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VISTO

Lo dispuesto en la Ordenanza HCD N° 4/2011, que aprueba el régimen de alumno; y

CONSIDERANDO

Que, conforme a lo establecido en el Art. 47° de la Ordenanza HCD N° 4/2011, los programas de
las materias deben ser aprobados por el Consejo Directivo, y en los mismos deberá explicitarse con
detalle los contenidos de la materia subdivididos en unidades temáticas, la fundamentación, sus
objetivos, bibliografía, carga horaria, ubicación en el plan de estudios, metodología de trabajo y
evaluación;

Que el Consejo de Grado ha revisado los contenidos de los programas nuevos de las materias que
se dictarán en el primer cuatrimestre de 2022.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO

DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los programas de las materias que se detallan a continuación y que, como
anexo, forman parte de esta resolución:

Materias Generales:

Algoritmos y Estructuras de Datos II / Algoritmos y Estructura de Datos
Análisis Matemático I
Astrofísica General
Astronomía General
Complementos de Álgebra Lineal
Complementos de Física Moderna
Computación



Didáctica Especial y Taller de Física
Didáctica Especial y Taller de Matemática
Física II (LMA)
Física del Estado Sólido
Física Experimental III
Física Experimental V
Física General IV
Introducción a la Física
Lenguajes y Compiladores
Matemática Discreta I
Matemática Discreta II
Metodología y Práctica de la Enseñanza (PM)
Métodos Matemáticos de la Física II
Modelos y Simulación

Especialidades:

Especialidades de la Licenciatura en Astronomía:

Astronomía Extragaláctica

Especialidades de la Licenciatura en Matemática:

Álgebra Universal
Geometría Algebraica
Teoría de Conjuntos

ARTÍCULO 2°: Notifíquese, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE
MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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ANEXO
.


PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Algoritmos y Estructuras de
Datos II


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 2° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Computación


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 180 horas


ASIGNATURA: Algoritmos y Estructura de
Datos


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática Aplicada


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 180 Horas.


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Se pretende que el alumno adquiera: capacidad para comprender y describir el problema que
resuelve un algoritmo (el “qué”) y diferenciarlo de la manera en que lo resuelve (el “cómo”);
capacidad para analizar algoritmos, compararlos según su eficiencia en tiempo y en espacio;
capacidad y hábito de identificar abstracciones relevantes al abordar un problema computacional;
familiaridad con técnicas de diseño de algoritmos de uso frecuente; familiaridad con la
programación (en el lenguaje c, entre otros) de algoritmos y estructuras de datos, familiaridad con
la utilización de diversos niveles de abstracción y lenguajes de programación.


CONTENIDO
1- Análisis de Algoritmos
Motivación 
Problema de Ordenación. Discusión sobre diferentes maneras de ordenar. Ordenación por 
selección. El ciclo for. Conteo de operaciones de un programa. Definición en símbolos (ops). 
Conteo de comparaciones de la ordenación por selección. Incidencia del crecimiento del tamaño 
de los datos en la performance del algoritmo. Introducción del término “del orden de”. Ordenación 
por inserción. Conteo. Peor caso, mejor caso y caso medio. 
 
La notación Ο 
Significado de peor caso y caso medio. Operaciones elementales. Análisis aproximado. La 
notación Ο. Ejemplos. Insignificancia de las constantes aditivas y multiplicativas. Reflexividad y 
transitividad. Igualdad entre los O's de funciones. Equivalencia entre logaritmos de diferente base. 
Regla del límite. Jerarquía: logaritmos, polinomios, exponenciales, factoriales. El O de la suma y el 
producto. El O de un polinomio. Terminología: funciones y algoritmos logarítmicos, cuadráticos, 
cúbicos, polinomiales, exponenciales. Balance entre tiempo y espacio de los algoritmos. 
 
Ejemplos 
Búsqueda lineal. Análisis de mejor caso, peor caso y caso medio. Búsqueda lineal en un arreglo 
ordenado. Análisis de mejor caso, peor caso y caso medio. Búsqueda binaria. Análisis de mejor 
caso, peor caso y caso medio. Contraste entre el algoritmo lineal y el logarítmico cuando el 
tamaño de la entrada crece. 
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Motivación de la recurrencias 
Transformación gradual de la ordenación por selección en la ordenación por intercalación. Versión
funcional de la ordenación por intercalación. Versión imperativa. Análisis de la ordenación por
intercalación. Resolución de la recurrencia. 
 
Recurrencias 
Recurrencias divide y vencerás. Formulación y resolución. Ejemplos. Demostración de la
resolución de recurrencias divide y vencerás.


2- Estructuras de Datos
Introducción
Importancia de la elección de estructuras de datos adecuadas. Los tipos concretos como concepto
relativo a un lenguaje de programación. Los tipos abstractos como concepto asociado a un
problema que se quiere resolver. Tipos abstractos y sus diferentes representaciones.


Estructuras concretas
Estructuras concretas más comunes en los lenguajes de programación. Arreglos. Operaciones
para manipularlos. Almacenamiento en memoria. Representación gráfica. Eficiencia de las
operaciones. Diferentes tipos de índices. Tipos enumerados. Ciclo for generalizado. Listas como
tipos concretos. Operaciones para manipularlos. Almacenamiento en memoria. Representación
gráfica. Eficiencia de las operaciones. Registros. Operaciones para manipularlos. Almacenamiento
en memoria. Representación gráfica. Problema de aliasing.


Tipos abstractos de datos (TAD's)
Tipos abstractos más usuales. Tipos abstractos como concepto que surge de un problema a
resolver. Chequeo de paréntesis balanceados: TAD Contador, operaciones, ecuaciones. Chequeo
de delimitadores balanceados: TAD Pila, operaciones, ecuaciones. Representaciones posibles de
contadores. Ejemplo: versión iterativa de la ordenación por intercalación usando una pila. Ejemplo:
evaluación de expresiones en notación polaca inversa usando una pila. TAD Lista. Operaciones.
Ecuaciones. Representaciones usando arreglos. Representaciones de pilas usando arreglos y
listas. Transmisión de datos: TAD cola, operaciones, ecuaciones. Representaciones usando
arreglos y listas. Listas enlazadas. Representación gráfica. Representaciones de listas, pilas y
colas usando listas enlazadas, listas enlazadas con puntero al último y listas circulares. Aliasing y
errores usuales al programar con punteros. Manejo de memoria en ejecución. Diccionarios: TAD
árbol binario. Representación gráfica. Operaciones. Ecuaciones. Terminología botánica y
genealógica. Posiciones. Subárbol correspondiente a una posición. Posiciones de un árbol.
Elemento alojado en una posición de un árbol. Representación usando punteros. Árboles binario
de búsqueda (ABB). Operaciones: versiones recursiva e iterativa. Eficiencia. TAD cola de
prioridades. Operaciones. Ecuaciones. Heap. Implementación de cola de prioridades usando un
heap. Eficiencia de las operaciones. Heap usando arreglos. Eficiencia. Ordenación con heap.
Eficiencia. Ordenación con heap sin arreglo auxiliar.


