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APRENDER EN INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE  

La población que accede al nivel superior en institutos de formación docente es, en general, 
una población heterogénea compuesta por jóvenes que provienen de diferentes tipos de 
escuelas, con una variada formación y con diferentes historias académicas. Muchos de los 
aspirantes al nivel provienen directamente de la escuela media y otros han hecho 
experiencias en otros establecimientos de nivel universitario o no, o simplemente no han 
estudiado por un período de variada duración. Si hay algo que todos comparten esel deseo, 
los sueños, las ilusiones. Cada uno deposita en la elección de una carrera una ilusión que el 
tiempo y el camino a recorrer afirmarán o, tal vez, no. 

Estudiar en el nivel superior requiere compromiso y esfuerzo y, además, la aplicación y el 
desarrollo de estrategias de estudio diferentes a las exigidas en el secundario. Las tareas 
típicas en el nivel tienen que ver con escuchar explicaciones, tomar apuntes, leer bibliografía 
específica, analizarla y en general, dar cuenta de lo que se ha aprendido con esas tareas. A 
primera vista, esto no parece tan diferente de lo quese venía haciendo en el nivel medio, pero 
diferentes investigaciones motivadas por el alto índice de fracasoen el nivel muestran todo lo 
contrario. Leer y escribir en el nivel superior es una práctica compleja que exige el desarrollo 
de unas competencias que son propias del nivel y que gradualmente deben ser adquiridas 
por los estudiantes. Llamamos a estas habilidades necesarias para enfrentar las exigencias 
delnivel «competencias de alfabetización académica» 

Este cuadernillo tiene como objetivo introducirte al desarrollo de algunas de las prácticas de 
lectura para ayudarte en el inicio de este camino. 

 
 NUESTRA PROPUESTA  

Las actividades propuestas están pensadas para la construcción de conceptos 
teóricos/prácticos que se irán desarrollando a lo largo del taller de ingreso y de primer año. 
No todas las actividades deben entregarse, sólo aquellas que están señaladas para entregar. 
Las otras te servirán para fortalecer tu propio aprendizaje y se retomarán en el taller obligatorio 
que servirán para confirmar tu inscripción. 

 
 ¿QUÉ SE LEE EN EL NIVEL SUPERIOR?  

Desde que ingresamos a la escuela, aún desde mucho antes, estamos aprendiendo a leer. 
Leer es una actividad compleja. La escuela media, en general, propone a los alumnos textos 
hechos específicamente para ese nivel en los que se condensa la información y se la organiza 
de modo tal que el alumno no tiene más que comprender esos módulos de información 
organizadas según criterios pedagógicos y epistemológicos bien definidos. Estos 
«manuales» resultan útiles para organizar el acceso al campo de estudio, pero «alisan las 
complicaciones intrínsecas a la discusión teórica, uniforman las tonalidades de cada punto 
de vista y privan al lector de conocer la gama de problemas no resueltos que hacen al empeño 
mismo de la ciencia» (Carlino, 2009). En el nivel superior el alumno se encuentra con textos 
más complejos y específicos, que plantean respuestas particulares a discusiones teóricas. 
Estas polémicas propias del conocimiento académico no son conocidas por el que se inicia 
en la disciplina. Al iniciarse en la lectura de estos nuevos materiales el alumno suele sentirse 
desorientado, perdido y muchas veces abandona el esfuerzo por comprender y memoriza 
mecánicamente sin lograr la comprensión del material. 



 
La mayor parte de lo que se lee en el nivel superior son textos académicos. En relación con ellos, 
Paula Carlino (2009) entiende “por textos académicos aquellos que se utilizan para enseñar y aprender 
en la universidad. Ejemplo de los primeros (empleados para trasmitir el saber) son los materiales de 
cátedra, manuales, libros y capítulos de libros. Una característica de estos textos académicos es que 
tienen por fuente trabajos científicos y otra de sus propiedades es la asimetría que suele existir en los 
conocimientos que tiene el autor respecto de los lectores. En cambio, se denomina textos científicos 
a los elaborados para hacer circular entre la comunidad de investigadores (artículos de revistas de 
investigación, tesis, ponencias presentadas en congresos, informes de investigación, etcétera». 

