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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como, perspectivas que possibilitam ao leitor 

um elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente. 

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes. 

O Volume I reúne 25 trabalhos luso-hispânicos que proporcionam reflexões 

acerca das teorias educacionais, formação inicial e continuada. Neles, a formação é 

compreendida como uma das possibilidades para ressignificar os processos educativos 

para a transformação dos sujeitos. Novas perspectivas são apresentadas como tentativas 

em superar as dificuldades produzidas por mudanças no plano económico, político, social 

e cultural etc.

 A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias dimensões, 

precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re) direcionada.

Espero que façam uma boa leitura! 

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: La construcción y la comprensión 

de las explicaciones científicas escolares 

constituyen dos propósitos centrales 

en la alfabetización científica. Ambos 

procesos requieren que los estudiantes 

1  Una versión previa de este trabajo fue presentada en el 
Congreso Latinoamericano “Prácticas, problemáticas y 
desafíos contemporáneos de la Universidad y del Nivel 
Superior”. Rosario. Santa Fe. Argentina (2019).   

puedan participar de discursos y prácticas 

científicas. Las prácticas de enseñanza, en 

este contexto, adquieren centralidad para 

la adquisición de nuevas formas de saber, 

hacer y hablar ciencia por los estudiantes. 

Con estas consideraciones, en este trabajo 

se analiza el discurso docente de una futura 

profesora de Química durante el desarrollo 

de explicaciones científicas escolares en 

aulas de nivel secundario. El discurso es 

analizado en el contexto de sus intercambios 

con los estudiantes en un aula de química del 

segundo año de la educación secundaria de 

la provincia de Buenos Aires, Argentina, en 

términos de procesos de contextualización 
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THE TEACHER-STUDENTS DISCURSIVE INTERACTION FROM THE 

CONTEXTUALIZATION OF THE DISCOURSE IN SCIENCE CLASSROOM. A CASE 

STUDY

ABSTRACT: Scientific literacy is concerned with two central aims: building and 

understanding school scientific explanations. For both processes, student’s 

engagement in scientific discourses and practices is required. Within this context, 

teaching practices become a central element for students in order to acquire new 

ways of learning, doing and talking about science. With these considerations, this work 

analyzes a future Chemistry teacher’s teaching discourse during the development of 

school scientific explanations at high school level. The discourse is discussed within 

the context of the teacher-student exchanges at a high school second grade Chemistry 

classroom in the province of Buenos Aires, Argentina, in terms of contextualization 

and de-contextualization processes. The research is framed within an interpretative 

and constructivist approach, as a case study. A system of categories, associated to 

the notion of semantic gravity is developed, in order to analyze the resident-students 

discursive exchanges during an idea-sharing session developed by a group of students. 

The session deals with scientific explanation of an everyday phenomenon. Finally, some 

implications for teaching are being discussed.

KEY WORDS: Initial training. Contextualization processes. Qualitative research. 

Teaching discourse. Teaching practices. 

1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación verbal es un elemento decisivo en las instituciones de enseñanza 

ya que el lenguaje hablado es el medio a través del que se realiza gran parte de la enseñanza 

y, además, es a través de él que los estudiantes muestran al profesor buena parte de 

lo que han aprendido (Cazden & Beck, 2003). El discurso verbal del docente deviene, 

entonces, en vehículo privilegiado para la enseñanza en el aula y debería ser analizado 

considerando su doble dimensión, potencialmente facilitadora u obstaculizadora, de los 

aprendizajes. La relevancia del discurso docente se evidencia, además, si recordamos 

que, a diferencia de lo que ocurre en otros ambientes humanos, en el aula escolar el 

control de lo que se habla está en manos del profesor, por ejemplo, a partir del manejo de 

los turnos de habla (Edwards & Mercer, 2013).

La construcción y la comprensión de las explicaciones científicas constituyen dos 

propósitos centrales en la alfabetización científica (Horwood, 1988). Esta alfabetización 

requiere que los estudiantes puedan participar en discursos y prácticas científicas. 