Otras estructuras
Problema unión-find. Inicialización virtual.


3- Estrategias conocidas de resolución de problemas
Uso de heurísticas en algoritmos. Estrategias de diseño de algoritmos. 
 
Algoritmos voraces 
Propiedades generales de los algoritmos voraces (o greedy o glotones o golosos). Esquema 
general. Problema de la moneda simplificado. Problema de la mochila simplificado. Problema del 
camino de costo mínimo. Algoritmo de Dijkstra. Problema del árbol generador de costo mínimo. 
Algoritmos de Prim y de Kruskal. 
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Divide y vencerás 
Propiedades generales de la técnica divide y vencerás. Esquema general. Búsqueda binaria.
Ordenación por intercalación. Ordenación rápida (quicksort). Cálculo eficiente de la potencia
n-ésima de un número. Multiplicación de grandes números. 
 
Backtracking 
Motivación: algoritmo para salir de un laberinto. Problema de la moneda. Problema de la mochila.
Problema de los caminos de costo mínimo. 
 
Programación dinámica 
Funciones recursivas potencialmente exponenciales. Confección de tablas. Fibonacci. Problema
de la moneda. Problema de la mochila. Funciones con memoria. Revisión de los problemas de la
moneda y de la mochila. Problema de los caminos de costo mínimo. Algoritmo de Floyd. Cómputo
de números combinatorios. Reducción del espacio necesario para las tablas. 
 
Recorrida de grafos y más backtracking 
Recorrida de árboles binarios. Pre-orden, in-orden y pos-orden de izquierda a derecha y de
derecha a izquierda. In-orden para listar ordenadamente un ABB. Recorrida de árboles finitarios.
Precondicionamiento. Pre-orden y pos-orden para resolver el problema del ancestro. Recorrida de
árboles dirigidos o no. DFS recursivo e iterativo con pila. BFS con cola. Grafos implícitos.
Problema de las ocho reinas. Podas graduales al grafo de búsqueda.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Fundamentos de Algoritmia, Gilles Brassard, Paul Bratley. Prentice-Hall, 1997.
Fundamentals of Algorithmics. Gilles Brassard, Paul Bratley. Prentice-Hall, 1995.
Introduction to Algorithms. Thomas Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
Cambridge, 2009.
Introduction to Algorithms: A Creative Approach. Udi Manber. Addison-Wesley, 1989.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Programación Metódica. José Luis Balcázar. McGraw-Hill, 1993.
Matemática Discreta. Norman L. Biggs. Vives V., 1998
Cálculo de Programas. Javier Blanco, Silvina Smith, Damián Barsotti. Universidad Nacional de
Córdoba, 2008.
Programming: the Derivation of Algorithms. Anne Kaldewaij. Prentice-Hall, 1990.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Se toman dos evaluaciones parciales (con sus respectivos recuperatorios) evaluando los
contenidos teóricos y prácticos. Se realizan entrevistas para la aprobación de cada uno de las
cuatro actividades de implementación en máquina.


REGULARIDAD
- Aprobación de los dos parciales. En caso de desaprobar uno de ellos, debe aprobarse el
recuperatorio del mismo.
- Aprobar tres de las cuatro actividades de implementación en máquina.


PROMOCIÓN
- Aprobación de los dos parciales con nota mínima 6 (seis) y promedio no inferior a 7 (siete).
- Aprobación de todas las actividades de implementación en máquina con nota mínima 6 (seis).
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Análisis Matemático I AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 1° año 1°
cuatrimestre / Redictado: 2° cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática, Profesorado en Matemática, Licenciatura en
Astronomía, Licenciatura en Física, Profesorado en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas (Lic. en
Astronomía, Lic. en Física y Lic. en
Matemática) / 135 horas (Prof. en Física) / 165
horas (Prof. en Matemática)


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El cálculo infinitesimal es un lenguaje de numerosas ramas de la ciencia y consecuentemente
tiene una gran cantidad y diversidad de aplicaciones dentro y fuera de la matemática. El cálculo
infinitesimal es fundamental para resolver problemas tales como predecir el tamaño de
poblaciones, estimar la rapidez con que aumentan los precios, pronosticar los cambios
meteorológicos, medir el flujo cardíaco, analizar rendimientos energéticos, comprender el
espacio-tiempo donde vivimos, sólo para citar algunos pocos ejemplos.


Se espera que el alumno que toma este primer curso de Análisis Matemático:
• Adquiera una adecuada familiaridad con el lenguaje y rigor matemático.
• Comprenda y asimile los conceptos fundamentales del Análisis de una variable real, así como
sus propiedades más relevantes.
• Logre un adecuado dominio de las herramientas del Análisis de una variable que le permita
plantear y resolver algunos de los problemas relacionados con los mencionados anteriormente.
• Resuelva problemas o cuestiones prácticas apelando a los principales contenidos teóricos del
curso.


CONTENIDO
Unidad I: Propiedades de los Números Reales.
Propiedades básicas de los números reales. Desigualdades. Definición de valor absoluto.
Inecuaciones. Cotas superiores mínimas: Cotas superior e inferior, supremo o cota superior
mínima, ínfimo o cota inferior máxima, máximo, mínimo. Propiedad de la cota superior mínima de
los números reales. Arquimedianidad del conjunto de números reales.


Unidad II: Funciones.
Definición de función. Ejemplos. Dominio e Imagen de una función. Suma, producto, cociente y
composición de funciones. Graficas. Función Inversa


Unidad III: Sucesiones Infinitas.
Definición de sucesión infinita. Ejemplos. Convergencia. Convergencia de la suma, el producto y el
cociente de sucesiones. Sucesiones crecientes, decrecientes y acotadas. Teorema de
Bolzano-Weierstrass. Sucesión de Cauchy. Convergencia de sucesiones de Cauchy.


Unidad IV: Límite de Funciones.
Definición de límite de función. Ejemplos. Unicidad del límite. Límites laterales. Límite de la suma,
el producto y el cociente de funciones. Ejemplos.


Unidad V: Funciones continuas.
Definición y ejemplos. Suma, producto, cociente y composición de funciones continuas. Tres
Teoremas fuertes. Consecuencias y ejemplos. Continuidad de la inversa de una función continua.
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Unidad VI: Derivadas.
Definición de derivada de una función. Calculo de derivadas de funciones elementales usando la
definición. Reglas de derivación para la suma, producto, cociente y composición de funciones.
Derivadas iteradas. Derivabilidad de la inversa de una función derivable.


Unidad VII: Significado de la derivada.
Máximos y mínimos locales y absolutos. Puntos críticos. Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
Teorema de Rolle. Teorema del Valor Medio. Teorema del Valor Medio de Cauchy. Regla de
L’Hospital. Concavidad y Convexidad. Gráfica de funciones.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Spivak, Calculus, cálculo infinitesimal, 2nda edicion, Editorial Reverté (1996).


