. 
 

Contenidos 
 
Lo ambiental en la agenda escolar. Marco jurídico de la Educación Ambiental integral. Espacio, territorios y 



 

 

ambientes. El ambiente como resultante de una historia natural/social. Los actores sociales en el centro del 
análisis.  

Apropiación y valorización diferencial de los elementos naturales. Neoextractivismo en el actual contexto 
latinoamericano. Ciencia, conocimiento, investigación y el debate sobre el modelo productivo. Minería de litio 
en salmueras frente a la transición energética. Cambios y continuidades en la valorización y apropiación del 
bosque chaqueño.  
Las problemáticas ambientales desde la perspectiva del riesgo ambiental. ¿Catástrofes naturales o sociales? 
Peligrosidad, exposición, vulnerabilidad social e incertidumbre como componentes del riesgo. El rol del Estado 
y la vulnerabilidad institucional. El manejo del desastre y la gestión integral del riesgo: desafíos y problemas en 
el cambio de paradigma. Caso de estudio: el riesgo en las ciudades. 
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Módulo: Argentina siglo XX: problemas de la historia y de su enseñanza. 

 

Objetivos 

● Realizar lecturas historiográficas actualizadas sobre temas y problemas claves de la historia argentina 
del siglo XX. 

● Analizar las transformaciones políticas, sociales y cotidianas producidas a partir de las transformaciones 
de los modelos económicos que atravesaron la Argentina del siglo XX - modelo de sustitución de importaciones 
y modelo neoliberal). 

● Identificar, analizar y utilizar conceptos que permitan problematizar la relación entre la organización de 
la producción, la organización de los trabajadores, el rol del Estado y las condiciones internacionales en distintos 
momentos de la historia argentina. 

● Reflexionar sobre el pensamiento histórico y las posibilidades de apropiación de conceptos sobre el 
tiempo por parte de las y los niñas y niños de la escuela primaria. 

● Revisar y reflexionar sobre el trabajo con diversidad de fuentes y lenguajes para acercar a las y los niñas 
y niños a los modos propios de conocer de la historia. 

● Reconocer los criterios de selección de materiales para enseñar ciencias sociales en la escuela primaria. 



 

 

 
Contenidos 
 
Unidad 1: Periodizar el siglo XX argentino para pensar su enseñanza. 
  

● Los propósitos, contenidos y objetivos de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela primaria. 

● La enseñanza basada en la resolución de problemas a partir de la racionalidad y la diversidad de 
intereses de los actores sociales, el recorte y la secuencia didáctica. 

● El pensamiento histórico, conciencia histórica. Cambio y continuidad. La organización del tiempo 
histórico, cronologías, procesos, periodizaciones, contextualización y los problemas de su enseñanza. 

● Contexto y condicionamiento internacional. 

● Periodización de la historia argentina del siglo XX, distintos modelos de estado: Estado liberal- Estado 
de Bienestar- Estado neoliberal. 
 
Unidad 2: La Argentina del siglo XX: el estado de bienestar y los problemas de su enseñanza  

● La crisis del 30 y su impacto en América Latina y la Argentina. La alternativa: industrialización por 
sustitución de importaciones. Ciclos de la industria. La industria durante el peronismo.  

● La dimensión social de un proceso económico: la experiencia del trabajo en la Argentina industrial. La 
vida cotidiana de hombres y mujeres. Las luchas sindicales y políticas.  

● La lectura y la escritura. Anticipar la lectura y la escritura. Tipos de consigna de lectura y tipos de 
consigna de escritura. Diferentes tipos textuales: narraciones, textos informativos, testimonios. El uso de la 
literatura en las Ciencias Sociales.  

 
Unidad 3: La Argentina del siglo XX: el modelo neoliberal y los problemas de su enseñanza  

● El proyecto neoliberal como proyecto disciplinador. La dictadura militar y los planes económicos.  

● La dimensión social de los cambios económicos: desocupación, aumento de la brecha en la distribución 
del ingreso. La “plata dulce”.  

● El neoliberalismo en la etapa democrática. Continuidades y rupturas. La vida cotidiana. “Los que 
ganaron”.  

