
ANEXO 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
Nombre de la asignatura: DIDÁCTICA ESPECÍFICA 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Área: Área de Educación Agropecuaria -Secretaría Académica 
Carrera: Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias 
Ambientales 
Ciclo lectivo: Desde 2023 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: 3º 
Año Duración: Cuatrimestral 
Profesor responsable de la asignatura: Ing. Agr. MSc. Fabio A. Solari. 
Docentes: Equipo docente del Área de Educación Agropecuaria. 
Carga horaria para el estudiante: SESENTA y CUATRO (64) horas – CUATRO 
(4) créditos. 
Correlatividades requeridas: Didáctica General Modalidad: Seminario con Taller 
Anexo 
 
3. FUNDAMENTACIÓN 
Esta Didáctica está destinada a futuros docentes cuyas prácticas pedagógico- 
didácticas se dan en el campo de las ciencias y tecnologías ambientales, 
biológicas y agrarias sustentables. A través de un encuadre epistemológico y 
curricular, se desarrolla un núcleo de temas relativos a una didáctica socio-
constructivista técnica, profesional y científica para el nivel secundario y superior. 
Por tal motivo, el análisis didáctico tiene en cuenta el cruce entre las prácticas 
docentes disciplinarias y profesionales. 
El programa está organizado en torno a (i) abordajes teóricos reflexivos; (ii) 
actividades de microenseñanza, de construcción y deconstrucción de situaciones 
didácticas; (iii) talleres de planificación, conducción, evaluación y trabajo grupal y 
(iv) ateneos clínicos con minicasos. 
Esta asignatura aportará al desarrollo de las siguientes competencias de los 
profesores de ciencias ambientales: 
- Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en torno 
a la educación ambiental, en los niveles de enseñanza secundaria y superior. 
- Asesorar en todo lo referente a la metodología de la enseñanza de las ciencias 
ambientales. 
- Intervenir en el desarrollo de materiales didácticos y propuestas innovadoras 
para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias ambientales. 
- Brindar asesoramiento profesional y técnico en el diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de programas, planes y proyectos de desarrollo 
curricular de las ciencias ambientales. 
- Desempeñar tareas de gestión de las organizaciones relacionadas con la 
enseñanza de las ciencias en instituciones de nivel secundario y superior. 
- Investigar en el desarrollo de metodologías innovadoras para la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias ambientales. 
- Diseñar, dirigir, participar y evaluar proyectos institucionales de educación 
ambiental. 



- Elaborar e implementar acciones destinadas a la capacitación, de programas, 
planes y proyectos de desarrollo curricular de las ciencias ambientales. 
- Elaborar e implementar acciones destinadas a la capacitación. 
 
4. OBJETIVOS 
● Reflexionar sobre los desafíos que implica la enseñanza de las ciencias y 
tecnologías ambientales en el nivel secundario y superior. 
● Planificar, conducir y evaluar situaciones de aprendizaje relativas al campo de 
su especialidad teniendo en cuenta la naturaleza epistemológica de estos saberes 
y los diseños curriculares. 
● Integrar nuevas modalidades interactivas de enseñanza interdisciplinaria y de 
metodologías participativas, así como el trabajo en entornos virtuales a fin de 
potenciar la acción educativa. 
● Planificar un curso de su especialidad y una unidad didáctica para cualquiera de 
los niveles. 
● Elaborar instrumentos de evaluación dentro de un curso de la especialidad. 
● Brindar asesoramiento profesional y técnico en el diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de programas, planes y proyectos de desarrollo 
curricular y de capacitación de las ciencias ambientales. 
 
5. CONTENIDOS 
Contenidos Mínimos - RESCS-2021-1121- E- UBA-RECLas 
didácticas específicas como campos complejos. Una didáctica socio-
constructivista de las ciencias relativas al ambiente. Las categorías didácticas y la 
temática ambiental. Las ciencias ambientales como problema de enseñanza en el 
nivel secundario y superior. Su planificación. La interdisciplinariedad de las 
ciencias ambientales y su enseñanza. 
Articulación teoría-práctica. Metodologías específicas para su enseñanza. 
Estrategias didácticas específicas. La evaluación. Patologías de la evaluación. 
Evaluación de la complejidad. Instrumentos. 
PROGRAMA ANALÍTICO 
Módulo I: Componentes de una Didáctica Específica 
Unidad I 
Aproximaciones epistemológicas al conocimiento, ciencia y tecnología ambiental. 
Interdisciplinariedad, teoría, praxis y reflexión en-y-para la acción. Abordaje 
sistémico. 
Estructura de las ciencias ambientales. El aprendizaje centrado en el estudiante. 
Enseñanza 
de conceptos, procedimientos y actitudes situados en las ciencias ambientales. 
Deconstrucción de una clase. Planificación de segmentos. Planificación: 
categorías 
didácticas. Minicasos referidos a la planificación. 
Unidad 2 
Cultura de la enseñanza, cultura de la formación y cultura de la profesionalización: 
noción de saber, de formación y de competencia. Tensiones entre disciplinas y 
competencias en el curriculum. La didáctica especial en el planteo clásico de la 
didáctica. El modelo del tetraedro de Ferrández Arenaz. Reduccionismos 
didácticos. 
Unidad 3 