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
• Apostol, T. Calculus, vol I. John Wiley and Sons, (1967).
• Lang, S. Calculo I y II. Fondo Interamericano Educativo, Bogota, (1976).
• Leithold, L. Cálculo con geometría analítica 6 ed., Editorial Harla, (1992).
• Steward, J. Cálculo de una variable y multivarables. Editorial Iberoamericana, (1994).
• Thomas, G. Calculo y geometría analítica 6 ed., Addison-Wesley Iberoamericana, Buenos Aires,
(1987).
• Zill, D. Calculo con geometría analítica. Editorial Ibero América, México, (1987).


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
• Dos evaluaciones parciales. Constarán de contenidos prácticos y teóricos.
• Dos recuperatorios correspondientes a los temas de cada uno de los parciales. Se podrá
recuperar una o ambas evaluaciones parciales.
• El examen final constará de una evaluación escrita con contenidos teóricos y prácticos que
deberán ser aprobados separadamente.
• La materia no cuenta con promoción directa.


REGULARIDAD
• Cumplir con un mínimo de 70% de asistencia a clases prácticas.
• Aprobar las dos evaluaciones parciales, o sus correspondientes recuperatorios.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Astrofísica General AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 4° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Astronomía


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La asignatura Astrofísica General cubre el extenso campo teórico-observacional de la astrofísica
tradicional, es decir, el estudio físico de los objetos celestes en base a su emisión térmica,
principalmente en el rango energético del espectro visible.


Dada la inaccesibilidad física de los objetos celestes, la radiación electromagnética proveniente de
los mismos es el principal vehículo de información disponible para el astrónomo, quien debe
detectarla y analizarla como paso previo a la elaboración de la interpretación física del fenómeno
observado. Ésta es una característica distintiva de la ciencia astronómica. Por ello, la Astrofísica
General resulta ser una asignatura de básica y de fundamental importancia para todo estudiante
de astronomía, independientemente de su posterior orientación profesional, incluso si ésta es
exclusivamente teórica.


El curso se desarrolla siguiendo la tradicional división práctica de fotometría y espectroscopía,
principalmente en el rango óptico del espectro electromagnético. Si bien se pone énfasis en la
astrofísica estelar, muchos de los conceptos pueden extenderse a otros tipos de objetos
astronómicos y a la emisión en otras longitudes de onda del espectro electromagnético.


Al finalizar la materia los estudiantes estarán en condiciones de emplear los conceptos astrofísicos
desarrollados en la materia para la interpretación y el análisis de la radiación de distintos objetos
celestes y aplicar técnicas observacionales básicas para la obtención de datos astronómicos. Se
abordará de manera práctica, utilizando diferentes herramientas computacionales, el tratamiento
de datos lo que les permitirá a los alumnos determinar propiedades concretas de los objetos
estudiados, entre otros.


CONTENIDO
FOTOMETRÍA
El espectro electromagnético. Radiación térmica. Definiciones básicas: flujo luminoso, intensidad
de flujo, iluminación, intensidad específica, radiancia. Factores que limitan el flujo recibido:
transmisiones atmosférica e instrumental. Cuerpo negro. Ley de Planck. Ley de Stefan-Boltzmann.
Aproximaciones de Wien y de Rayleigh-Jeans. Leyes de desplazamiento de Wien. Magnitudes
astronómicas. Ley de Pogson. Magnitudes monocromáticas y heterocromáticas. Índice de color.
Distribución de energía en los espectros estelares. Sistemas fotométricos de banda ancha. El
sistema UBVRIJHKLMN. Reducción de observaciones al sistema estándar. Relación entre el
índice (B−V) y la temperatura. Diagrama color-color. Algunas aplicaciones de la fotometría.
Determinación de edades de cúmulos estelares. Absorción interestelar: extinción, exceso de color
y cociente R. Magnitudes radiométricas y bolométricas. Módulo de distancia. Corrección
bolométrica. Fotometría en banda intermedia y angosta.


FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA
Leyes de la radiación térmica y de la espectroscopía de Kirchhoff. Modelos atómicos clásicos: 
Rutherford-Bohr y Sommerfeld. Números cuánticos principal y acimutal. Tipos de transiciones 
atómicas. Excitación e ionización. Series espectrales del hidrógeno. Modelo vectorial del átomo 
hidrogenoide y con varios electrones. Spin y momento magnético del electrón. Efecto Zeeman. 
Principio de exclusión de Pauli, reglas de transición. Números cuánticos totales. Niveles y







"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"


EX-2022-00160615- -UNC-ME#FAMAF .


términos, líneas espectrales y multipletes.


APLICACIONES ASTRONÓMICA DE LA ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA
Espectros de objetos celestes, continuo y líneas. Clasificación de Harvard. Secuencia extendida
de Harvard. Ley de equilibrio de excitación de Boltzmann. Ecuación de equilibrio de ionización de
Saha. Interpretación de la secuencia de Harvard. El diagrama de Hertzprung-Russell. Clases de
luminosidad. Clasificación de Yerkes (MKK). Continuo espectral: formación y coeficiente de
absorción. Formación de líneas espectrales. Ancho natural de línea. Ancho equivalente y perfil de
línea. Efecto Doppler térmico. Efectos de presión. Perfil total de línea: función de Voigt.
Aproximaciones. Saturación de una línea. Curvas de crecimiento teórica y empírica. Determinación
de abundancias. Aplicaciones diversas de la curva de crecimiento para la determinación de
parámetros estelares atmosféricos. Poblaciones estelares. Espectros sintéticos. Nebulosas,
distintos tipos. Regiones HII. Esfera de Strömgren. Fluorescencia. Niveles metaestables y líneas
prohibidas. Rotación estelar. Deformación de las líneas espectrales por rotación. Vientos
estelares. Perfiles P Cygni.


DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ESTELARES
Medición de distancias. Métodos directos: paralaje trigonométrica, estadística, de los cúmulos
móviles y dinámica. Métodos indirectos: paralaje fotométrica, paralaje espectroscópica y utilización
del ancho equivalente de las líneas interestelares. Variables pulsantes: cefeidas clásicas y RR
Lyrae, relación periodo-luminosidad. Indicadores para distancias extra-galácticas: reglas y
candelas estándares. Determinación de diámetros estelares: directos, interferométricos, ocultación
por la Luna, radios espectrofotométricos. Estrellas binarias: distintos tipos. Binarias visuales:
determinación de los elementos orbitales. Binarias espectroscópicas, con uno y dos espectros
observados. Curva de velocidades radiales. Función de masas. Binarias eclipsantes: curvas de
luz, efectos que las modifican. Determinación de parámetros estelares. Clasificación de Kopal:
lóbulo de Roche, sistemas detached, semi-detached y de contacto.


