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Expte. N0 17.609/23

VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada por el Prof. Sergio
QUINTANA VILLACORTA. Coordinador del Programa CENTROS DE EXTENSION UNIVER-
SITAR1A de la SECRETARlA DE EXTENSION UNIVERSITARIA de esta Universidad; y

CONS1DERANDO:

QUE por la misma solicita autorizacion para la realizaci6n del "Programa Aula
M6vir( a cargo de la Esp. Marta Elizabeth PEREZ, a dictarse durante el afio 2023 en los Cen-
tres de Extensi6n Universitaria.

QUE a tal efecto se adjunta el desarrollo de las actividades propuestas. las
que se encuentran aprobadas mediante Resolucion R-N0 1039-2022.

QUE el pedido cuenta con el aval del Sr. Secretario de Extension Universita-
ria, Lie. Ruben Emilio CORREA.

Por ello, atento a lo aconsejado por la SECRETARlA GENERAL y en uso de
las atribuciones que le son propias,

EL VICERRECTOR NO DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTiCULO I0.-Autorizar la realizacion del "PROGRAMA AULA MOVIL". a cargo de la Esp.
Marta Elizabeth P REZ, a dictarse durante el ano 2023 en el marco de los PROGRAMAS DE
EXTENSION aprobados por Resoluci6n R - N0 1039-2022 y de acuerdo a la propuesta que
como Anexo forma parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2° - Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la actividad aprobada en el
Articulo 1°, a los fondos provenientes del Programa de Fortalecimiento a la Extension Univer-
sitaria - 2021 de la SECRETARlA DE POLlTICAS UNIVERSITARIAS (SPU).

ARTiCULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los Interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARlA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a sus pfectos y ar-
chivese.
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OR. MARCELQ DANIEL GEA
SECRETARIO GENERAL
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ANEXO
R-N0 0793-2023

EXPTE. N0 17
.609/23

PROYECTO AULA MOVIL

LA ENSENANZA DE LA CIENCIA: NUCLEOS EDUCATIVOS DE LdGICA, WATEMATICAS Y
FISICA CON PROGRAMACION

FUNDAMENTACION:

"

... En la actualidad (...) ta aplicacion de la ciencia a
la tecnica y la aplicacion retroactiva de los procesos
tecnicos a la investigacion se han converlido en la
sustancia  misma del  mundo del trabajo y la

produccion...
"1

Partimos de la idea que es necesario repensar la educacion del future que, entre otras cosas,
permita superar las cegueras del conocimiento, enfrentar las incertidumbres. propiciar la creatividad
y aceptar et error. Ademas de poner en juego la re traduccion de resultados cientificos al horizonte
del mundo de la vida conforme al interes comun de la sociedad.

No se trata en un sentido reduccionista de incorporar la maniputaci6n tecnica y la aplicacion del

conocimiento cientifico al saber escolar. sino de recuperar dicho saber para el bien comun de la
sociedad, y esta es la tarea de una formacion cienttfica-academica asumida por una actitud cientiftca
capaz de autorreflexion (Habermas,1989).

Asi, la discusion de cuestiones como; ios procedimientos mediante los cuales se construyen los
conocimientos, los supueslos teoricos implicados en los conceptos teoricos explicita dectstones que
apoyan o rechazan determinados modelos o pautas a partir de determinados argumentos que
justifican una determinada eleccion; por lo tanto, la autorreflexibn es una actividad inherente a la
constitucion de la ciencia.

Como ya dijimos, ta formacion en ciencia no es para un grupo de privitegiadosT no involucra una
reduccion a un saber tecnico instrumental que funciona como elemento de dominacion. Por lo
contrario, la concebimos como un saber emancipador en la medida que incorpora la posibilidad de
autorreflexion y su sentido social. Solamente en la medida en que tengamos en cuenta esta
dimensibn es posible percatarnos del contenldo subyacente en la actividad cientifica, de las
implicancias sociates de un proceso de investigacion, de las concepctones del mundo implicadas.