En este contexto, las prácticas de enseñanza son centrales para que los estudiantes 

adquieran nuevas formas de saber, hacer y hablar ciencia (McNeill & Krajcik, 2008). 
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En Argentina, la formación inicial del profesor en Química se realiza en instituciones 

de educación superior universitarias y no universitarias, con una duración de cuatro años. 

La presente investigación consideró como objeto de análisis las prácticas de enseñanza 

de una estudiante del Profesorado Universitario de Química perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. El Plan 

de Estudios de este Profesorado tiene una estructura que responde a los lineamientos 

generales del Ministerio de Educación de la Nación pero con características propias de 

acuerdo con el principio de autonomía universitaria. Su estructura curricular se organiza 

en dos Espacios de Formación: los campos de conocimiento y la inserción ocupacional.2 

Este último está organizado en un trayecto socio-histórico-político, un trayecto de 

formación pedagógico-didáctica y un trayecto de la práctica docente en el que se 

desarrolla la Residencia Docente. Esta Residencia se extiende por un cuatrimestre en el 

último año de la carrera y en ella los futuros docentes desarrollan prácticas de enseñanza 

en cursos de instituciones de niveles educativos secundario y terciario. La Residencia 

Docente es entendida como un espacio formativo que, en el contexto de la formación 

docente inicial, propone una integración de experiencias y saberes provenientes de la 

universidad y la escuela (Ferry, 1997). La investigación de las prácticas de aula durante 

la residencia docente se instala como un requisito constitutivo para analizar situaciones 

de enseñanza, actuaciones del docente y de los estudiantes, propuestas didácticas y 

recursos (Stenhouse, 1998). 

Este trabajo es un avance de una investigación centrada en el análisis de 

explicaciones científicas escolares desde la perspectiva de los niveles de conceptualización 

de Taber (2013) y la noción de lenguajes sociales (Bakhtin, 1996). Interesa analizar el 

discurso docente durante el desarrollo de explicaciones científicas escolares en aulas de 

la educación secundaria desde el empleo discursivo de los niveles de conceptualización. 

La Residencia es un ámbito apropiado para la indagación por cuanto las prácticas de 

enseñanza de los futuros docentes (de ahora en más designados como residentes o 

practicantes) pueden constituirse en objetos de investigación en instancias pre-activa, 

activa y post-activa (Jackson, 1998). Así, los resídentes reflexionan acerca de sus 

prácticas y se familiarizan con la investigación educativa.

2 LENGUAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

Para Vigostky, el desarrollo del aprendizaje se origina en situaciones sociales en 

las que las ideas son expresadas por los sujetos a través de diálogos (Scott, Ametller 

& Mortimer, 2010). De esta forma, la construcción de sentido puede verse como un 

2   Esta estructura curricular se encuentra, actualmente, en proceso de revisión. 
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proceso dialógico, en el que se articulan y trabajan diferentes ideas. La enseñanza de las 

ciencias introducirá a los estudiantes al lenguaje social de la ciencia escolar. Para ello, 

es importante que el docente disponga las ideas científicas en el plano social del aula, 

ayudando a los estudiantes a construir sentido e interiorizar significados. 

Los lenguajes sociales “constituyen puntos de vista específicos sobre el mundo, 

formas de su interpretación verbal, perspectivas objetuales, semánticas y axiológicas 

específicas” (Bakhtin, 1996, pp. 108-109). Estos lenguajes son portadores de contenidos 

específicos que los delimitan e implican, además del vocabulario, formas de orientación 

intencional de interpretación. En el aula, el profesor recurre a distintos lenguajes sociales 

(Bakhtin, 1996), que están anclados en el lenguaje científico escolar y el lenguaje cotidiano.

Aprender ciencia no sólo se restringe a dominar definiciones de conceptos, sino 

que implica aprender cómo combinar los significados de los diferentes términos de 

acuerdo con los modos aceptados de hablar en las ciencias (Sepúlveda & El-Hani, 2014). 