FUNDAMENTOS DE ESTRUCTURA ESTELAR
Las ecuaciones de la estructura estelar: equilibrio hidrostático, conservación de la masa, balance
energético y equilibrio del transporte radiativo. Ecuación de estado de gas ideal, presión de
radiación y presión de degeneración electrónica. Peso molecular medio y tasa másica de
generación de energía. Fuentes de la energía estelar. Contracción gravitatoria: el teorema del
virial. Reacciones termonucleares. Transporte de energía en el interior estelar: conducción
electrónica, convección y transporte radiativo. Integración de la ecuaciones de la estructura
estelar. Condiciones de contorno. Teorema de Russell-Vogt. Trayectorias evolutivas e isócronas
teóricas. Relación masa-luminosidad.


FUNDAMENTOS DE EVOLUCIÓN ESTELAR
Formación estelar. Contracción a la secuencia principal. Trayectorias de Hayashi. Secuencia
principal superior e inferior. La cadena protón-protón y el ciclo CNO. Evolución pos-secuencia
principal: ramas subgigante, gigante y gigante asintótica. Estrellas de masa baja e intermedia. La
reacción triple-alfa. El flash del helio. Enanas blancas, propiedades generales, relación
radio-masa, límite de Chandrasekhar. Evolución de estrellas masivas. Formación del núcleo de
hierro-níquel. Explosión de supernova. Tipos de supernovas. Estrellas de neutrones y púlsares.
Agujeros negros.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Böhm-Vitense, E., 1992, Introduction to Stellar Astrophysics (3 vols.), Cambridge University 
Press. 
- Carroll, B. W. & Ostlie, D. A., 2007, An Introduction to Modern Astrophysics, 2nd. Ed., 
Addison-Weasley. 
- Clariá, J. J., 2010, Astronomía General I: Astrofísica, UNC.
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- Karttunen, H., y otros, 2017, Fundamental Astronomy, Springer. 
- Lang, K., 2013, Essential Astrophysics. 
- Novotny, E., 1973, Introduction to Stellar Atmospheres and Interiors, Oxford University Press.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- Allen, L. W. 1963, The Atmospheres of the Sun and Stars, The Ronald Press Company, New
York.
- Aller, L. H., 1991, Atoms, Stars and Nebulae, Cambridge University Press.
- Clariá J. J., 2007, Elementos de Fotometría Estelar, UNC.
- Clariá, J. J. & Levato, H. O., 2008, El espectro continuo de las atmósferas estelares, Ed.
Comunicarte.
- Gray, R., 1976, The Observation and Analysis of Stellar Photospheres, Wiley & Sons, Inc.
- Gray, R. & Corbally, C., 2009, Stellar Spectral Classification, Princeton Series in Astrophysics.
- Harwit, H., 1973, Astrophysical Concepts, John Wiley & Sons.
- Mihalas, D., 1978, Stellar Atmospheres, W. H. Freeman & Co.
- Padmanabhan, T., 2000, Theoretical Astrophysics (vols. I y II), Cambridge University Press.
- Swihart, T. L., 1968, Astrophysics and Stellar Astronomy, John Wiley & Sons.
- Unsöld, A., 1969, The New Cosmos, Springer-Verlag.
- Voigt, H., 1974, Outline of Astronomy (2 vols.), Noordhoff.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Aprobación de dos parciales que comprenderán la primera y segunda parte de la materia. Se
podrá recuperar uno de ellos.


Entrega y aprobación de tres informes de trabajos prácticos individuales (o en equipo) en las
fechas indicadas durante el cuatrimestre. Dichos trabajos prácticos se basarán principalmente en
el manejo de diferentes programas computacionales de reducción y análisis de datos.


El examen final constará de una evaluación escrita sobre contenidos prácticos, y de una
exposición oral, individual e integradora sobre los contenidos teóricos-prácticos de la materia.


REGULARIDAD
El alumno deberá cumplir un mínimo de 70% de asistencia a clases teóricas y prácticas, aprobar
las dos evaluaciones parciales y el 60 % de los trabajos prácticos.


PROMOCIÓN
Esta materia no contempla régimen de promoción.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Astronomía General AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 2° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Astronomía


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La asignatura “Astronomía General” es el primer contacto que tienen los alumnos de la carrera de
la Licenciatura en Astronomía con temas relacionados a dicha carrera. Por tal motivo los
conceptos que se ven en dicha asignatura serán de gran importancia para su formación
académica.


El objetivo fundamental de esta asignatura es la de brindar a los alumnos una idea general e
introductoria de los principales conceptos que se abordan en la astronomía moderna, los que
serán profundizados a lo largo de la carrera. Durante el cursado de la materia se verán los
principales conceptos básicos físico/astronómico como así también se presentarán los objetos
celestes mas relevantes, integrando conceptos de la astronomía clásica y la astrofísica. Al finalizar
la materia los estudiantes estarán en condiciones de manejar los conceptos básicos y generales
de la astronomía, emplear un lenguaje y terminología adecuados como así también comprender y
resolver situaciones problemáticas.


CONTENIDO
Introducción
El curso ha sido dividido en cuatro partes: 1) Las herramientas de la astronomía, 2) La naturaleza
de las estrellas, 3) El sistema solar y 4) Galaxias y universo siguiendo la estructura del libro An
Introduction to Modern Astrophysics de Carroll & Ostlie. En la primer parte 1) se hace una
exposición de las principales herramientas necesarias para entender los procesos físicos que se
observan en los objetos astronómicos. En el resto de las partes se aplican estos conceptos a los
principales objetos astronómicos clasificados según las escalas espaciales.


Capítulo 1
Observación del Cielo. Movimiento Aparente de los Astros. Modelo Geocéntrico. Distancias y
Tamaños Relativos de la Luna y el Sol. Distancias Absolutas. Ordenes de Magnitud. Movimiento
Retrogrado de los Planetas. Modelo Heliocéntrico. Periodo Sidéreo y Sinódico. Sistema de
Coordenadas. Coordenadas Horizontales. Cambios Diurnos y Estacionales. Coordenadas
Ecuatoriales. Precesión. Movimientos Propios. Trigonometría Esférica. Coordenadas Eclípticas.
Coordenadas Galácticas.


Capítulo 2
Órbitas elípticas. Kepler, Leyes de Kepler. Geometría del Movimiento Elíptico. Galileo. Leyes de
Newton. Ley de Gravitación Universal. Centro de Masas.


Capítulo 3
Paralajes Estelares. Magnitudes Aparentes. Flujo y Luminosidad. Magnitud Absoluta. Velocidad de
la Luz. Naturaleza de la Luz. Experimento de Young. Color y Temperatura. Cuerpo Negro.
Aproximaciones a la Ley de Cuerpo Negro. Función de Plank. Índice de Color y Corrección
Bolométrica. Índice de Color.