Entonces, los procesos de formacion a traves de la ciencia adoptan la forma de ejercicio de
una relacidn crftica, es decir, de la union de una competencia y capacidad de aprendizaje que permita
el vinculo entre un campo especializado de saber con las necesidades del contexto.

Si partimos de una concepcion de ciencia como practica social, la didaclica que acompana a la
ensenanza de la ciencia conlleva toda construcctdn colaborativa de conocimiento cienttfico a traves

de una practica donde el que mas sabe ayude cooperarativamente al que menos sabe, incentrvando
la argumentacion como manera de resolucion de conflictos no solo teoricos y tecnicos sino tambien
de acciones practicas morales y pollticas.

1 Habermas J. (1990) "U transformacion de la formacion academica". En Teoria y Praxis. Madrid Tecnos. Pag. 338



OBJETIVOS

Una formacion cientifica colaborativa puede organizarse en tomo a los siguientes criterios:

# Pensar cierrtificamente requiere explorar a fondo las capacidades de nuestro propio punto de
vista y estar dispuestos a recibir objeciones, aceptar el error y considerar ia perspectiva de
los otros.

 Tomar en serio el argumento del otro, y no descalificario. Hay que estar seguros de que
perclbimos la complejidad del problema y entendemos los diferentes argumentos.

 Ser honestos en la discusion
, no ocultar evidencia ni ignorar el contra ejemplo que pongan

en cuestion el punto de vista que defendemos. No debemos hacerlo, ni siquiera en el caso
de que nuestro interlocutor no haya percibido la diftcuttad.

* Es esencial distinguir los argumentos a los que nos enfrentamos del interlocutor que los
produce. Estamos ante un intercambio de ideas y no un choque entre personas. Hay que
evitar las agrestones verbales, la Ironia, la adjetivacidn facil. Hay que enfatizar que no
estamos objetando a las personas sino sus argumentos.

METODOLOGIA: £C6MO ENSENAR CIENCIA?

"

...La autoridad en lugar de estudiantes no se

ejercita mandando sino sugiriendo y amando:
Enseflando. Si no existe una vinculacion espiritual
entre el que manda y el que aprende, toda
enseflanza es hostil y por consiguienle infecunda
(...) Las tecciones encerradas en la repeticion
interminable de viejos textos, amparan el espiritu de
rutina y sumision. 

" Manifiesto Liminar de la

Reforma Universitaria del 18

Constderamos que el unico modo de ensenar ciencia es iniciando a nuestros alumnos en la
pr ctica de la investigacibn cientifica para poder comprender los procesos Involucrados en la
produccion del conocimiento cientffico segun las diversas disciplinas.

Este enfoque requiere superar la vision tradicional de ciencia como producto y la propuesta
de existencia de un unico metodo valido para cualquier disciplina cientifica. En este sentido son
numerosos tos eplstemologos, entre ellos, Kuhn, Feyerabend. Laudan, que sostienen que la pr ctica
cientifica es un proceso social en donde los investigadores intentan resolver problemas. y para ello,
buscan diferentes estrategias conformes y coherentes a la naturaleza de ia realidad que investigan
o intentan resolver.

De lo anterior se desprende que la investigacion no se encuentra limitada a estandares
generales sino que la pertinencia de sus procedimientos responde a la situacion o problema, y que
para ello, se utiltzan todas las estrategias tecnicas y metodologicas disponibles para aicanzar los
objetivos trazados con los m s 6plimos niveles de evidencia y certeza que se puedan aicanzar.



Por otro lado, si no queremos caer en dogmatismo epistemologicos y reduccionismos
metodologicos es importantc introducir el concepto de 

"

vigilancia epistemologica
"

 acunado por
Gaston Bachelard (1991) que refiere a la necesidad de correccion del conocimiento y ampliacion de
los esquemas de! saber, dado que todo conocimiento posee su historia y esquemas variables en su
proceso de construcci6n. Es decir, mostrar a nuestros estudiantes como los cientificos se proponen
practicar una reflexion acerca de los modos de produccion de conocimientos, poniendo a prueba las
certidumbres racionales. teoricas, metodologicas. asi como las interpretaciones socialmente
aceptadas. En smtesis, la vigilancla epistemologica apunta a deveiar el por qu6 y el c6mo se piensa
como se piensa en un determinado mbito del saber cientifico.