Es el aprendizaje de un lenguaje conceptualmente especializado. Según Lemke (1997), 

para hablar o escribir ciencia es necesario conocer tanto el patrón temático como el 

patrón estructural del discurso empleado. Como sostienen Gilbert, Boulter & Rutherford 

(1998, p. 194): “Los estudiantes podrán elaborar explicaciones […] solo si saben qué es una 

explicación”. Las prácticas de enseñanza y de aprendizaje deberían considerar, además 

de las relaciones semánticas propias del modelo científico escolar, a la explicación 

científica como un género discursivo a ser enseñando y aprendido (Bargalló, 2005). 

Al referir al lenguaje social de la ciencia en el aula diferenciamos entre las formas de 

lenguajes sociales cotidiano y científico y, en este último, establecemos la distinción según 

los niveles de conceptualización. Según Taber (2013), los estudiantes deben construir sus 

aprendizajes en dos niveles diferentes de conceptualización: uno, correspondiente a las 

descripciones, explicaciones, argumentaciones de los fenómenos conceptualizados en 

el nivel macroscópico y, otro, relativo a su conceptualización en términos de los modelos 

teóricos propios del nivel submicroscópico. En la construcción de explicaciones científicas 

escolares estos niveles se relacionan entre sí y con el lenguaje cotidiano a través de 

diferentes referentes que fijan distintos niveles de abstracción. El tránsito entre estas 

formas de lenguaje se asocia, entonces, a procesos de contextualización del contenido 

(cuando el discurso refiere a las condiciones de ocurrencia del fenómeno, por ejemplo) y 

a procesos de descontextualización, en los cuales el discurso es centrado en referentes 

abstractos (por ejemplo, entidades propuestas por el modelo corpuscular de la materia). 

El trabajo con las explicaciones científicas en el aula de ciencia requiere de instancias que, 

ofrecidas por el docente en el plano social del aula, permitan a los estudiantes ensayar 

discursivamente estos procesos.
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En este trabajo, se considera a la explicación científica escolar como una práctica 

discursiva que sucede en un contexto definido y es generada por la acción conjunta 

del profesor y los estudiantes. Se analizan las intervenciones discursivas docentes 

considerando procesos de contextualización y descontextualización del contenido 

escolar durante una instancia de puesta en común de la explicación científica elaborada 

por un grupo de estudiantes. 

3 METODOLOGÍA

El presente estudio se enmarca en el paradigma interpretativo-constructivista 

(Guba & Lincoln, 1994) y en el enfoque de estudio de casos (Stake, 2012). En este trabajo se 

analiza la primera de una serie de ocho clases correspondientes a una secuencia didáctica 

centrada en la construcción de explicaciones científicas escolares con estudiantes de 13-

14 años en un aula de Fisicoquímica en 2° Año de una escuela pública de la educación 

secundaria en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La docente es una residente 

del Profesorado en Química, como se mencionara en el apartado 1. La clase analizada 

anticipa el trabajo didáctico con explicaciones de fenómenos cotidianos que involucran 

transformaciones gaseosas. Durante la misma, practicante y estudiantes trabajaron en 

la construcción conjunta de explicaciones correspondientes a un fenómeno sencillo, 

representado por el agregado de una gota de tinta al agua. Los estudiantes observaron 

el fenómeno mostrado por la practicante al grupo y luego procedieron a elaborar una 

explicación en pequeños grupos. En este trabajo analizamos los intercambios discursivos 

residente-estudiantes durante la instancia de puesta en común de la explicación elaborada 

por uno de los grupos. 

El conjunto de las clases fue grabado en audio y video. Cada una de las mismas 

fue transcripta a texto completo. En el caso de este trabajo, el análisis de los episodios 

seleccionados de la clase se realizó sobre los registros de su transcripción y de las notas 

de campo realizadas durante la observación. En las transcripciones de los registros 

de audio se identificaron las intervenciones de la practicante con la letra “P” y la de 

los estudiantes con la letra “E”. Las intervenciones de los participantes se numeraron 

consecutivamente. La clase fue dividida en ocho episodios definidos por el cambio de 

actividad de residente y estudiantes (Lemke, 1997) y finaliza con la construcción conjunta 

practicante-estudiantes de una explicación del fenómeno (episodio 8). En este trabajo 

se analiza el cuarto episodio durante el cual se desarrolla la puesta en común guiada 

por la practicante de la explicación realizada por uno de los grupos. En el análisis de la 

transcripción de la clase se efectuó una codificación (Miles, Huberman & Saldaña, 2013) 

centrado en los niveles de conceptualización macroscópico y submicroscópico presentes 
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en las intervenciones discursivas y los procesos de contextualización del contenido en el 

discurso compartido. 