En general, el estudiante del profesorado encuentra que cada asignatura tiene un conjunto de 
materiales organizados bajo el nombre general de «módulo» compuesto con textos diversos, capítulos 
de libros, artículos científicos, entrevistas, ponencias, etc. Estos módulos constituyen, con las 
explicaciones y orientaciones del profesor, el sostén que posibilitara la construcción del contenido de 
cada asignatura. 

Hace poco más de un siglo, cuando el Estado institucionaliza la obligatoriedad de la escolaridad, se 

pensaba que estar alfabetizado era poder decodificar letras con los sonidos. Por el contrario, hoy 

entendemos que la alfabetización es un proceso de construcción de significados que se extiende a lo 
largo de la vida de acuerdo a las situaciones comunicativas que nos toque atravesar. Así, cada nivel de 

formación exige prácticas discursivas que le son propias y es esperable que el mismo nivel prepare a 

sus estudiantes para desarrollar satisfactoriamente esas prácticas, lo que implica que el alumno pueda 
sistematizar los conocimientos adquiridos y gestionar por sí mismo lecturas, escrituras y prácticas de 

oralidad cada vez más extensas y complejas. A este proceso lo llamaremos alfabetización académica 

 
 LA FINALIDAD DE LA LECTURA Y LOS MODOS DE LEER  

Leemos muchas cosas diferentes y leemos con finalidades diferentes. Podemos leer para 
entretenernos una novela o un cuento, leemos para buscar información y extraer datos, por ejemplo un 
informe, y leemos para analizar y estudiar un tema un texto de estudio o los que denominamos textos 
académicos. Son dos aspectos diferentes, por un lado las intenciones y por otro, el tipo de texto. 

Cuando leemos para extraer información, decimos que se trata de una lectura extractiva. En este tipo 
de lectura se busca información, datos. 

En los estudios superiores, donde se utilizan los denominados textos académicos la finalidad no es 
solamente extraer datos, sino que es necesario hacer una lectura reflexiva y crítica. Esta lectura se 
hace con la finalidad de adquirir conocimiento, analizar situaciones, formular juicios críticos, comparar 
posturas, etc. De modo que se lee con más atención y dando más importancia a las ideas y conceptos 
que a la extracción de datos. 

 
 

Bibliografía 
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A modo de apretada síntesis, te proponemos algunas acciones que pueden ayudarte en este 
proceso. Sin lugar a dudas, habría otras que dependen del tipo de texto y tus intereses y 
conocimientos. Estas acciones se proponen como una guía básica para comenzar a trabajar. 

1-Antes de la lectura propiamente dicha del texto, abordar el paratexto 

 
La etimología de la palabra paratexto nos remite a lo que rodea o acompaña al texto (para = 

junto, al lado de). Es lo que queda de un libro u otro tipo de publicación sacando el texto 
principal. 

 

 
El conjunto de paratextos constituye el primer contacto del lector con el material impreso y, 
desde este 

punto de vista, funciona como un instructivo o guía de lectura, ya que le permite anticipar 
cuestiones como el carácter de la información y la modalidad que ésta asumirá en el texto. 
Los elementos que conforman un paratexto en un libro son algunos de los siguientes: 

 Tapa: En ella se consigna el título del libro, el nombre del autor, el sello editorial y el de la 

colección. 

 Contratapa: Por lo general, presenta el contenido del texto: resume el argumento, 

emite juicios de valor y, a veces, incluso, incluye los datos biográficos del autor. Su 
función primordial es influir sobre los posibles compradores. 

 Portada: Repite la información dada en la tapa y la amplía agregando nuevos datos 

sobre la edición del libro: título de la colección, traducción, persona a cargo de la 

edición, entre otros. 

 Índice: Tabla de contenidos o de materias, conformada por un listado de los capítulos 

según su orden de aparición, cada uno con la indicación de la página correspondiente. 
Su función es presentar los contenidos del texto, la estructura lógica, por lo que el lector 
puede prever los temas con los que se enfrentará. Puede aparecer antes o después del 
texto propiamente dicho. 

 Bibliografía: Es una lista, ordenada alfabéticamente, de autores y libros consultados 

por quien estuvo a cargo de la edición o por el mismo autor del libro. Se puede ubicar al 
final del libro y antes del Índice. 

 Colofón: Constituido por el lugar y año de edición, es un paratexto que se encuentra 

al final del libro. 