Capítulo 4
Líneas Espectrales. Leyes de Kirchhoff. Efecto Doppler. Efecto Fotoeléctrico y Comptom. 
Estructura del Átomo. Líneas Espectrales del Hidrógeno. Átomo de Bohr. Ecuación de
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Schroedinger.


Capítulo 5
Estrellas Binarias. Aparentes. Visuales. Astrométricas. Eclipsantes. Espectrales.
Espectroscópicas. Determinación de Masas. Determinación de Radios y Cocientes de
Temperaturas. Planetas Extrasolares.


Capítulo 6
Tipos Espectrales Estelares. Clasificación Espectral de Harvard. Intensidad de las Líneas
Espectrales. Composición Química de las Estrellas. Mecánica Estadística. Distribución de
Velocidades de Maxwell-Boltzmann. Ecuación de Boltmann. Ecuación de Saha. Diagrama de
Hertzsprung-Russell. Propiedades Estelares. Función de Luminosidad Estelar.


Capítulo 7
Equilibrio Hidrostático. Conservación de la Masa. Ecuación de Estado de la Presión. Presión de
Radiación. Fuentes de Energía Estelar. Contracción Gravitacional. Procesos Químicos. Procesos
Nucleares. Ciclo Protón-Protón. Ciclo CNO. Ciclo CNO y PP. Proceso Triple Alfa. Combustión de
Carbono y Oxígeno. Transporte de Energía.


Capítulo 8
Formación Estelar. Enrojecimiento. Nebulosas. Protoestrellas. Criterio de Jeans. Colapso
Homólogo. Fragmentación. Evolución Pre-Secuencia Principal. Función Inicial de Masa. Evolución
Secuencia Principal. El Sol. Gigantes Rojas. La Fusión de Helio. Rama Horizontal. Estrellas AGB.
Nebulosas Planetarias. El Ciclo de Vida del Sol. Evolución Pos-Secuencia Principal. Estrellas
Supergigantes. Super novas - Clasificación. Estrellas de Neutrones. Pulsares. Agujeros Negros.


Capitulo 9
Sistema Solar. Planetas. Orbitas. Radios. Período de Rotación. Densidad. Planetas Terrestres.
Planetas Jovianos. Plutón. Satélites. Satélites Gigantes. Composición Química. Mercurio. Venus.
Tierra. Luna. Fases de la Luna. Formación de la Luna. Marte.


Capítulo 10
Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Anillos. Ley de Titius Bode. Asteroides. Troyanos. Cinturón de
Asteroides. Huecos de Kirkwood. Colisiones. Cometas. Colas de Cometas. Fragmentos
Cometarios. Cinturón de Kuiper. Nube de Oort.


Capítulo 11
Modelos Históricos de la Vía Láctea. Extinción Interestelar. Conteos Estelares. Distancia al Centro
Galáctico. Disco. Cociente Masa-Luminosidad. Estructura Espiral. Gas y Polvo. Galaxias Satélites.
Núcleo. Barra. Halo Estelar. Cúmulos Globulares. Halo de Materia Oscura. Sistema de
Coordenadas Galácticas. Sistema de Referencia Local. Curva de Rotación. Centro Galáctico.


Capítulo 12
Clasificación Morfológica de Galaxias. Galaxias Espirales. Galaxias Irregulares. Brillo Superficial.
Curvas de Rotación. Relación de Tully-Fisher. Relación Radio-Luminosidad. Masas. Relación
Masa-Luminosidad. Colores. Frecuencia Específica de Cúmulos Globulares. Estructura Espiral.
Galaxias Elípticas. Relación de Faber-Jackson. Función de Luminosidad. Galaxias Activas e
Interactuantes - Clasificación, modelo unificado. Cúmulos de Galaxias.


Capítulo 13
Escala de Distancias. La expansión del Universo. Ley de Hubble. Constante de Hubble. Big Bang.
Edad del Universo. Tiempo y radio de Hubble. Cosmología Newtoniana. Paradoja de Olbers.
Principio Cosmológico. Modelos de Universo.
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BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- An Introduction to Modern Astrophysics, Carroll & Ostlie (2007).
- Fundamental Astronomy, Karttunen, Kroger et. Al (2006).


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- Curso de Astronomía General, Bakulin, Kononovich (1983).
- Astronomía de Posición, Vives (1971).
- Astronomía General I, Claria (2000).
- Universe, Freedman, Geller & Kaufmann (2011).
- Introductory Astronomy & Astrophysics, Zeilik & Gregory (1998).


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Dos parciales mas el correspondiente recuperatorio.
-Examen final
Los alumnos regulares tendrán un examen final oral. Los alumnos libres deberán rendir examen
escrito mas un examen oral.


REGULARIDAD
Aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios.


PROMOCIÓN
Esta materia no contempla régimen de promoción.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Complementos de Álgebra
Lineal


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 2° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Profesorado en Matemática


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 105 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Álgebra es una de las áreas básicas de la matemática y resulta indispensable en la formación
de un profesor. Su estudio ya se ha iniciado en los cursos de Álgebra I y II. En este curso se verán
conceptos básicos de álgebra lineal que completarán lo ya visto en Álgebra II. Se profundizarán
algunos de dichos conceptos y se introducirán algunos nuevos, teniendo en cuenta los contenidos
requeridos por el plan de estudio.


El objetivo principal del curso es que el estudiante logre comprender los conocimientos detallados
en la sección Contenidos, y ponga de manifiesto esta comprensión al aplicarlos para resolver
problemas concretos. Para ello, deberá adquirir un manejo razonable de las herramientas y
procedimientos que pondremos a su disposición.


CONTENIDO
Repaso
Revisión de conceptos básicos de Algebra Lineal.


Espacios con producto interno
Espacios vectoriales con producto interno . Proceso de ortogonalizacion de Gram Schmidt. Bases
ortonormales. Complemento ortogonal de un subespacio. La adjunta de una transformación lineal.
Relaciones entre los núcleos y las imágenes de una transformación lineal y su adjunta.
Reflexiones y proyeciones. Proyeccion ortogonal.


Autovalores y autovectores
Polinomio característico y minimal de una transformación lineal. Diagonalización de matrices. El
Teorema de Cayley-Hamilton.


Operadores Lineales
Subespacios T-invariantes. Operadores autoadjuntos. Teorema Espectral. Operadores
autoadjuntos no negativos y definidospositivos. Raíz cuadrada de un operador autoadjunto no
negativo. Teorema de los valores singulares. Operadores ortogonales. Operadores antisimétricos.
Operadores Normales.