4 ANÁLISIS EPISÓDICO

El cuarto episodio de la clase inicial se desarrolla a partir de la puesta en común 

de la explicación elaborada por un grupo de los estudiantes.

La residente inicia el episodio leyendo el contenido de la explicación (“[…] en un 

líquido colocamos una gota de tinta. En las partículas de la misma aumenta la velocidad 

media provocando el aumento de sus movimientos y de esa forma el agua toma un 

color uniforme”, línea 301). En la primera parte del episodio, la practicante guía la puesta 

en común habilitando los puntos de vista de los estudiantes sobre el contenido de la 

explicación (“[…] Bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está correcto?; línea 301). Las 

Intervenciones de dos estudiantes, focalizan la atención en aspectos diferentes del 

contenido de la explicación: 

303. A: No, creo que habría que agregar agua. Podría ser otro líquido. 
304. P: Claro, muy bien, en un líquido, o sea, en agua [escribe “agua” sobre la 
palabra “líquido” en el pizarrón] colocamos una gota de tinta. Bien. ¿Qué más 
podemos decir? 
305. A: El de aumenta la velocidad no es provocado porque solamente pusimos 
una gota de tinta. 
306. P: Muy bien. ¿Por qué pensás que….? No sé si escucharon lo que dijo su 
compañera. Un poquito más fuerte decilo. 
307. A: No creo que el aumento de velocidad se deba a que pusimos una gota 
de tinta. 
308. P: ¿A qué se debe un aumento de la velocidad de las partículas? 
309 A: A la alta temperatura (varios estudiantes).   
310 P: ¿Se modificó la temperatura? 
311. A: No. 
312. P: ¿Entonces? 
313. A: No es velocidad. 
   --------------------
322. P: De a uno chicos, porque si no, no escucho. 
323. A: Claro. Las partículas rotan, chocan con las partículas del agua y se 
mezclan. 
324. P: Sí, perfecto. Bien. 
326. A: Las partículas, al haber movimientos, provocan el aumento de… 
provocan… provocan que el agua tome el color uniforme, sacando el del 
aumenta del movimiento que no cambia la temperatura. 
326. P: Claro. O sea, esto es lo que no tenemos, ¿sí? ¿Se entiende? [...]

Uno de los estudiantes advierte la necesidad de especificar la naturaleza del 

líquido (línea 303). Otra estudiante detiene su atención en las relaciones semánticas 

entre conceptos del modelo corpuscular presentes en la explicación (línea 305). Ambas 

intervenciones enfatizan en aspectos diferentes del contenido de la explicación: en el 

primer caso, la necesidad de especificar con más claridad el referente, es decir, el tipo 
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de líquido, contextualizando el contenido del intercambio discursivo en términos del 

uso del lenguaje cotidiano (Lc); en el segundo, en las relaciones semánticas propias del 

modelo científico escolar y, consecuentemente, favoreciendo la descontextualización 

del contenido del intercambio. En este último caso se impone el empleo del lenguaje 

científico escolar en el aula recurriendo a las relaciones semánticas propias del modelo 

científico (Lsm). A partir de estas intervenciones la secuencia transita de un referente 

empírico específico (en el primer caso) a otro abstracto definido por el modelo científico 

escolar (en el segundo caso). 

Seguidamente la residente recupera, validando previamente, la intervención 

de la estudiante (línea 306) mientras sostiene la lectura de la explicación en el nivel 

submicroscópico e indaga, a continuación, la comprensión de las relaciones semánticas 

propias del modelo (Lsm). La respuesta de la estudiante (línea 309) conduce a una 

serie de intercambios centrados en el contenido de la explicación y, durante los cuales, 

la practicante recurre a una estrategia discursiva tendiente a guiar la construcción 

de relaciones semánticas entre términos pertenecientes a diferentes niveles de 

conceptualización (líneas 308-313), por un lado y, a incorporar términos en el discurso 

compartido, por otro. En esta secuencia (líneas 308-313), las interacciones se caracterizan 

por un nivel relativamente alto de abstracción en tanto se descontextualiza el contenido 

de los intercambios por la referencia al modelo científico escolar. 