 Prólogo o prefacio: Es un discurso que el autor u otra persona produce a propósito del 

texto. Los prólogos, en general, tienen la función de informar sobre el contenido y 
objetivos del texto, presentar una posible interpretación, ofrecer datos sobre el origen 
de la obra y «la cocina» de su producción, así como también captar la atención del 

lector. 

UN MODO DE LEER: LA LECTURA REFLEXIVA Y 

CRÍTICA 



 Notas al pie: Tiene como función aclarar, explicar o ampliar un aspecto del texto. 
Suelen estar redactadas por el mismo autor, aunque también pueden haber sido 
realizadas especialmente parala edición por el editor a cargo de ella (aclaraciones 
sobre el significado de palabras, información adicional para comprender mejor el texto, 
comentarios, correcciones, etc.). Pueden encontrarse a pie de página o agrupadas al 
finalizar el texto. 

 Epígrafe: Es una cita relacionada con el tema que el autor ubica antes de su 

propio texto. 

 
Veamos, entonces, qué información podemos extraer del paratexto o a partir de él. 

 Ubicar al autor. ¿Quién es? ¿Lo puedo ubicar temporalmente? ¿Es un autor 
contemporáneo? ¿Puedo identificar al autor por su posicionamiento dentro del área o 
disciplina? ¿En qué corriente se inscribe? ¿Tengo referencia en cuanto al contexto 
de la obra? 

 ¿Qué texto es, se trata de un capítulo de un libro, informe, una conferencia? ¿Es un 
material escrito por el docente? 

 Si es una parte de un libro ¿Se trata de un capítulo completo? ¿Tengo información 
sobre el libro, dispongo de los elementos paratextuales (tapa, título, índice)? Si fuera 
así, ¿Qué aporta la tapa? Y ¿la contratapa? ¿Qué me dice el título?, ¿Tiene subtítulo? 
¿Qué hipótesis hago acerca del texto y lo que el texto me aporta para el estudio de la 
asignatura a partir de los elementos paratextuales? 

 Otros elementos que aportan información sobre el texto: ¿Hay un epígrafe? ¿Qué 
aporta? ¿Por qué el autor lo habrá colocado? ¿Hay citas al pie? ¿Se remarcan con 
negrita palabras o frases? 

 A su vez, un capítulo de un libro tiene elementos paratextuales: títulos, subtítulos, nota 
a pie de página, ilustraciones, cuadros, etc. 

 

2 -Luego, abordar el capítulo, el apartado seleccionado del libro 
Título y subtítulo 
¿El título, qué aporta? ¿Tiene subtítulo? ¿Qué me dice el subtítulo, acota, delimita o sugiere 
algo diferente? 
¿Puedo predecir de qué tratará el texto? 

Tipo de texto 

Hay muchos tipos de textos. De modo general los textos que se utilizan en los estudios 
superiores pueden: 
o Narrar: comunicar hechos o acontecimientos 

o Describir: comunicar características de objetos reales o teóricos 

o Explicar: comunicar las causas por las cuales algo se ha producido, o las formas de 

producirse 

o Argumentar: comunicar un punto de vista sobre un conocimiento 

 
Estas formas de comunicar reciben el nombre de «modos de organizar el discurso». En 
los textos de estudio se utilizan todos estos modos de organizar el discurso, es decir que 
se narra, se describe, se explica, y se argumenta. En algunos encontramos en un mismo 



texto narraciones, descripciones, argumentaciones y explicaciones. En otros, es posible 
que predomine alguno de estos modos. 
Descubrir con qué tipo de texto estás trabajando te permitirá formularte otras cuestiones. 
Por ejemplo, si se relatara un hecho o acontecimiento, ¿es posible situarlos en el contexto 
histórico? ¿En qué lugar se suceden los hechos? 
Si se explica un tema, ¿cuál es? En general una explicación responde a un interrogante, 
a una problematización. Ese interrogante puede estar presente o no. Formular ese 
interrogante es un ejercicio interesante para avanzar en la comprensión del texto. 