Estos aprendizajes se vuelven necesarios debido que el pensamiento cientifico no se reduce a
un "compendio o repertorio de conocimientos

"

 o" un recetario de procedimientos", tampoco implica
una "atomizacion del conocimiento"

 sin referenda a los ambitos cognttivos, culturales e histoncos en
el que se desarrolla. Parafraseando a Lakatos (1981:338), la formacion cientifica atomizada de

acuerdo con tecnicas y ambitos de los saberes distintos y separados ha degenerado en
entrenamiento cientifico. Y en este sentido habria que preguntarse si hay posibilidad de pensamiento
cientifico cuando la capacidad critica es desaminada o desterrada.

Ahora bien, consideramos que en toda propuesta de ensenanza cientifica se encuentran
involucrados una serie de operaciones y procesos cognitivos de distintos niveles de complejidad
como:

Pensamiento Anah'tico, entendtdo como la capacidad del pensar que permite establecer
diferencias y/o separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos
que lo constituyen, a fin de establecer las relaciones entre los elementos internos a un
probtema.

» Pensamiento Sinteticot por ta cual se entiende la capacidad que permite organizar e integrar
los componentes previamente conocidos a traves del an llsis, para luego interrelacionarlo
para formar un todo. En consecuencia, es aquel tipo de pensar que nos permite comprender

y afrontar la realidad mediante patrones globales. Una vez que se conocen los diversos
elementos que componen a la ciencia -lo anallttco-se esta en condiciones de integrar y elevar
el nivel de comprension.

* Pensamiento Critico, entendido como la capacidad del pensar que cuestiona las cosas y se

interesa por los fundamentos en tos que se asientan las cosas, acciones, juicios, tanto propios
como ajenos. Es aquel tipo de pensar que duda de las certezas, de lo unico y lo absolute.
desafiando el consenso para alcanzar respuestas diferentes a las que se imponen en un
determinado consenso.

» Pensamiento Creativo
, entendido como aquellos procesos del comportamiento mental que

genera procesos de busqueda y descubrimiento de soluciones nuevas y novedosas, con
sentido y apropiadas al mismo en los diferentes ambitos de la vtda.

* Pensamiento Reflexivo, capacidad del pensamiento que facilita et reconocimiento y el
desarrolto de los modos de pensar que utilizamos en ta resolucion de aigun problems o en la
reallzacion de alguna tarea.

# Pensamiento Logico, comportamiento mental que desarrolla las formas de pensar propias del

conocimiento en general y del conocimiento cientifico en particular, dedicando su atencion a
la estructura del mismo.

# Pensamiento Deliberativo, manera de pensar que reflextona en relacion a los pros y contras
de nuestras decisiones antes de adoptarlas y examina la razon o sinraz6n de los puntos de



vistas antes de emitir un juicio, o tomar una accion. El desarrollo de tal forma de pensar cobra
vital importancia. pues. la accion misma de la investigacion corresponde a una permanente
toma de decisiones, respecto a la pertinencia de determinadas metodologias o disenos, de
acuerdo al fenomeno que se encuentre investigando; asi como. al dar las razones, no solo
pragmaticas sino tambien teoricas de tales opciones.

» Pensamiento para la Resolucidn de Probtemas, aplicando los pensamlentos antes descritos;
pero centrandose en la capacidad de tlegar a una soluckm fundamentada y efectiva. Para
ello, es necesarla la identificacion de la sltuacion, el analisis y sintesls en tanto detimcion de
elementos significativos que componen el problema. asi

'

 como su comprension (cual es el
Ideal de solucidn); su I6gica. en tanto identificar interrelaciones y procedimientos metodicos
que permitan acercarse a su solucion y ejecutar y vaildar los resultados obtenidos

A partir de las consideraciones previas. nos preguntamos: Cbmo producir cambios en la enseftanza
de la ciencia dentro de un proyecto democratico?