A partir de una nueva intervención de la residente (línea 308) el modelo pasa a 

ser el objeto del discurso, alejando la atención de su referencia al contexto dado por 

el fenómeno. Por otra parte, esta atención se dirige hacia el reconocimiento de una 

relación semántica que no es relevante a efectos de la explicación (constancia de la 

temperatura en el proceso) pero que la practicante considera importante de aclarar. 

Este nivel de descontextualización se extiende hasta la intervención de una estudiante 

(“Claro. Las partículas rotan, chocan con las partículas del agua y se mezclan”; línea 

323) que reubica la atención en las condiciones de contorno impuestas por el fenómeno, 

recontextualizando el contenido de las relaciones semánticas del modelo por referencia a 

la identidad de las partículas (Lsmc). Además, avanza en incorporar términos del modelo, 

proporcionando nuevas relaciones semánticas en el nivel submicroscópico. Estas 

relaciones, recuperadas luego por otro estudiante no son incorporadas en el texto de la 

explicación. Su consideración permitiría mejorar el nexo entre las condiciones iniciales y 

la conclusión del razonamiento al profundizar la lectura del fenómeno desde el modelo 

corpuscular. En la Tabla 1 presentamos las categorías inferidas en el análisis a partir del 

lenguaje social utilizado en los intercambios discursivos.
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 Tabla 1. Categorías relacionadas el nivel de contextualización en el contenido del discurso. 
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Categoría Descripción

Lenguaje cotidiano (Lc)

Corresponde a segmentos discursivos en los cuales 
practicante y estudiantes referencian a entidades del 
mundo cotidiano (por ejemplo, recipiente con agua, color 
del agua).

Lenguaje científico escolar 
(nivel submicroscópico) 

contextualizado

Corresponde a segmentos discursivos en los cuales 
practicante y estudiantes utilizan, contextualizadamente, 
semánticas propias del modelo científico escolar.  Esta 
contextualización se presenta tanto en la referencia a la 
identidad de las partículas como a las condiciones iniciales 
del fenómeno (referencia al recipiente, paredes, por 
ejemplo).

Lenguaje científico escolar 
(nivel submicroscópico)

Corresponde a segmentos discursivos en los cuales 
practicante y estudiantes utilizan semánticas propias del 
modelo científico escolar sin referencia a la identidad 
de las partículas y/o lenguaje cotidiano para describir 
aspectos del fenómeno.

Fuente: elaboración propia. 

Las variaciones en los tipos de lenguajes compartidos entre practicante y 

estudiantes, durante la instancia de puesta en común de la explicación científica escolar 

elaborada por los estudiantes, delimitan variaciones en la contextualización del contenido 

(Figura 1). La instancia de puesta en común se inicia ubicando la atención en un referente 

específico, a partir de la intervención de un estudiante. Una segunda consideración, 

en este caso de un estudiante (línea 307), ubica el contenido de los intercambios en 

el lenguaje científico escolar. Esta descontextualización es profundizada, seguidamente, 

por la practicante (línea 308). 

Figura 1. Variaciones en los tipos de lenguajes y contextualizaciones priorizadas en las interacciones practicante-
estudiantes durante la instancia de puesta en común.

Fuente: elaboración propia. Referencia: Context +: mayor contextualización.
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La Figura 1 muestra esta disminución en la contextualización del contenido del 

discurso compartido, por un lado, y cómo prevalece en la mayor parte de los intercambios, 

una fuerte descontextualización durante la cual estudiantes y residente abandonan 

las condiciones de ocurrencia del fenómeno y hablan sobre las relaciones semánticas 

propias del modelo científico escolar. El contenido centrado en el lenguaje científico 

escolar es seguidamente contextualizado (líneas 322-325) y, finalmente, la practicante 

enfatiza nuevamente las relaciones semánticas propias del modelo. La contextualización, 

presente en la explicación elaborada por los estudiantes, no es recuperada en la instancia 

de puesta en común que finaliza con una fuerte descontextualización en el contenido de 

los intercambios.