El vocabulario 

¿Hay términos desconocidos o que no se comprenden en el contexto10 de ese texto? En 
este caso hay que tener presente que no es posible seguir adelante si desconoces el 
vocabulario. No siempre el diccionario resuelve el problema. Los textos académicos 
suelen usar un vocabulario que es propio de la disciplina o del área de conocimiento que 
se está abordando 

 
Sugerencias para favorecer la lectura reflexiva y crítica 
Todo lo que se ha señalado contribuye para que puedas «desenredar» o «destejer» el 
texto de estudio para lograr comprenderlo. Finalmente te proponemos, que avances un 
poco más en ese desentramado para lo cual es conveniente que: 
o te preguntes por qué tenés que leer ese texto, cuál es el propósito de lectura. 

o identifiques ideas centrales en cada párrafo del texto 

o busques las palabras clave que caracterizan al texto 

o elabores preguntas sobre el texto 

o incluyas subtítulos en el texto: oración que sintetice cada párrafo 

o hagas un esquema de contenido. 

o jerarquices temas y justifiques la jerarquización. 



la paleta de 
colores
. 

 

 
El presente instructivo tiene por finalidad colaborar con el estudiante en la confección del 

os trabajos prácticos, informes, monografías, o cualquier otro tipo de presentación, que deba 

entregar al docente para ser evaluada. 

A continuación, encontrará las pautas mínimas a tener en cuenta antes de presentar un 

trabajo. A éstas se agregarán todos aquellos requerimientos particulares que los respectivos 

docentes consideren necesarios para su espacio. 

Cualquier trabajo que se presente debe respetar los siguientes ítems: 
 
 
 

 

o Carpeta y hoja: A4, si no se indica otro tipo. 

o Margen: normal. (2,5 cm en Izquierda y Derecha, 3 cm Superior e Inferior). 

o Texto JUSTIFICADO, es una forma de mejorar la prolijidad y presentación del trabajo 
 
 

 
No elija letras (dificultan la lectura y compresión) y nocamb 

INSTRUCTIVO 
TRABAJOS 

PARA LA PRESENTACIÓN DE 

A- En relación con la presentación. 



 
Debe contener las siguientes partes: 

 

1. Portada con los siguientes datos: Institución, Carrera, Espacio, Tema, Profesor, 

Alumnos, Curso, Año. 

Ej: 

 

 
 
 

 

2. Índice (si la extensión del trabajo excede las 10 páginas) 

 

3. Introducción, presentación del tema, problemáticas, marco teórico o 

perspectiva desde donde se aborda el tema del trabajo 

B- En relación con la organización del trabajo. 



4. Desarrollo en capítulos o partes, acorde con los requerimientos de cada materia y 

tema del trabajo. 

 

5. Conclusión que represente una verdadera reflexión sobre lo trabajado, investigado 

y/o aprendido. 

6. Anexo en caso de incluir material extra que se vincula directamente con el trabajo. 

7. Bibliografía: es el listado de fuentes consultadas. Por cada autor o fuente se 

confecciona una ficha bibliográfica. 

 
  C- En relación con el fichado bibliográfico.  

La ficha bibliográfica deberá respetar las siguientes formas: 

 

1. Cita de obra completa: 
 

Hernández, José. Martín Fierro. Buenos Aires, Kapelusz, 1965. 
 

 

2. Cita de capítulo de volumen de un solo autor: 

Anderson Imbert, Enrique. "Darío y su tiempo"; en: La originalidad de RubénDarío. Buenos 

Aires, Centro editor de América latina, 1967; pp. 13-17. 

3. Citas de artículo de revista o sitio de internet: 
 

Mapes, E.K. "Escritos inéditos de Rubén Darío"; en: Revista Hispánica 

Moderna,año II, Nº1, Nueva York, octubre de 1935; pp. 41-59. 

Mapes, E.K. "Escritos inéditos de Rubén Darío"; [en línea]: http: // 

www.revistahispánicamoderna.com; [posteado 25/08/2009] 

4. Cita de artículo periodístico (en caso de ser de internet, seguir ejemplo anterior) 
 

Brinsek, Jorge Carlos. "¿Estamos en el vale todo?"; en: Primera Edición, 

Posadas,jueves 4 de marzo de 2004; p.15 

5. Cita de medios radiales, televisivo 

Biassati, Santos."Los valores en la cultura"; en: En síntesis, Buenos Aires, 

LS 83Canal 13, Martes 6 de enero de 2004; 13,12 hs. 

6. Cita de una institución, archivo o museo: 

 
Archivo y Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Centro de 

Exposición: Carlos Duccini, Temperley. 