Formas cuadráticas
Formas bilineales. Matriz de una forma bilineal y cambios de bases. Formas bilineales simétricas y
antisimétricas. Formas cuadráticas. Matriz de una forma cuadrática. Formas cuadráticas positivas,
negativas, no negativas, no positivas e indefinidas. Índice de una forma cuadrática. Ley de Inercia
de Sylvester. El método de Lagrange. Cónicas y cuádricas. Clasificación y formas canónicas.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Elon Lages Lima, (1998), Álgebra Linear. 3ra. edición. IMPA, Brasil


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Hoffman y Kunze, (2000). Algebra Lineal, ediciones del Castillo.
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EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Se tomaran dos parciales y un recuperatorio. El examen final constará de una parte teórica y una
parte práctica que deberán ser aprobadas por separado.


REGULARIDAD
Para ser regular se deberán aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes
recuperatorios.


PROMOCIÓN
Esta Materia no se promociona
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Complementos de Física
Moderna


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 4° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Astronomía


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La fundamentación de esta materia es la necesidad de que los graduados de la Licenciatura en
Astronomía cuenten con los contenidos básicos de Mecánica Cuántica y Relatividad General. Los
principales objetivos de la asignatura son la incorporación de conocimientos teóricos sobre los
aspectos cuánticos de la materia y la radiación, y efectos relativistas tales como lentes
gravitacionales y cosmología.


CONTENIDO
Introducción a la mecánica cuántica
Luz y materia: teoría ondulatoria vs. teoría corpuscular. Ondas y partículas en la mecánica clásica.
Leyes de Kirchhoff. Radiación de cuerpo negro. Efecto Compton. Experimento de Young con luz y
con partículas. Ondas materiales o de de Broglie. Descomposición espectral. Estado de una
partícula y funciones de onda. Ecuación de Schrödinger.


Matemática de la mecánica cuántica
Espacios de Hilbert. Notación de Dirac. Operadores lineales. Operadores hermíticos. El problema
de autovalores de operadores hermíticos. Diagonalización simultánea de operadores hermíticos.
Observables y Conjunto Completo de Observables Conmutantes. Funciones de operadores.
Generalización a bases continuas. Operadores posición y momento.


Postulados de la Mecánica Cuántica
Los postulados. Discusión de los postulados cinemáticos. Valor de expectación. Incerteza.
Compatibilidad de observables. Postulado dinámico: ecuación de Schrödinger. Hamiltonianos
independientes del tiempo. Límite clásico. Evolución de los valores de expectación.


Oscilador armónico
El oscilador armónico clásico. El oscilador armónico cuántico. El oscilador armónico en la base
energía. Pasaje a la base coordenada.


Algunas simetrías y sus consecuencias
Invariancia traslacional. Traslaciones infinitesimales. El operador momento como generador de
traslaciones. Traslaciones finitas. Traslación temporal.


Momento angular
Momento angular orbital. El momento angular como generador de rotaciones. Momento angular
generalizado. El problema de autovalores. Solución a los problemas rotacionalmente invariantes.


El átomo de Hidrógeno
Solución a la ecuación radial en el potencial de Coulomb. Niveles de energía del átomo de
Hidrógeno. Funciones de onda. Degeneración.


Spin 1/2
Naturaleza del spin. Cinemática del spin. Espacio de Hilbert del electrón. Matrices de Pauli. 
Dinámica del spin. Momento magnético orbital y de spin. Efecto Zeeman. Experimento de
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Stern-Gerlach.


Relatividad Especial
Sistemas inerciales y el principio de relatividad. Transformaciones de Lorentz. Geometría de
Minkowski. Intervalos. Conos de luz. Contracción en longitud y dilatación temporal. Elemento de
línea de Minkowski. Línea mundo y tiempo propio. Efecto Doppler.


Variedades
Variedades. Coordenadas. Transformación de coordenadas. Geometría de Riemann.
Coordenadas cartesianas locales. Espacios tangentes. Variedades pseudo-Riemann. Campos
vectoriales. Vector tangente a una curva. Vectores base. Subiendo y bajando índices. Derivada de
los vectores base y conexión afín. Coordenadas geodésicas. Derivada covariante. Transporte
paralelo. Curvas nulas, no nulas y parámatros afines. Geodésicas. Procedimiento Lagrangiano
para las geodésicas. Campos tensoriales.


Principio de equivalencia y curvatura
Principio de equivalencia. La gravedad como curvatura del espacio-tiempo. Campo débil y límite
Newtoniano. Curvatura intrínseca de una variedad. Tensor de Riemann. Curvatura y transporte
paralelo. Curvatura y aceleración de las geodésicas.


Ecuaciones de campo de Einstein
Tensor energía-momento. Tensor energía-momento de un fluido perfecto. Conservación de la
energía. Ecuaciones de Einstein. Forma alternativa de las ecuaciones de campo. Ecuaciones de
campo en el vacío. Constante cosmológica.


Geometría de Schwarzschild
Métrica de Schwarzschild. Redshift gravitacional. Geodésicas. Trayectorias de partículas
materiales y de fotones. Sigularidades.


Geometría de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker
Isotropía y homogeneidad. Coordenadas sincrónicas comóviles. Métrica FLRW. Corrimiento al rojo
cosmológico. Distancias. Ecuaciones de campo cosmológicas. Ecuaciones de movimiento del
fluido. Componentes del fluido. Relación entre el tiempo y el corrimiento al rojo. Algunas
soluciones analíticas. Modelos de Friedmann. Modelo de De Sitter. Modelo estático de Einstein.
Nuestro Universo.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Principles of quantum mechanics, 2nd edition.
Autor: R. Shankar.
Año: 1994


Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity
Autor: Steven Weinberg
Año: 1972


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Dos evaluaciones parciales escritas.
Examen final Oral y Escrito


REGULARIDAD
Aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios.
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PROMOCIÓN
Esta materia no contempla régimen de promoción.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Computación AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Profesorado en Matemática, Profesorado en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 135 horas (Prof. en
Física) / 165 horas (Prof. en Matemática)


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La computación es actualmente una herramienta escencial en la construcción y difusión del
conocimiento en las áreas de la matemática y la física. La programación constituye una forma
particular, algorítmica, de atacar problemas concretos en muchas áreas del conocimiento. El
objetivo de esta materia es que el estudiante aprenda a resolver problemas mediante el uso de
programas en un lenguaje de alto nivel y de amplia aplicación. Proponemos utilizar el lenguaje
Python para la elaboración de algoritmos y como primer lenguaje de programación. Utilizaremos
además GeoGebra para realizar las interpretaciones gráficas de distintos algoritmos. Otro objetivo
de la materia es que el alumno conozca algunos paquetes de software especialmente útiles para
la producción de material y enseñanza de matemática y física. Las unidades de este programa
pretenden introducir conceptos básicos de programación. Tales conceptos, y los elementos del
lenguaje necesarios, se ejemplifican mayoritariamente pero no exclusivamente mediante
problemas de origen matemático y físico. La teoría y ejemplos presentados se acompañarán con
guías de laboratorio de computación especialmente diseñadas para manejar y afianzar estos
conocimientos.