● La educación de la mirada. Fotografías, audiovisuales, films, cartografías como modos de enseñar y 
aprender Ciencias Sociales. 
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Módulo:  Problemas de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria 

Objetivos 

● Revisar críticamente algunos temas y problemas específicos de la enseñanza usual de las ciencias 



 

 

sociales en la escuela primaria 

● Abordar algunos debates recientes acerca de los sentidos de la enseñanza 

● Aproximar a los y las cursantes a avances producidos en torno al estudio del aprendizaje, la transmisión 
y la construcción de los contenidos en la escuela 

● Identificar y analizar algunas áreas y temas que, aunque presentes en la enseñanza usual han quedado 
particularmente relegados en cuanto al enfoque 
 

Contenidos 
 
Este módulo aborda diversas cuestiones que se consideran relevantes para la formación de los docentes. El 
lugar de las efemérides y sus complejas relaciones con la enseñanza de la Historia. La enseñanza de contenidos 
de las ciencias sociales en el primer ciclo de la escuela primaria. La Revolución de Mayo y el mito fundacional 
de la Argentina. El desarrollo del pensamiento crítico, el uso de fuentes históricas y el lugar de los autores de 
textos y fuentes. Finalmente se ofrecen algunas aproximaciones al aprendizaje escolar. 
 

Bibliografía obligatoria 
 
Zelmanovich, Perla (2006) : Seleccionar contenidos para el primer ciclo. Un falso dilema ¿Cercanía o lejanía? En 
En Aisenberg y Alderoqui (comps.) Didáctica de las Ciencias Sociales II. Teorías con prácticas. Paidós, Buenos 
Aires, Pp. 19-42. 

Larramendy, Alina, Lewkowicz, Mariana, y Villa, Adriana, “Bicentenario: Pasado y presente de Buenos Aires en 
clave de Mayo,” Nuevas miradas sobre la Revolución de Mayo. Entrevista al Dr. Gabriel Di Meglio. pp 23-28 
Wasserman, Fabio: Nuevas miradas, viejos problemas: revolución, independencia y guerras civiles en los 
orígenes de la nación argentina (1806-1880). Presentación y Clase 1. Area de Ciencias Sociales INFOD 2013. 
Siede, I. (2009) “La recurrente celebración de lo efímero”. En Siede: La educación política. Paidós Buenos Aires. 
Pp. 207-230. 

Lewkowicz, M., Azurmendi, E. ; Jakubowicz, J. y Silberstein, S (2020).: “ Analizar fuentes para enseñar acerca de 
la naturaleza del conocimiento social: a propósito de una experiencia con grupos de 6º y 7º grados”. en 
D’Ambrosio et al (comp.) Saberes y haceres en la formación docente. Bajolaluna Bs As. 
 
Bibliografía optativa 

 
Aisenberg, Beatriz (2007): La historia escolar en la Argentina: continuidades del modelo de la “identidad 
nacional” e intentos de ruptura. En Reseñas de la Enseñanza de la Historia Nº5. APEHUN. Septiembre de 2007. 
Andrade, G. y Lewkowicz, M. (2022): Enseñanza de la historia: libros de texto, marcas de autoría y desarrollo 
del pensamiento crítico.  En prensa  

Barral, María Elena, Lewkowicz, Mariana y Villa, Adriana, “12 de octubre. Abriendo sentidos,” Sociales y escuela, 
Presentación e Introducción pp. 7 – 12 
Siede, Isabelino  (2010):”Ciencias Sociales en la escuela: sentidos de la enseñanza”. En Siede, I (coord.) Ciencias 
sociales en la escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza. Aique, Buenos Aires. Pp. 17-48.  
Lewkowicz, Mariana y Rodríguez, Martha (2006): Cronologías y líneas de tiempo en la enseñanza de la Historial, 
Tinta Fresca, Buenos Aires. 

Kogan, Nicolás (2013): “Cabildo Abierto” de la enseñanza. La Revolución de Mayo y las Ciencias Sociales. En 
Revista A Construir. Educación con todos y para todos. Año 2013. Fascículo nº4. MV Ediciones S.R.L. Buenos 
Aires. 