 
 
 
 

 
Biassati, Santos."Los valores en la cultura"; en: En síntesis, Buenos Aires,LS 

83Canal 13, Martes 6 de enero de 2004; 13,12 hs. 

7. Cita de una institución, archivo o museo: 
 

Archivo y Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Centro de 

Exposición: Carlos Duccini, Temperley. 

 

 
  D- En relación con el contenido del trabajo.  

o R.V.O. Al finalizar la redacción del trabajo siempre se debe revisar: Redacción 

(conformación de frases), uso de vocabulario (adjetivos, sinónimos, sustantivos, 

artículos, tiempos verbales) y ortografía. 

o El TÍTULO elegido debe ser reflejo del contenido del trabajo, y debe explicarse 

o hacer referencia a él en la introducción o en la conclusión. 

 
o Si el trabajo se acompaña con video u otro tipo de archivo, éste debe llevar el mismo 

título que el trabajo. 

o INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN se redactan al finalizar el trabajo. 

o La CONCLUSIÓN debe ser reflejo y síntesis de todo lo expuesto, de lo aprendido, 

también podría incluir una reflexión sobre lo vivenciado durante la realización del 

trabajo. 

o Para evitar situaciones enojosas y/o disgustos que pueden hacer que el trabajo se 

descalifique por plagio o robo de propiedad intelectual. La información que se copie 

o haga referencia a ideas de otros autores, que no son los estudiantes comprometidos 

en el trabajo, deberá copiarse entre comillas y llevar nota a pie de página, con la 

correspondiente ficha bibliográfica. 

Ficha erudita: 



 
Baltasar García Ros, poseía una “personalidad que acreditó (…)relevantes 
calidades en el ejército de las gobernaciones del Paraguay y el Plata, y uno de 
los pocos hombres capaces de dirigirse a la corona con independencia de los 
asuntos de su jurisdicción”, fue gobernador interino de Buenos Aires 1 

 
 
 

Ficha de registro: Resume un párrafo, una opinión que es conveniente señalar, pero no 

copiar textualmente. 

Guillermo Gallardo dice de Rivadavia que, aunque era un personaje piadoso 

carecía del verdadero sentido espiritual de la religión. 2 

 
 

En resumen: 
 

 

1. CITAS TEXTUALES 2. CITAS NO TEXTUALES 

Cortas = menos de 40 

Palabras Largas = más de 40 

palabras 

 

Cuando se describe un párrafo o Cuando se hace referencia a lo 

palabras textuales, palabra por que alguien escribió, pero no se 

palabra, de algún documento o reproduce exactamente. También 

fuente  de  información, física o se llama paráfrasis. Solo se cita, 

electrónica. Se cita el autor, la entre paréntesis, el  autor  y  la 

fecha y la página, entre paréntesis. fecha) 



o Cuando se realiza una presentación de PWP o video, con imágenes de un lugar 

recorrido, debe colocarse qué es o qué representa cada una. La música que se elige 

como fondo, preferiblemente debe corresponderse con las imágenes, o en su defecto, 

debe ser instrumental, para no distraer o confundir al espectador. 

o Las imágenes, mapas o cuadros que se introduzcan en el trabajo deben 
acompañarse de referencias (qué son, de dónde, etc.) 
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Prof. Lic. María Clara Sabat 

 

 

 
1 Azarola Gil, Luis Enrique, Historia de Colonia del Sacramento: 1680-1828.Montevideo,Barreiro 

y Ramos, 1987. Pág.7 

 
 

 
2 Gallardo, Guillermo, La política religiosa de Rivadavia, Buenos Aires, Ed. Theoría,1962.Pág. 39 



 
  Abreviaturas para las citas  

 
 
 

 

Capítulo cap. 

Edición ed. 

Edición revisada ed. rev. 

Segunda edición 2a. ed. 

Editor (Editores) Ed. (Eds.) 

Traductor(es) Trad. 

Sin fecha s.f. 

Página (páginas) p. (pp.) 

Volumen (como en Vol. 4) Vol. 

Volúmenes (como en cuatro vols.) vols. 

Número No. 

Parte pte. 

Informe técnico Inf. téc. 

Suplemento Suppl. 



TALLER DE ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 

Te proponemos resolver la siguiente las siguientes guías de trabajo con 

actividades relacionadas a la alfabetización académica. 