CONTENIDO
Conceptos básicos de Python y GeoGebra
Entornos de computación matemática numérica y simbólica. Definición de algoritmo. Ejemplos de
algoritmos: algoritmos de Euclides, algoritmo de Haze, Torres de Hanoi. Python: instalación y uso
de python. Conceptos básicos: programación interactiva y mediante scripts, entrada y salida en
pantalla. Sintaxis: variables, palabras reservadas, estilo, tipos. Conceptos básicos de
programación declarativa, imperativa y orientada a objetos. Scripts de python: funciones y
módulos. Visualización. GeoGebra: gráficos de funciones.


Aproximaciones, bucles y listas
Aproximaciones numéricas y distintos tipos de error (redondeo y truncamiento). Aproximaciones
del número Pi. Expresiones booleanas. Bucles. Listas. Manejo de cadenas de caracteres,
diccionarios. Ejemplos.


Ecuaciones no lineales
Funciones de una variable. Método de bisección. Iteración de punto fijo. Método de Newton y sus
extensiones. Interpretaciones gráficas de los métodos usando GeoGebra y python.


Interpolación e Integración Numérica
Interpolación polinomial de funciones. Formas de Lagrange y Newton. Integración numérica.
Reglas de Integración Simples y Compuestas. Regla del trapecio y regla de Simpson. Ejemplos y
aplicaciones.


Sistemas de ecuaciones lineales
Arreglos de orden superior y matrices. Sistemas lineales de ecuaciones. Interpretación gráfica.
Algoritmos para resolver sistemas lineales. Aproximación por cuadrados mínimos. Ejemplos y
aplicaciones.
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BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Numerical Analysis (10th Ed.), by R.L. Burden, J.D. Faires & A.M. Burden. Cengage Learning,
Boston, USA, 2016
- Numerical analysis: mathematics of scientific computing, by D.R. Kincaid & E.W. Cheney. AMS,
Rhode Island, USA, 2002.
- Introducción a la programación con Python3, por A. Marzal Varó, I. García Luengo & P. García
Sevilla. Universitat Jaume, 2014. Distribuído gratuitamente para uso con fines académicos
(http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/10234/102653/1/s93.pdf) y licencia Creative Commons.
- Python for everybody, exploring data using python 3, by C.R. Severance, 2016. Distribuído bajo
Licencia Creative Commons.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- An introduction to numerical methods and analysis (2nd Ed.), by J. Epperson, J. Wiley & Sons
ed., New Jersey, USA, 2013
- An introduction to numerical analysis, by E. Süli & D. Mayers, Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom, 2003


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Se tomarán tres evaluaciones parciales. Cerca de la última clase, se podrá recuperar uno de los
parciales. Las instancias de evaluación se realizarán mediante herramientas del aula virtual.
Además, se deberá presentar una exposición oral contando brevemente algún método, y utilizando
para ello las herramientas de LaTeX.


REGULARIDAD
Para obtener la regularidad se deben aprobar tres evaluaciones parciales o dos parciales y un
recuperatorio. Se debe contar además con un 80% de asistencia, y que al menos la mitad de las
asistencias sean presenciales.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Didáctica Especial y Taller de
Física


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año
(anual)


CARRERA: Profesorado en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 270 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Existe abundante investigación que revela que las prácticas docentes de los profesores en
actividad están condicionadas por sus experiencias como estudiantes secundarios y universitarios.
Esa vasta experiencia implícita y no cuestionada, configura una base desde la cual se toman
decisiones a la hora de enseñar. Este curso intenta interpelar esos aprendizajes implícitos,
ponerlos en cuestión, explicitarlos, para desde allí ayudar al estudiante de profesorado de física a
construir una identidad docente reflexiva, flexible y basada en el conocimiento proveniente de la
investigación en enseñanza de la física. Esta asignatura pretende brindar herramientas teóricas y
prácticas producidas en la comunidad de investigadores en educación y en educación en física
para planificar clases de física.


CONTENIDO
BLOQUE 1. Las ideas previas de Física de los estudiantes y su relación con el
proceso de conceptualización.
Ideas previas en física. Cómo se explicitan. Distintas formas de recolección de ideas previas.
Distintas formas de reutilización de ideas previas para el cambio conceptual. Evaluación del
progreso de las ideas previas.


BLOQUE 2. El trabajo de laboratorio en el contexto de la Física y en el contexto de
la enseñanza de la Física
El trabajo de laboratorio como práctica científica. El trabajo de laboratorio como actividad para
aprender física. El rol del trabajo de laboratorio para la enseñanza por indagación. El lugar de la
conceptualización en el trabajo de laboratorio.


BLOQUE 3. El uso de la Historia de la Física en la enseñanza. Relaciones CTSA.
La historia de la Física y las ideas previas de los estudiantes. La historia de la Física como medio
de reconstrucción didáctica. Problemas sociales y tecnológicos actuales y su conexión con la
enseñanza de la Física. La naturaleza de la Ciencia y la enseñanza de la Física.


BLOQUE 4. El discurso en el aula y su relación con el aprendizaje.
Patrones de interacción discursiva en el aula. Las estructuras de participación productivas e
improductivas. Las voces de los estudiantes y la re pregunta del profesor como sostén de la
dinámica discursiva. El impacto de los patrones discursivos para los procesos de apropiación de
los estudiantes.


BLOQUE 5. Las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta
de enseñanza.
Tecnología, sociedad y educación: influencias. Tecnología y desarrollo humano. Las TICs y los
nuevos marcos de socialización. Las TICs en los procesos de desarrollo y socialización. La
potencia de las TICs para la enseñanza y el aprendizaje. El uso de las Tecnologías digitales para
el aprendizaje y la enseñanza de la modelización. Ejemplos.


BLOQUE 6. La evaluación de los aprendizajes ¿Para qué y para quién?
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La evaluación para calificar al sujeto de aprendizaje (evaluación sumativa). La evaluación para
monitorear el proceso de enseñanza y aprendizaje (evaluación formativa). Evaluación
retrospectiva y evaluación prospectiva. Los distintos modelos de evaluación como modos distintos
de ejercer el poder. Distintos formatos de evaluación. La coherencia entre los formatos de la
evaluación y los objetivos de la evaluación.


BLOQUE 7. Distintos niveles de concreción del currículum.
Documentos curriculares nacionales y provinciales. Proyecto educativo institucional.
La planificación en el aula. Objetivos y/o competencias. El guión conjetural.
Formatos curriculares.


