
 

 

      

RESOLUCIÓN FCF Nº 018/15 

PLANIFICACIÓN DE CÁTEDRA 

AÑO: 2021 

1. IDENTIFICACION 

1.1. ASIGNATURA: EXTENSION Y EDUCACION AMBIENTAL   

 

1.2. CARÁCTER.  OBLIGATORIA          OPTATIVA 

 

1.3. CICLO:           BÁSICO                             PROFESIONAL   

 

1.4. CARRERA: LICENCIATURA EN ECOLOGIA Y CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE 

1.5. PLAN DE ESTUDIO: 2004-2006 

1.6. Año y Semestre: 2021.  1º SEMESTRE 

1.7. RÉGIMEN ANUAL:  

 CUATRIMESTRAL:  PRIMERO:         SEGUNDO:  

1.8. CARGA HORARIA:  

SEMANAL                  Nº DE SEMANAS  TOTAL HS. 

RELOJ 

1.9. SISTEMA DE APROBACIÓN 

                          PROMOCIÓN:                                                                                                                                                         

                          EXAMEN FINAL:                                                                           

1.10. CORRELATIVAS 

CORRELATIVAS ANTERIORES:   

PLAN 2004: Ecología II; Recursos Silvestres; Fauna y Bosque. 

PLAN 2006: Ecología Social  

 CORRELATIVAS POSTERIORES:  

5 15 75 

 

X X 
 

X  

 x 

X 

 



 

 

PLAN 2004: Gestión y Auditoria Ambiental; Ecología Urbana. 

PLAN 2006: Gestión y Auditoría Ambiental   

 

2. EQUIPO CÁTEDRA 

APELLIDO Y NOMBRES CARGO Y DEDICACIÓN RESPONSABLE O  

COLABORADOR 

DE DIOS, RUBEN 

EDUARDO 

ADJUNTO SIMPLE RESPONSABLE 

ITURRE, MARTA ADJUNTA COLABORADOR 

RUEDA, CARLA ADJUNTA COLABORADOR 

AGUIRRE, PAULA 

MICAELA 

AYUDANTE ESTUDIANTIL COLABORADOR 

 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:  

Que el estudiante: 
 

 Conozca los distintos enfoques y metodologías de la extensión y la educación 
ambiental, a ser aplicados en procesos de desarrollo sustentable. 
 

 Desarrolle habilidades para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos 
de desarrollo sustentable con enfoque participativo y preservación del medio 
ambiente 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA:  

Que el estudiante: 
 

 Conozca los antecedentes internacionales y nacionales del concepto y la 
práctica de la educación ambiental 

 Conozca los diferentes enfoques de la extensión en relación con los modelos 
de desarrollo hegemónicos y con los modelos alternativos de desarrollo 
sustentable.  



 

 

 Conozca experiencias concretas de educación ambiental y extensión llevada 
adelante por diferentes actores e instituciones públicas y privadas en Argentina 
y en la provincia de Santiago del Estero. 

 Desarrolle habilidades para realizar diagnósticos, formulación y evaluación de 
proyectos de desarrollo sustentable con la participación de todos los actores 
interesados, tanto públicos como privados 

 Conozca los principios del proceso de aprendizaje y de la comunicación 
 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. CONTENIDOS PRINCIPALES 

Los movimientos internacionales y nacionales para el impulso de la educación 
ambiental. La educación ambiental en Argentina. Métodos para su implementación en 
el proceso educativo formal e informal. Definición de extensión. Antecedentes 
históricos. Objetivos de la extensión en sus diferentes enfoques vinculados a modelos 
de desarrollo hegemónicos o alternativos. Relación de la extensión rural/urbana con la 
problemática ambiental. Diferentes perspectivas acerca del rol que desempeña el 
extensionista. El proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso de comunicación. 
Metodologías participativas de extensión. Ciclo de proyectos. Técnicas y dinámicas de 
grupo. Diferentes enfoques y teorías del desarrollo: modernización y crecimiento 
económico; desarrollo endógeno o desarrollo local; desarrollo sustentable. Posibles 
roles a desempeñar por el Licenciado en Ecología en esos espacios de articulación. 
 

4.2. PROGRAMA ANALITICO 

Unidad 1: La educación ambiental  
 
Los movimientos internacionales y nacionales para el impulso de la educación 
ambiental: Estocolmo (1972), Tbilisi (1977), Río de Janeiro (1992), Johanesburgo 
(2002), París (2105). Relación sociedad naturaleza. Características de la educación 
ambiental. El enfoque transversal. Ecología de saberes. Pensar en red. Identificación 
de temas o nudos conceptuales para la educación ambiental. El conflicto ambiental.  
Sugerencias pedagógicas para su implementación en el proceso educativo formal. 
 