 
GUÍA DE TRABAJO Nº 1: Alfabetización académica 

1. Definí alfabetización académica. Te proponemos el siguiente esquema: “Se 

llama (denomina) alfabetización académica…” 

2. Amplía la definición con el concepto de competencia11. Las competencias 

necesarias para leer en el nivel superior son … 

3. Establece la diferencia entre los manuales usados en la escuela media y los 
textos utilizados en la educación superior. Para ello, detente y analiza dos 
conceptos que aparecen en el texto: “alisan” y “asimetría”. 

4. Determine la importancia del paratexto. 

5. Elabore un texto en el que compartas con nosotros tu experiencia como lector 
en la escuela secundaria. Considera lo leído respecto de las formas y modos 
de leer (200 palabras aproximadamente) 

 
 
 
 

 
FECHA DE ENTREGA: 13 de febrero de 2025 

 

 
11 competencias: conocimientos necesarios. 



GUÍA DE TRABAJO Nº 2: La alfabetización académica y Paulo Freire 

 
La siguiente actividad relacionada a la alfabetización académica, te invita a conocer a 
Paulo Freire (1921-1997), uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo 
XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre 
profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos 
por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la 
pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina. 

 
Luego de leer la novena carta del libro “Cartas a quien pretende enseña”, de Paulo 
Freire, realizar las siguientes consignas: 

1. ¿Cuál es el objetivo de la novena carta? 

 
2. ¿A qué llama “conciencia de la práctica” y a qué subsiguiente nivel 
podemos llegar a partir de tener esta conciencia? 

 
3. Explicar desde lo planteado por Freire en la carta, la siguiente frase: 
DIFERENTES CONTEXTOS GENERAN DIFERENTES CIENCIAS 
VÁLIDAS. 

 
4. ¿A qué se refiere cuando dice que la teoría no puede imponerse 
desconociendo los contextos sociales concretos? Responder citando al 
menos cuatro oraciones del texto. 

5. Finalmente explicar cómo el autor refleja la diferencia en cómo se 
aprende a leer y a escribir, desde los métodos anteriores y desde las 
nuevas propuestas donde se aprende socialmente. Señalar algún 
ejemplo que el autor ofrezca sobre este tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 13 de febrero de 2025 



 

 

 



 



 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 
 
 
 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 

 

 



 
 
 

 

 



 
 

 



TALLER DE MATEMÁTICA ACADÉMICA 

¿Qué es hacer matemática? 

Cabe señalar, en primer lugar, que hacer Matemáticas en cualquier ámbito de realidad (escolar o 

no) es una actividad eminentemente humana. Debemos construir una concepción de la actividad 

matemática muy lejos de la concepción platónica de las ideas: “la verdad matemática está dada a 

quien la sabe ver y a quien tiene un poder de abstracción suficiente”. 

Durante siglos ha existido la creencia de que se nacía con una predisposición innata hacia las 

Matemáticas. Existía un determinismo fatalista para una gran mayoría de personas: “Yo, lo tengo 

claro, yo soy de letras… mira, en Matemáticas o lo ves, o no lo ves.” 

La metáfora de la mirada, de la vista, está aún presente en los discursos y prácticas del 

profesorado. Parece como si las Matemáticas estuviesen pensadas para aquellos que poseyesen 

un don, una capacidad de abstracción singular para pensar, razonar y ver matemáticamente. 

Sin embargo, hacer Matemáticas es una actividad eminentemente humana, cercana, necesaria, 

comprensible. Se trata de una actividad humana personal y colectiva que nos facilita vivir mejor 

todos juntos. 

En el ámbito de la Escuela Infantil, hacer Matemáticas es algo tan cercano que se puede hacer con 

las manos, como contar con los dedos, plegar un papel, hacer una máscara, etc. 

Hacemos Matemáticas con las manos, cuando somos capaces de interpretar, codificar y cuantificar 

la realidad con nuestros dedos. 

Hacemos Matemáticas cuando nos comunicamos, cuando hablamos con los demás, cuando somos 

capaces de transmitir informaciones que permiten resolver problemas. 

Hacemos Matemáticas cuando escuchamos y entendemos lo que nos dicen otras personas, 

cuando leemos o escribimos un mensaje con un lenguaje nuevo que, necesariamente, debemos 

entenderlo todos. 