Didáctica socioconstructivista profesional y Didáctica científica. El paradigma 
sistémico y de la interdisciplinariedad. Retos de la interdisciplinariedad. 
Unidad 4 
La planificación en el ámbito universitario. Aspectos curriculares y didácticos. Las 
categorías didácticas clásicas. Componentes de la planificación. Enseñanza de 
conceptos, procedimientos y actitudes en las ciencias ambientales. 
Deconstrucción de una clase. Planificación de segmentos. Los objetivos del 
aprendizaje. Las actividades. 
Unidad 5 
La conducción del proceso de enseñanza. Repertorio de metodologías, técnicas 
y procedimientos que se adecuan al nivel secundario, al superior y a las ciencias 
ambientales, entre otros, el taller, el proyecto, el seminario, el debate, la 
controversia académica, el método del caso, el ABP, la resolución de problemas 
(problem solving), el ateneo. El aprendizaje basado en retos (Challenge-based 
learning). 
Unidad 6 
El proceso de evaluación en la enseñanza de las ciencias específicas en los 
niveles secundarios y superior. La evaluación como integrante del proceso de 
enseñanza y el de aprendizaje. La evaluación como sistema. Patologías de la 
evaluación. Instrumentos de evaluación. La evaluación de la complejidad. El 
trabajo grupal. Las TIC en la enseñanza universitaria. La evaluación de la praxis, 
de las competencias profesionales y de lo actitudinal. 
Módulo II. Aula y praxis (con Taller Anexo) 
Unidad 7 
La construcción social de lo ambiental. Del paradigma de la simplificación 
disciplinaria a la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Diferencias 
epistemológicas entre una didáctica de lo ambiental y la didáctica de las ciencias 
naturales. Consecuencias didácticas del carácter epistemológico de las ciencias 
ambientales: abordaje de la complejidad, de la interdisciplinariedad, de lo 
sistémico, de lo integrado, de lo participativo, de lo colaborativo. 
Unidad 8 
La importancia de los contenidos en el campo de lo ambiental. Criterios de 
selección. Tipos de contenidos. Su enseñanza y evaluación. Lo actitudinal. Los 
ODS en el curriculum implícito y explícito de las instituciones. La cuestión 
ambiental como eje de la enseñanza. 
¿Cómo se enseña lo ambiental? Enseñanza u otras formas de abordaje. 
Propuesta de trabajos elaboradas por los estudiantes para el nivel secundario y 
superior. Taller: Microenseñanza. 
Unidad 9 
Los viajes de estudio y la práctica en terreno. Dinámicas del trabajo grupal: el 
trabajo cooperativo. Criterios para la formación de grupos. Instrumentos de apoyo 
para el trabajo grupal. Metodologías participativas y técnicas didácticas para la 
enseñanza de lo ambiental. Incorporación de la educación ambiental no formal. El 
método de proyectos como herramienta fundamental de la educación ambiental 
formal educativo, formal social y no formal. Desarrollo de actividades relativas a 
lo ambiental en función de distintos factores: tamaño de la localización, contexto, 
aspectos geográficos, culturales, económicos y productivos. Distintas fases: (1) 
motivación/sensibilización; (2) investigación/conocimiento/ comprensión; (3) 
Reflexión crítica y (4) Comunicación. 
Taller: Ateneos. 



