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Nivel: Superior

Carrera: Prof. Secundario en Italiano / Prof. Superior en Italiano

Eje: Formación en la práctica profesional

Instancia curricular: Trabajo de Campo II

Cursada: anual

Carga horaria: 3 (tres) horas cátedra semanales

Profesores: Gastón San Juan

Año: 2024

FUNDAMENTACIÓN

La realidad educativa actual pone a los docentes frente a nuevas configuraciones y presenta 
diferentes interrogantes ¿Cómo hacer para democratizar el acceso a la educación? ¿Qué 
problemáticas irrumpen la trama de la escuela media? ¿Cuáles son las mejores formas de 
acompañamiento que los jóvenes necesitan para permanecer en el sistema educativo? ¿Qué 
nuevos roles se solicitan hoy? ¿Cómo hacer para que dialoguen los contenidos con las nuevas 
tecnologías? ¿Es posible educar “ciudadanos del mundo”? ¿Qué formas escolares resulta 
necesario revisar hoy? ¿Qué cualidades se le solicitan hoy a un docente de idioma? ¿Y a un 
profesor de italiano? 

Nos encontramos ante una realidad compleja que atraviesa los diferentes niveles de enseñanza: 
ni la sociedad, ni los sujetos a los que históricamente estaba dirigida la escuela son ya los 
mismos. En esta realidad coexisten situaciones de alta complejidad que viven los jóvenes, como 
por ejemplo, la desocupación, la pobreza, madres o embarazadas adolescentes y alumnos 
padres, las adicciones, los suicidios, la falta de perspectivas, situaciones de judicialización, 
entre otras formas de la vida contemporánea. 

En relación con el trabajo escolar encontramos: bajo rendimiento; el riesgo a la repitencia o el 
abandono de los estudios; la dificultad para articular lo afectivo con el conocimiento; los 
obstáculos en el uso del lenguaje oral y escrito; una precaria interpretación de las 
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transformaciones que ocurren en el entorno y en el propio cuerpo; dificultades en el desarrollo 
del pensamiento científico, entre otras dificultades.

Los roles y las funciones que antes parecían estar claros y podían responder a los problemas de 
lo cotidiano, hoy no se vuelven interlocutores para las diferentes poblaciones educativas. A la 
vez, los dispositivos que se construyen para acercarse al alumno la mayoría de las veces no dan 
respuesta a sus necesidades reales. 

 Los signos de la época, más allá de las adhesiones o rechazos que provocan en el ánimo 
pedagógico, señalan un conjunto de dificultades que precisan algo más que optimismos o 
pesimismos. Ni el lamento ni la euforia pueden terminar por hacernos olvidar que la tarea sigue 
siendo, para aquellos que apostamos por la educación, la de nombrar las nuevas formas del 
malestar y los nuevos desafíos con los que la profesión se enfrenta.

El espacio curricular Trabajo de campo II

El Taller de Trabajo de Campo II se constituye en un espacio de continuidad en la  observación, 
indagación, y cuestionamiento de las prácticas educativas institucionalizadas. Es a su vez un 
lugar de trabajo y aprendizaje, de co-construcción y transformación, de estudio, reflexión y 
producción, permitiendo al estudiante la interacción  constante entre los diferentes marcos 
teóricos y disciplinares con los contextos específicos de la actividad educativa.  

Como instancia curricular perteneciente al campo de la práctica para la formación profesional 
posibilita una aproximación gradual y paulatina a la realidad institucional y del sujeto que 
aprende, y, al conocimiento y acumulación de experiencia sobre las múltiples tareas que 
constituyen el desempeño profesional. Esta metodología se caracteriza por la observación in 
situ, el descubrimiento, el trabajo participativo y colaborativo en grupos limitados de 
estudiantes con el propósito de intercambiar conocimientos y/o experiencias, reflexionar sobre 
los mismos, resignificarlos y establecer un marco referencial que permita el desarrollo de su 
futura laboral profesional.

Trabajo de campo II es una instancia anual que se desarrolla en el segundo año de la carrera, 
involucra un nuevo acercamiento a la realidad de la escuela media y de las instituciones 
educativas de nivel superior. Implica en una primera instancia una reflexión sobre la institución 
donde el estudiante de la carrera del profesorado desarrolla sus estudios y una vuelta a las 
instituciones de nivel medio donde  completó sus estudios de nivel secundarios u otros 
equivalentes, pero, ahora con una mirada diferente que le facilita comprender relaciones 
institucionales entre los actores, la resignificación de las relaciones vinculares, la observación 
crítica de las condiciones edilicias donde se desarrollan los aprendizajes, el contexto escolar 
integral y una mirada crítica sobre esos espacios.

Centra su atención en las dinámicas de la institución escolar y en los procesos de su 
internalización. Las escuelas serán analizadas como construcciones sociales históricamente 
situadas en una red de significaciones lo que permite advertir sus conexiones con proyectos 
éticos, políticos, económicos y científicos que enmarcan y dan sentidos específicos  a sus 
funciones pedagógicas.

En este espacio curricular, el futuro docente releva aspectos de la institución, busca y organiza 
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información que permite analizar con criterio técnico y construir información a partir de 
categorías de análisis teóricas.

Se pretende así arribar a un mayor nivel de profundidad en relación con la mirada institucional. 
En este sentido, la información obtenida será el resultado de la triangulación de diversas 
técnicas de recolección y el aporte de los distintos actores institucionales (docentes, alumnos, 
autoridades, preceptores, etc.). A esto se le sumará la lectura y análisis comparativo realizado 
por los alumnos en cada una de las instituciones visitadas. La mayor cantidad de lecturas, de 
miradas, sobre el proceso que se lleva a cabo nutrirá la calidad de la producción.