Hacemos Matemáticas cuando debatimos, cuando ponemos en duda la solución que hemos dado 

a un problema, cuando no compartimos la resolución que nos comunican otras personas. 

Hacemos Matemáticas cuando somos asertivos y defendemos nuestros propios puntos de vista. 

Hacemos Matemáticas cuando nos equivocamos y cometemos errores. Es tan humano 

equivocarse. ¡Cuánta fecundidad tienen los errores matemáticos en los que incurrimos, si 

sabemos gestionarlos bien! 

Hacemos Matemáticas cuando buscamos la verdad, puede que no la encontremos, … hacer 

Matemáticas es también estar en camino hacia el encuentro con la verdad. Hacemos Matemáticas 

cuando producimos obras de arte. Hacemos Matemáticas cuando observamos, interpretamos y 

analizamos las obras de otros artistas. 



Sistemas de numeración 

 
Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos 

numéricos. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales, que se caracterizan 

porque un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa en la cifra. 

Sistema de numeración decimal: 

El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal, que se compone de diez 

símbolos o dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) a los que otorga un valor dependiendo de la posición 

que ocupen en la cifra: unidades, decenas, centenas, millares, etc. 

El valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, número que coincide con la 

cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal, y un exponente igual a la posición que ocupa 

el dígito menos uno, contando desde la derecha. 

En el sistema decimal el número 528, por ejemplo, significa: 

5 cienes + 2 dieces + 8 unidades, es decir: 5.102 + 2.101+ 8.100 o, lo que es lo mismo: 

500 + 20 + 8 = 528 



 

 
GUÍA DE TRABAJO Nº 3: Matematica 

 

*Te proponemos una serie de actividades que luego se debatirán en las clases del Taller de 

pensamiento Lógico matemático de 1º año. 
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GUÍA DE TRABAJO Nº 4: Autobiografía 
 

 
En el camino de la formación docente, algunos de los dispositivos que 

utilizaremos son la reflexión y la autoevaluación. Ambas serán de utilidad para saber de 

dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. 

De este modo, autobiografía escolar, será nuestro punto de partida para conocer 

nuestras vivencias pasadas y al mismo, reconocer los diversos contextos y experiencias 

de otras personas. 

Compartimos con ustedes algunas citas de Rebeca Anijovich1, quien nos explica 

que es la autobiografía escolar y su importancia en la formación docente. 

 
” Para denominar a los relatos personales suelen utilizarse los términos biografía 

y autobiografía. Ambas palabras provienen del campo de la literatura. La diferencia 

principal es que la autobiografía constituye la narración de la propia vida contada por su 

protagonista, mientras que la biografía es una elaboración externa al protagonista, 

narrada en tercera persona, y reconstruida sobre la base de documentos, entrevistas al 

protagonista y/o a personas cercanas” … 

…” Las autobiografías también pueden ser entendidas como espejos o ventanas 

que nos permiten observar, conocer, entender la vida de una persona y, además, a 

través de esta persona, acercarnos a ciertos aspectos de la sociedad o de un grupo 

social, o de un momento determinado de la historia. En tanto ventanas, los relatos nos 

permiten observar o comprender el mundo y, en calidad de espejos, ayudan a su autor 

a comprenderse a sí mismo” ... 

…” Por eso, escribir y contar historias profesionales y personales se convierte 

en una herramienta poderosa en la formación de profesores.” … 

 
Te proponemos responder las siguientes preguntas sobre tu autobiografía para 

conocerte y acompañarte en el camino de la formación docente. 

 
1) ¿Qué, de tu recorrido por la secundaria te gustó más? 

2) ¿Hiciste otros aprendizajes desde la secundaria hasta ahora? (desarrollar) 

3) ¿Qué dificultades a nivel de enseñanza y/o aprendizaje tuviste en la 

secundaria? (sí hubo, desarrollar) 

4) ¿Qué tiene que suceder para que vos aprendas? (desarrolla todo lo que creas 

oportuno) 

5) ¿Cómo podrías caracterizarte en tus vínculos de amistad? 

6) ¿Qué te preocupa del profesorado en términos de aprendizaje? 

7) ¿Hay algo que nos quisieras compartir? 

FECHA DE ENTREGA: 13 de febrero de 2025 

 

 

1 Anijovich, R. (2009) Transitar la Formación Pedagógica: Dispositivos y estrategias. Buenos Aires. Edit. 
Paidos. 