Larramendy, Alina, Lewkowicz, Mariana “De la colonia a la independencia. Una historia de las esclavas y los 
esclavos” Continuemos estudiando. Cuadernos ABC 

Larramendy, Alina, Lewkowicz, Mariana “Los grupos sociales en la época de la Revolución” Continuemos 
estudiando. Cuadernos ABC 
Ternavasio, M. (2009): Historia de la Argentina 1806-1852. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 

Svarzman (2001): La historia y la enseñanza de la vida cotidiana. Beber en las fuebntes. Novedades Educativas. 
Buenos Aires. 
 



 

 

 
Desarrollo y acompañamiento del Trabajo Final integrador 

 
Se presentará la consigna de evaluación del trabajo final integrador, se desarrollarán tutorías individuales y 
grupales optativas para su realización, en formato sincrónico o asincrónico (foros). 
Se incluirá un repositorio digital con recursos para la realización del trabajo y un  
espacio para la socialización de las producciones finales. 
 

4.2. Régimen de correlatividades Para elaborar el Trabajo Final Integrador se deberá haber aprobado la 
totalidad de los módulos. 
 
5. El régimen de evaluación y acreditación de los aprendizajes 

 
La evaluación se concibe como un proceso continuo que supone la recopilación de información sobre los 
avances de los/as cursantes, su valoración y la consecuente toma de decisiones en relación con la marcha de 
las propuestas de enseñanza o con la promoción de cada módulo. 
En ese sentido, se valorarán las distintas actividades que cada cursante debe realizar de manera obligatoria en 
el marco de cada uno de estos espacios, que incluirán procesos de elaboración y reflexión sobre los contenidos 
propios del espacio curricular. Los instrumentos para el acompañamiento de las trayectorias consistirán en 
planillas de seguimiento de participación y entregas de cada cursante, que favorecerá la tarea de devolución y 
orientación según la actividad lo requiera. 
 
Criterios de aprobación de los módulos: 
 

● la lectura de las clases y la bibliografía obligatoria, y la visualización de los recursos audiovisuales 
ofrecidos; 

● la participación y/o realización del 75% de las actividades obligatorias de producción y/o 
intercambio; 

● la aprobación del trabajo final de cada módulo. 

 
Los módulos podrán tener como calificación: Aprobado, Desaprobado o No participó. 
 

Por tratarse de una propuesta destinada a las 24 jurisdicciones del país y que existen zonas en las que la 
conectividad puede dificultarse, no se incluyen horas virtuales sincrónicas para las evaluaciones finales de los 
espacios curriculares. 
La acreditación del Postítulo supone: 
 

● La aprobación de cada uno de los módulos. 

● La realización y aprobación de un Trabajo Final Integrador que consistirá en el análisis de una propuesta 
de enseñanza sobre la temática de la Actualización. La calificación tendrá una escala de 1 a 10, siendo la 
calificación para la aprobación 4 (cuatro). 

 
 
6. Destinatarios 
 
Perfil de los/as destinatarios/as 

 

● Esta actualización está dirigida a la formación de docentes en ejercicio, incluyendo funciones de 
dirección, orientación, asesoramiento o supervisión, en establecimientos educativos de nivel primario; 

● Profesores/as del área de Ciencias Sociales o de las prácticas educativas en carreras de formación 
docente para el nivel primario. 

● Referentes jurisdiccionales y equipos técnico pedagógicos del área de Ciencias Sociales del nivel 



 

 

primario; 

● Quienes estén inscriptas/os en los listados de orden de mérito para el acceso a la docencia para el nivel 
primario.  
 
Requisitos de admisión de los estudiantes (edad mínima de ingreso, titulaciones, etc.). 
 

● Título docente o título habilitante para el cargo;  

● Constancia laboral expedida por la autoridad respectiva donde desempeña sus tareas o constancia de 
inscripción en los listados de orden de mérito para el acceso a la docencia. 
 

Podrán cursar la propuesta profesionales que posean título de nivel superior (no docente) y que ejerzan alguno 
de los cargos detallados en el ítem “Perfil de los/as destinatarios/as”. Estas/os profesionales recibirán 
certificaciones parciales por módulos aprobados pero no obtendrán el título de la Actualización 
 
La oferta es gratuita para los/as cursantes, financiada por el Estado Nacional. 
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