Pensamos que una propuesta para prornover dichos cambios solo es poslble si los docentes
asumimos nueslro rol de productores de conocimiento, si nos asumimos como docentes
investigadores. En este sentido hay que hacer extensive a los docentes las preguntas que haciamos
a nuestros estudiantes 6C6mo criticar aquelto sobre lo que no saberncs? C6mo producir tnteres
en la produccibn del conocimiento cientifico si no lo producimos? Por ello, toda propuesta didactica
tiene como base una profunda reflexion epistemologica politica y social.

Una primera aproximacion es animarnos al desafio de generar espacios donde mas alia de
transmttir los contenidos que consideramos necesarios para la formacion en ciencia y para utiiizar en
la vida cotidiana. seamos capaces de constituir a nuestros estudiantes en pequenos investigadores.
pequenos constructores de modelos explicativos de la realidad.

Recapttulando, a partir de la fundamentaci6n acerca de c6mo se construye el conocimiento
cientifico la metodologla del taller se presenta como espacio propicio para la pr ictica investigativa
colaborativa a partir de la deliberaci6n entendida en un doble sentido: deliberacion con uno mismo y
deliberacion con los otros.

En relacion a la deliberacion con uno mismo, nos referimos a poner en practica las operaciones
del pensamiento basicas- definir, reconocer, identificar, clasificar, etc.- y otras mas complejas-
jerarquizar, justificar, explicar, comprender, interpretar, etc. - que permitan una reflexi6n sobre la
produccion del conocimiento cientifico. Esta practica permite et analisis y evafuacion de los propios
argumentos, indispensables para asumir compromises de autocognici6n.

En cuanto al dialogo o deliberacion con otros, se trata de abordar la produccion del conocimiento
desde la problematizacion de los conocimientos ya obtenidos - en cuanto a la historia de su origen
y desarrollo- hasta su articulaci6n con nuevos problemas. De este modo creemos que al plantear el
conocimiento cientifico en terminos de problemas y no en terminos de resultados es una de las
opciones para su reconstruccidn en clase y acercar a los estudiantes al proceso mediante el cual el
cientifico se plantea problemas e intenta resolverlos.

Decimos que el trabajo en taller permite incentivar la creatividad y la posibilidad de analizar,
evaluar. justificar. hay que reconocer que nadie realiza estas operaciones si previamente no conoce
y comprende. Por ello, el espacio del taller acompana et planteo de los problemas esenciates de las
distintas disciplinas involucradas en ef trabajo integrado por areas cientlficas.



Sabemos que no hay una concepcion unica del conocimiento cientifico nl del metodo cientifico
No obstante, hay cierto acuerdo en sostener que los cientlficos construyen modelos que le permitan
explicar- en sus varios sentidos- los problemas que se le presentan.

"

...
/a creacion de modelos es

una habilidad cognitiva de alto orden y sumamente creativa...
"

2 que requiere de actitud critica,

capacidad argumentativa para convencer a los olros miembros de la comunidad cientifica y no
cientiftca de la eficacia

ORG AN IZ AC! ON Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES

Los talleres se plantean como espacios de trabajo muttidiscipiinarjo que acompanan el trabajo
de cada una de las disciplinas involucradas en el proyecto, los ejes tematicos propuestos constituyen
soportes que seran trabajados desde los distintos contenidos program£ticos y perspectivas de
analisis de las disciplinas implicadas.

PRIMER TALLER

LOGICA Y MATEMATICAS. <POR QUE NOS FIAMOS DE LAS MATEMATICAS?.

Fundamentacion

Consideramos que trabajar con nociones basica de logica clastca permitira a los asistentes al
taller obtener los conocimientos minimos que les permitan luego poder comprender el lenguaje de
programacion.