Unidad 2: Introducción a la extensión ambiental. 
 
Definición de extensión. Antecedentes históricos. Objetivos de la extensión en sus 
diferentes enfoques vinculados a modelos de desarrollo hegemónicos o alternativos. 
Concepto de desarrollo sustentable, endógeno o local. Breve reseña histórica de la 
extensión en Argentina. Antecedentes y desarrollo del servicio nacional estatal y de los 
servicios privados. Situación actual de la extensión en Argentina y en la provincia de 
Santiago del Estero. Relación de la extensión rural con la problemática ambiental. 
 
Unidad 3: Bases conceptuales y metodológicas de la extensión. 
 
Diferentes perspectivas acerca del rol que desempeña el extensionista. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje como proceso de comunicación.  Bases conceptuales de la 
participación. Metodologías participativas de extensión. Ciclo de proyectos. 



 

 

Diagnóstico y formulación participativa de proyectos de desarrollo sustentable. Mapa 
de actores y de sus interrelaciones. Espacios de articulación. Situaciones de conflicto. 
Técnicas y dinámicas de grupo. Análisis crítico de alguna experiencia concreta llevada 
adelante por instituciones públicas y/o privadas en la Provincia (INTA, PSA, ONGs, 
Organizaciones de productores, Municipios, otros Planes o Programas del Gobierno, 
Universidad, etc.) 
 
Unidad 4: Extensión, educación ambiental y gestión del desarrollo sustentable 
 
Diferentes enfoques y teorías del desarrollo: modernización y crecimiento económico; 
desarrollo endógeno o desarrollo local; desarrollo sustentable. Construcción de 
escenarios o mapa de actores locales y extralocales cuya acción impacta en el 
territorio. Espacios de articulación público-privada. Relaciones de poder. Construcción 
de consensos. Posibles roles a desempeñar por el Licenciado en Ecología en esos 
espacios de articulación. 
 

4.3. PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS, TALLERES, SEMINARIOS, OTROS 

Como consecuencia de la pandemia, se planificará alguna actividad que pueda 
desarrollarse de forma virtual. Se prevé la realización y análisis posterior de 
entrevistas virtuales a integrantes de proyectos de extensión que se estén ejecutando 
en la provincia.  

 
5. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Se apelará a una metodología de enseñanza-aprendizaje con una amplia participación 

de los alumnos en el debate de los contenidos de la asignatura. 

6. DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS HORARIAS  

 NUMERO CANTIDAD DE HORAS RELOJ 

TEÓRICAS  3 45 

PRÁCTICAS  2 30 

TEÓRICAS - PRÁCTICAS    

TOTAL 5 75 

 
7.  CRONOGRAMA 
7.1. CRONOGRAMA TENTATIVO DEL DESARROLLO TEMÁTICO. 

     UNIDADES 

SEMANAS 

I II III IV   

1 a 4 X      

2 a 9  x     

10 a12   x    

13 a 15    x   



 

 

 

7.2. CRONOGRAMA TENTATIVO DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

     UNIDADES 

SEMANAS 

I II III IV   

9 x x     

14   x x   

 

8. EVALUACIONES 

8.1. PARCIALES, PRÁCTICOS, TALLERES Y OTRAS INSTANCIAS DE 

EVALUACIÓN QUE SE LLEVARÁN A CABO. 

EVALUACIONES FECHA PREVISTA TIPO DE EVALUACIÓN 

ESCRITA ORAL 

PRIMERA 10 DE MAYO  x  

RECUPERATORIO 17 DE MAYO X  

SEGUNDA 14 DE JUNIO X X 

RECUPERATORIO 21 DE JUNIO X X 

 
 
 
9. CONDICIONES DE REGULARIDAD O PROMOCIONALIDAD. 

CONDICIONES DE REGULARIDAD:  

a. 80% de asistencia a las actividades docentes planteadas.  
b. Realización del trabajo práctico.  
c. Aprobación de prueba de suficiencia de contenidos a través de los parciales 

con un promedio mínimo de (4) puntos. 

CONDICIONES DE PROMOCIONALIDAD:  

a. 80 % de asistencia a las actividades docentes planteadas.  
b. Realización del trabajo práctico.  
c. Aprobación de prueba de suficiencia de contenidos a través de los parciales 

con un promedio mínimo de siete (7) puntos y no menos de seis (6) puntos en 
cada parcial. 

 



 

 

10. VIAJES DE CAMPAñA  
 
No se realizarán por la pandemia 
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