Los propósitos de Trabajo de campo II

Son propósitos:

• Iniciar sistemáticamente el acercamiento temprano y gradual, a la vida cotidiana 
escolar, a través de la recolección de información sobre las variables elegidas.

• Conocer, más profundamente, el clima institucional, los códigos y la dinámica 
propia de las instituciones educativas.

• Profundizar el análisis de las representaciones de las experiencias de aprendizaje 
de adolescentes que cursan la escuela media

• Profundizar y ampliar el conocimiento aplicación de técnicas, de recolección de 
información y tratamiento de la misma, a partir de encuadres teórico-
epistemológicos específicos.

• Elaborar informes de avance y un informe final.

CONTENIDOS/UNIDADES TEMÁTICAS:

Unidad 1-Instituciones educativas

El sistema educativo y las instituciones educativas. Los mandatos fundacionales de los sistemas 
educativos: tensión entre demandas. Los atributos de las instituciones. La 
multidimensionalidad. La multiculturalidad: tipos de culturas escolares. Las relaciones de 
poder. Teoría de las organizaciones: principales desarrollos.  Las instituciones educativas y la 
enseñanza del italiano. Educación formal, no-formal e informal.  La enseñanza superior. 
Particularidades. Enseñanza universitaria y no-universitaria. Los Institutos Superiores de Formación 
Docente.  La Nueva Escuela Secundaria: dinámicas, estilos y formas de lo escolar. La escuela 
cotidiana. El territorio escolar: espacios, tiempos y culturas en la escuela. Los niveles de 
apropiación y participación de los actores. 

Unidad 2-La escuela como comunidad: las relaciones entre profesores y alumnos

Las formas de lo escolar. Nuevas y viejas maneras de pensarlas. El tiempo en la escuela: nuevas 
configuraciones.  El territorio escolar. Los espacios institucionales. Graffitis y marcas en las 
escuelas. Encuentros y desencuentros entre los jóvenes y el mundo adulto. La interacción 
escuela y comunidad. La convivencia escolar. Canales de comunicación y participación. El 
clima institucional. Análisis de las funciones directivas, pedagógicas y administrativas. Los 
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desafíos de la profesionalización docente. La orientación en la trayectoria escolar de los 
alumnos: el trabajo de tutorías. El departamento de idioma en la escuela secundaria. La 
enseñanza del italiano en las escuelas secundarias. 

Unidad 3-Técnicas de recolección de información y su tratamiento

Técnicas cualitativas de obtención de datos. Fuentes primarias y secundarias. Los documentos 
oficiales: Estatuto del Docente, Reglamento Escolar, Diseño Curricular de Lenguas 
Adicionales, Proyecto Escuela (PE) y el Proyecto Curricular Institucional (PCI). La perspectiva 
etnográfica. La observación no-participante. La entrevista semi-estructurada. Instrumento de 
recolección de datos, guía de entrevista. Análisis e interpretación de datos. Elaboración y 
presentación de informes.

MODALIDAD DE TRABAJO:

La propuesta metodológica estará centrada en el abordaje de los diversos argumentos 
seleccionados, a través de la dinámica de aula taller.
     
Se tratará de una instancia de aprendizaje, en la que se originarán diferentes producciones 
asociadas con problemáticas propias de la disciplina y con cuestiones didácticas. Se solicitará 
una participación activa por parte de los estudiantes. Es decir, se generará un espacio que 
estimule el aprender a pensar, a organizarse, a observar y sacar conclusiones, y donde se trabaje 
cooperativamente, tanto en forma individual como grupal. Para ello, se propondrá la lectura de 
material bibliográfico y documental, el análisis de casos, y la elaboración de trabajos prácticos 
pensados como instancias de articulación entre la teoría y la práctica. Los mismos permitirán 
evaluar la apropiación y comprensión de algunas categorías de análisis relevantes para entender 
e interpretar la complejidad de la dinámica de las instituciones educativas, sus actores y de su 
reflexión e investigación.

 Más allá de los contenidos teóricos abordados, se prevé:
- La aproximación a la realidad de instituciones educativas, mediante la observación 

institucional, diversos instrumentos de recolección de datos y el análisis e interpretación de la 
información. Además, se realizarán entrevistas, estructuradas y semiestructuradas, a diferentes 
actores institucionales y, en lo posible, se observará una clase de italiano, para luego llevar a 
cabo una reflexión, revisión e interpretación, en plenaria, de dichas experiencias para la 
presentación de los trabajos parciales y del Informe final y su posterior coloquio. 

La meta final del taller será el armado del Informe integrador final con las conclusiones 
fundamentadas, según los marcos teóricos-conceptuales discutidos en clase. 

Las producciones de los participantes se evaluarán a partir de los siguientes criterios:

• Coherencia y claridad del texto final que se construye 

• Integración crítica de los contenidos

• Precisión en la definición y explicación de los conceptos

• Exhaustividad en el análisis solicitado
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• Capacidad de mirar críticamente y con detalle el nivel de lo cotidiano

RÉGIMEN DE APROBACIÓN:

La materia es anual y la aprobación es por promoción sin examen final. Según el Régimen de 
evaluación, para ello, se requiere un 75% de asistencia a los encuentros presenciales. 

La acreditación requerirá la presentación y análisis de: entrevistas, análisis documentales, 
observaciones institucionales y un Informe final integrador con su defensa, con una 
calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. 

Se podrá concretar una sola instancia de recuperación. Los alumnos podrán optar entre dos 
fechas, el segundo llamado en las mesas de examen de diciembre y el segundo llamado en las 
mesas de examen de marzo para poder rendir la instancia de recuperatorio pendiente con un 
mínimo de 4 (cuatro) puntos. 

Este espacio curricular no se rige por el régimen de alumno libre. 
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