Finalmente, en la Figura 2 presentamos las estrategias discursivas utilizadas por la 

residente durante el trabajo de contextualización en la puesta en común de la explicación 

científica escolar elaborada por el grupo de estudiantes. 

Figura 2. Estrategias discursivas empleadas por la practicante

Fuente: elaboración propia.

5 CONSIDERACIONES FINALES

El análisis realizado en el presente trabajo, utilizando los niveles de conceptualización 

para describir el discurso de un futuro profesor, permitió inferir categorías discursivas que 

recuperan las encontradas en otras investigaciones realizadas por los mismos autores del 

trabajo (Cutrera, Stipcich & Massa, 2019). 

Durante el trabajo didáctico con el texto explicativo elaborado por el grupo 

de estudiantes, los intercambios discursivos practicante-estudiantes privilegiaron 

un nivel alto de abstracción, centrado en el empleo del modelo científico escolar. En 

consecuencia, los intercambios fueron circunscriptos a un bajo nivel de contextualización. 

Esta preferencia puede deberse a las dificultades, expresadas por algunos estudiantes 
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en el trabajo con las relaciones semánticas propias del modelo, para decidir la legitimidad 

de los conceptos y relaciones entre ellos propuestos en el texto explicativo. En este 

contexto, cabe observar que la practicante priorizó el trabajo didáctico a partir de estas 

dificultades, frecuentemente, sin contextualizar las relaciones con las condiciones 

de contorno impuestas por el fenómeno. Esta situación implicó un trabajo conjunto 

practicante-estudiantes que, durante varios momentos del episodio, se redujo a 

intercambios discursivos que consideraron como referente al modelo científico escolar 

con prescindencia del fenómeno. 

Una importante consecuencia didáctica, de esta última modalidad de trabajo 

conjunto, fue la desviación del objeto de atención didáctico de la explicación, en tanto 

género discursivo (Bakhtin, 1982), hacia el modelo científico escolar. En este contexto, 

la practicante desatendió la consideración de la estructura del texto explicativo, por 

ejemplo. Identificar estas modalidades de intervención didáctica ofrece oportunidades 

para recuperar las prácticas de enseñanza y transformarlas en objeto de reflexión. En 

términos de una generalización naturalista (Nilmanat & Kurniawan, 2021), la singularidad 

que ofrece el caso analizado permite que tanto docentes en formación como en ejercicio 

profesional, puedan recuperar las categorías de análisis y resignificarlas en diferentes 

escenarios.  

Los resultados de este trabajo evidencian la importancia que tienen las prácticas 

de enseñanza en la construcción de explicaciones científicas en la formación docente 

inicial.

Estos procesos reflexivos requieren de la construcción de categorías que permitan 

objetivar las prácticas de enseñanza. El análisis realizado en este trabajo avanza en la 

consideración de algunas categorías para pensar la enseñanza de las explicaciones en el 

aula de ciencia y evidenciar la complejidad de su enseñanza. En este sentido, reconocer la 

coexistencia de diferentes tipos de lenguajes explicita una posible dimensión de análisis. 

A su vez, las estrategias identificadas ejemplifican posibles tipos de intervenciones 

discursivas durante las prácticas de enseñanza. Tanto el tipo de lenguajes como las 

estrategias de enseñanza ofrecen posibles puertas de ingreso a la reflexión sobre 

la enseñanza de la explicación científica en el aula de ciencia. Estas consideraciones, 

además, colocan el énfasis en la necesidad que el futuro profesor aprenda a enseñar a 

explicar. Este aprendizaje necesita de espacios formativos que promuevan reflexiones 

sobre las prácticas de enseñanza y, en este sentido, la Residencia es un espacio 

privilegiado. En el caso de este trabajo, estas recomendaciones son propuestas para 

instancias post-activas durante la etapa de residencia docente. No obstante, entendemos 

que pueden ser extendidas a instancias de formación profesional continua.
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