La propuesta se articula con la necesidad de mostrar a los asistentes que los lenguajes formates
si bien constituyen sistemas formales con sus reglas y leyes, no obstante, surgieron a partir de dar
respuestas a las necesidades concretas que los hombres tuvieron para resolver problemas en

distintos contextos histoncos, razon por la cual se agrega el tratamiento de la pluralidad de tdglcas
en la actualidad-

Objetivos
* Conocer los desarrollos de la logica clasica y las logicas no clasicas
* Aplicar los conocimientos logicos en la resoiucion de problemas

Ejes tematicos
a) Lenguaje natural y lenguaje formal.
b) La logica cldsica. El concepto. el juicio y el razonamiento en la I6gica aristotelica. La teoria

silogfstica
c) L6gica proposiclonal. Proposiciones simples y compuestas. Conectivas: funciones de verdad.

Tablas de verdad Tautologias, contradicciones y contingencias
d) Logica de clases. Clases y proposiciones. Relaciones entre clases Operaciones entre clases.

Metodo del diagrama de Ven aplicado al razonamiento silogistico
e) La pluralidad de logicas

3 Galagovsky Lydia y otros (2011) Diddctica de las ciencias naturales. El caso de los modelos cientificos. Buenos Aires.

Lugar.



Metodologia de trabajo

El Taller se desarrollara en dos Jornadas de dos horas

a) Presentaci6n general de los contenldos y metodologia propuesta

b) Trabajo en grupos. Ejempliftcaciones por disciplinas

SE6UNDO TALLER

MATEMATICA. L6GICA Y EXPERIENCIA EN FISICA

Fundamentacion

El taller aborda problematicas comunes a la logica. la matematica y la fisica en particular a
partir de la irrupcion de la teoria del caos y ef principio de indetemninacion que traspasa los limites
del pensar matematico y fisico y permite discutir los principios logicos donde se asienta la logica

clasica: identidad. no contradicci6n y tercero excluido para redefinirlos dentro de la denominada
logica cuantica o logica dialectica.

La problematica permite pensar mas alia de los limites, desde los confines intentando reflexionar
sobre la consistencia de la separacton entre ciencias puramente formales o ideates y ciencias
experimentales-

Objetivos

»   Estimular el analisis y la creatividad.

»   Estimular la resolucton de problemas

Ejes tematicos
. La teoria del caos

.

. El principio de tndeterminaci6n.

«   Logica diabetica.

Metodologia de trabajo:

El Taller se desarrollara en dos Jornadas de dos horas

a) Presentaci6n general de los contenidos y metodologia propuesta

b) Trabajo en grupos. Ejempliftcaciones por disciplinas



SEGUNDO TALLER

TALLER DE ARGUMENTACION CIENTIFICA

Fundamentacidn

Et taller de argumentacion cientifica tiene por objetivo general brindar a los estudiantes
herramientas para la comprension de los argumentos de la ciencia Los estudios cientificos exigen
la aprehension de modelos 1e6rico-metodol6gicos que impllcan la comprension de categorias
nocionales y la operativizacion de un metaienguaje especifico. Frente a la teorla. los estudiantes
necesitan realizar operaclones cognitivas proptas de la ciencia - seleccion. jerarquizacion, relacton,
ciasificacidn de conceptos, y conocimiento sobre los procesos logicos- metodologicas de deduccion,
induccion y anatogia

La seleccion de los contenldos del taller se realize en funcion de los obstaculos con los que a

menudo se encuentran los estudiantes a ta hora de argumentar. Uno de ellos, es el problema que
suscita el manejo de evidencia empirica, ya que nuestros intentos argumentativos fracasan a veces
porque a juicio de nuestros intertocutores no podemos sostener adecuadamente nuestras
afirmaciones de hecho. Ello puede ocurrir porque la evidencia que se proporciona no es considerada
suficientemente solida por quien debe aceptar la aftrmacion. Otro problema es el de peninencia. que
se manifiesta cuando la evidencia que se proporciona no respalda la primera afirmacion que se esta
haciendo slno una parecida u otra afirmacion. La evidencia puede probar sobradamente la nueva
afirmacion, pero el punto en discusion es si es perttnente con respecto a la primera.