Unidad 10 
Las competencias en el nivel secundario y superior. Las competencias como un 
saber hacer situado y síntesis de lo cognoscitivo, lo procedimental y lo actitudinal. 
La construcción de rúbricas para su evaluación. Taller: Clínicas didácticas. 
Unidad 11 
Un repertorio de técnicas didácticas vinculadas con lo ambiental. Posters, flyers, 
portales, pltaformas, acción participativa y ciudadana. La interpretación 
geoambiental desde la geodiversidad. Taller: Algunas estrategias didácticas. 
Unidad 12 
El asesoramiento en la enseñanza de lo ambiental en el sistema educativo formal 
(nivel secundario y superior), social formal (acciones comunitarias locales y 
regionales) y no formal. Taller: El asesoramiento profesional y didáctico en el 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas, planes y proyectos 
de desarrollo curricular de las ciencias ambientales. Proyectos de capacitación 
 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA 
PRÁCTICA 
El abordaje metodológico de esta asignatura corresponde a la dinámica didáctica 
del Seminario. El Seminario es una metodología didáctica participativa centrada 
en las/los estudiantes. Como tal, supone que los participantes juegan un papel 
decisivo en la apropiación de contenidos significativos y en la organización del 
propio programa de estudio, asistido por presentaciones presenciales y virtuales 
de los profesores y elaboración de trabajos prácticos, planteo de problemas, 
consultas, búsqueda bibliográfica, experiencias orientadoras e intervención 
participativa en foros, utilizando para este intercambio en el campus digital de la 
facultad de manera asincrónica. 
Asimismo, el Seminario poseerá un taller anexo, presencial, con espacios de 
reflexión sobre la acción y para la acción, que articula lo teórico y los procesos de 
reflexividad con la práctica. Está centrado en la producción intelectual de los 
participantes. 
El equipo docente dará el encuadre general de las unidades y algunas 
herramientas de análisis y discusión, y pondrá en tensión algunos supuestos de 
las prácticas docentes. 
Asimismo, coordinará las actividades del seminario y los talleres específicos de 
microenseñanza, de ateneos y de clínicas. En el taller, los alumnos trabajarán en 
pequeños grupos en actividades de microenseñanza y en la planificación, 
conducción y evaluación de unidades de trabajo didáctico. Los ateneos y clínicas 
presentarán problemas didácticos a 
los que se atenderá grupalmente. Estas prácticas, así como las actividades de 
microenseñanza y de enseñanza en equipo se realizarán en los encuentros 
presenciales. 
Al espacio de campus virtual, se subirán semanalmente actividades de lectura, 
visionado de videos, trabajos prácticos de interacción estudiantes-estudiantes y 
estudiantes-docentes de foros y recomendaciones breves o knowledge pills a 
cargo de los profesores. Estas actividades poseerán trabajos prácticos 
presenciales de integración de lo teórico con lo práctico. 
 
7. MODALIDAD Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La asignatura tendrá una modalidad híbrida, con clases presenciales en los 
talleres y el desarrollo de las actividades a distancia. 



Los estudiantes deben tener una asistencia igual o superior a 75 % de manera 
presencial y cumplir con todas las tareas estipuladas en la plataforma Moodle del 
Centro de Educación a Distancia de la FAUBA para los contenidos de los módulos 
a distancia. 
La evaluación tendrá un carácter continuo a través de las siguientes instancias: 
(1) Trabajos prácticos (individuales o grupales, orales o escritos) correspondientes 
a cada unidad. Se deben realizar y aprobar todos los TP. 
(2) Dos parciales, uno de los cuales tendrá carácter integrador. Uno de ellos podrá 
recuperarse. La nota de cada parcial no podrá ser inferior a 4 puntos. 
(3) Trabajo Final Integrador individual y escrito, cuya nota no podrá ser inferior a 
4 puntos. 
El trabajo final integrador (TFI) tendrá 2 partes. En una primera parte se realizará 
(I) la planificación de un curso de su especialidad para el nivel secundario o 
superior, con la construcción de dos instrumentos de evaluación (prueba objetiva 
o de ensayo, rúbrica, escala, lista de cotejo, etc.) su tabla de especificaciones y 
clave de corrección; y la confección de una unidad, que implicará hacer un zoom 
del programa, presentando una de las unidades con mayor detalle. 
La segunda parte consistirá en la propuesta de un curso de capacitación en la 
enseñanza de lo ambiental que cada estudiante diseñará para el sistema formal 
social o no formal. Para ambas partes se utilizarán protocolos de planificación. 
Se proveerán espacios de consulta para la realización del TFI desde el comienzo 
mismo del dictado de la asignatura, ya que la elaboración y monitoreo del TFI es 
transversal al desarrollo participativo del cuatrimestre. 
Los estudiantes entregarán el TPI al culminar el cursado y para su aprobación el 
nivel de desempeño no deberá ser inferior a los 4 puntos en una escala 1-10. 
CONDICIONES DEL ESTUDIANTE AL FINALIZAR EL CURSO 
a) Promocionado: 
- Tener al menos el 75% de asistencia a las clases y todos los trabajos prácticos. 
- Aprobar los dos (2) parciales con una calificación igual o mayor a 6 puntos en 
cada uno de ellos. Quien haya reprobado un parcial no podrá promocionar. 
- Aprobar el trabajo final integrador (TFI) individual y escrito de la asignatura con 
calificación igual o mayor a 6 seis puntos en una escala 0-10. 
b) Regular: 
- Acreditar al menos el 75% de asistencia a las clases. 
- Haber aprobado todos los TP asignados. 
- Aprobar cada uno de los parciales con nota menor a 6 (seis) y mayor a 4 (cuatro). 
- Para la aprobación de la asignatura deberá presentar y aprobar con nota mayor 
a 4 (cuatro) en fecha de examen final, el trabajo final integrador (TFI) individual y 
escrito de la asignatura 
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