En otras ocasiones, la discusidn sobre como interpretar la evidencia empirica se vuelve complicada
por razones que no tienen que ver con la naturaleza de los dates disponibles, sino con las ideas y
actitudes de quienes la discuten. Esto ocurre cuando los datos no dicen exactamente lo que algulen
esperaba que dijeran. o cuando alguien quiere confirmar un cuerpo de ideas con el que esta
prevtamente comprometido. Esta problematica se encuentra relacionada al problema de la inferencia
y los tipos de argumentos que de ella se dertvan.

Se pretende que los estudiantes asuman cada vez con mayor eficacia ta regulacion de su propia
actividad. Consideramos que la adquisicion de saberes y practicas cientfficas se apoyan en el manejo
de un lenguaje especifico y la actividad de argumentar.

Objetivos

Confrontar hipotesis para tograr una muttiplicidad de puntos de vista sobre las diferentes
problematicas planteadas y poder establecer parametros comunes.

Construir paulatinamente de las herramientas minimas e indispensables para alcanzar
autonomia en los procesos cognitivos.

Ejes tematicos

c? iQue es argumentar?
9   Las inferencias en la argumentacion. La evidencia empirica

Orientaciones generates para la produccion de argumentos



Tipos de argumentos.

Metodologia de trabajo:

El Taller se desarrollara en dos Jomadas de dos horas cada una.

Primera Jornada

a) Presenlacion general de los contenidos propuestos en los ejes 1 y 2

h) Trabajo en grupos. Ejemplificaciones por disciplinas

Segunda Jornada

a) Presentacion general de los contenidos propuestos en los ejes 3 y 4

b) Trabajo en grupos. Ejemplificaciones por disciplinas

TERCER TALLER

INVESTIGACION CIENTiFICA

Fundamentaci n

En este taller no se pretende "ensenar a investigarsino brindar las herramientas necesahas para
que los estudiantes reconstruyan el proceso de produccion del conoclmiento ctentifico a partir de
practicar mediante pequenos ejercicios de investigacion como y de que manera - puestos en el papel
de cientificos- se toman decisiones en la formulacidn de un tema/ problema de investigacibn, sobre
las metodologias y las tecnicas adecuadas para resolverlo.

Objetivos
# Identificar problemas conforme a los dtstintos campos cientificos.
   Realizar un ejercicio de elaboracion de un diseno de investigacion

Ejes tematicos

i  Formulaci6n del tema. Planteo del problema. Justificacion. Objetivos de la investigacion.
Q metodologia y tecnicas de investigacion.

Escritura del ensayo

Metodologia de trabajo



El taller se trabajara en tres jomadas de dos horas cada una

Primera Jornada

Se trabajaran los aspectos epistemolbgicos de la investigacion

a. Delimrtacion de un tema: a propuesta de o los profesores involucrados en el trabajo
b

. Planteo de problemas: conceptos Involucrados, organizacion, jerarquizacion y
establecimiento de relaciones entre los conceptos. Delimitacion del tiempo y el espacio desde
donde el problema sera abordado.

c. Preguntas al problema: Se comlenza con preguntas generales para luego profundizar en el
problema planteado.

Sequnda iornada

Se trabajaran los aspectos epistemologicos y metodologicos de la investigacion

a. Planteo de las fuentes y antecedentes de la investigacion
b

. Planteo de los objetivos de investigacion.
c

. Planteo de una estrategia metodologica general para abordar el objeto de investigacion.

Tercera Jornada

Se trabajara con la elaboracion del diseno
a

. Actividades autogestionarias en la busqueda y sistematizacion de la informaclon.
b

. Trabajo de planificacton, revision y elaboracion de los disenos de investigacion.
c

. Redaccion, anaiisis y discusion de los disenos presentados.

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Se pretende culminar con una actividad de anaiisis de la experiencia a partir de:
Realizacidn de una puesta en comCin del trabajo dando un senatamiento de sus dificultades
y una constatacion de sus avances
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