BLOQUE 8. La observación en el aula.
La observación y su registro. La observación participante. La comunicación en el aula. La
complejidad de la experiencia educativa. Distintos registros de observación.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
R. Driver, E. Guesne y A. Tiberghien, 1992. Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Ed. 
Morata, España. 
Carretero, M., 1997. Construir y Enseñar las Ciencias Experimentales. Ed. Aique. 
Capítulo 1. 
Mortimer, E., 2000. Lenguaje y formación de conceptos en la enseñanza de las ciencias. Capítulo 
1. Ed. Antonio Machado Libros. España. Jimenez Aleixandre y otros. Enseñar Ciencias (2003). 
Capítulo 5. 
Ed. Grao, España Furió, C. y Valdés, P., (2005). ¿Cuál es el papel del trabajo experimental en la 
educación científica? MATERIAL UNESCO, 
Capítulo 4. 
López Rua, A., & Tamayo Alzate, Ó. (2012). Las Prácticas de Laboratorio en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), 8 (1), 145-166. 
Mantyla, T. (2015). Obtaining Laws Through Quantifying Experiments: Justifications of Pre-service 
Physics Teachers in the Case of Electric Current, Voltage and Resistance. Science & Education. 
DOI 10.1007/s11191-015-9752-z Levrini, O. (2014). Resultados de la investigación en educación 
en física como lentes para analizar libros de texto, reconocer detalles críticos y promover el 
pensamiento. El caso especial de la enseñanza y el aprendizaje de la relatividad especial. Revista 
de Enseñanza de la Física, 26(1), 7-21. 
García Carmona, A. (2015). Noticias sobre temas de Astronomía en los diarios: un recurso para 
aprender sobre la naturaleza de la ciencia reflexivamente. Revista de Enseñanza de la Física, 
27(1), 19-30. 
Moreno González, A. (2006). Atomismo vs Energetismo: Controversia Científica a finales del siglo 
XIX. Enseñanza de las Ciencias, 24(3), 416-428. 
Pérez Cruz, J. (2007). La Termodinámica de Carnot a Clausius. Conferencia impartida en el Curso 
“La Ciencia Europea antes de la Gran Guerra” Organizado por la Fundación Canaria Orotava de 
Historia de la Ciencia los días 5 y 6 de Noviembre de 2007 en La Orotava (Tenerife) y Las Palmas 
de Gran Canaria, respectivamente 
Acevedo Díaz, J. y García-Carmona, A. (2016). Una controversia de la historia de la tecnología 
para aprender sobre la naturaleza de la tecnología: Tesla vs. Edison- la guerra de las corrientes. 
Enseñanza de las Ciencias, 34(1), 193-209. 
Perea, A. y Buteler, L. (2016). El uso de la historia de las ciencias en la enseñanza de la física: 
una aplicación para el electromagnetismo. Góndola, Enseñ Aprend Cienc, 11(1), 12-25. doi: 
10.14483/udistrital.jour.gdla.2016.v11n1.a1 
Aguiar, O., Mortimer, E. y Scott, P. (2010). Learning from and responding to students questions: 
The authoritative and dialogic tensión. Journal of Research in Science teaching, 47 (2), pp. 
174-193 
OConnor, M. y Michael, S., 1992. Aligning Academic Task and Participation Status through
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Revoicing: Analysis of a Classroom Discourse Strategy. Anthropology and Education Quarterly
24(4):318-335. 
Fantini, P., Levin, M. Levrini, O. Tasquier, G., 2014. Pulling the rope and Letting it go. 
Analysing classroom dynamics that forster appropriation. Disponible en: 
https://www.esera.org/publications/esera-conference-proceedings/esera-2013#154-s 
trand-7-discourse-and-argumentation-in-science-education 
Coll, C. y Monereo, C. 2008. Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata, España. 
Justi, R. (2006). La enseñanza de ciencias basada en la elaboración de modelos. 
Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas. 
La evaluación de los aprendizajes en secundaria. Documento de apoyo curricular 2010. Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba. 
Sanmartí, N., 2007. Diez ideas clave para Evaluar y Aprender. Ed. Grao Gvirtz, S. y Palamidessi,
M., 2012. El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza. Ed. Aique. 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Educación Secundaria:
Encuadre General 2011-2015. 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Diseño Curricular para el Ciclo
Básico 2011-2015. 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Diseño Curricular para el ciclo
Orientado – documento de trabajo 2011. 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Educación Secundaria :
Encuadre General-Tomo I 2011-2015. Opciones de Formatos curriculares y Pedagógicos. 
Turner, J. y otros, 2014. Enhancing students engagement. American Educational 
Rsearch Journal, 51 (6), 1195-1226. 
Aydin, S. & Demirdogen, B. 2015. Using Pedagogical Content Knowledge in Teacher 
Education, pp 151-173. En: A Guidebook of Good Practice for the Pre-Service 
Training of Chemistry Teachers. Iwona Maciejowska, Bill Byers, Ed.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Tenreiro-Vieira y Marques Vieira, 2006. Diseño y validación de actividades de laboratorio para
promover el pensamiento crítico de los alumnos. Revista Eureka, 3(3), 452-466.
Petrucci y otros, 2006. Cómo ven a los trabajos de laboratorio de física los estudiantes
universitarios. Revista de Enseñanza de la Física, 19(1), 7-20.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua, a lo largo de todo el curso para valorar los aprendizajes de los
estudiantes y para reorientar la enseñanza en caso de ser necesario. La evaluación será
formativa, para informar al docente y al estudiante sobre el proceso
de enseñanza y aprendizaje. También se realizarán evaluaciones sumativas al final de cada
bloque (8 evaluaciones parciales). Los estudiantes realizarán presentaciones orales grupales al
finalizar cada bloque a partir de la consigna del docente. Este formato de evaluación es elegido
debido a la necesidad de familiarización de los futuros docentes con la expresión oral. La
evaluación final consistirá en el desarrollo y la presentación de una planificación para la
enseñanza de algún tópico de los presentes en los diseños curriculares provinciales, que deberá
ser expuesto oralmente ante el tribunal examinador de la asignatura. En ese mismo momento, el
tribunal podrá realizar preguntas sobre el programa de la materia.


REGULARIDAD
● Aprobar al menos 4 de las evaluaciones parciales
● Cumplir un mínimo de 70 % de asistencia a las clases.
● Aprobar el 60% de los Trabajos Prácticos


PROMOCIÓN
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1. cumplir un mínimo de 80% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de laboratorio.
2. aprobar todas las evaluaciones parciales con una nota no menor a 6 (seis), y obteniendo un
promedio no menor a 7 (siete).
3. aprobar todos los Trabajos Prácticos y el Informe Final con una nota no menor a 6 (seis).
4. Aprobar un coloquio
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Didáctica Especial y Taller de
Matemática


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año
(anual)


CARRERA: Profesorado en Matemática


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 330 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La preocupación por la problemática de la difusión y producción de los conocimientos matemáticos
en la sociedad, en particular la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en
ámbitos escolares se encuentra en la base que fundamenta la presencia de esta disciplina en el
plan de estudios. La búsqueda intencional y sistemática por la comprensión de los fenómenos
asociados a la enseñanza y aprendizaje de la Matemática implica la consideración de actividades
de investigación, de desarrollo y de enseñanza. El desarrollo de tales actividades permitirá a los
futuros profesores contar con herramientas teóricas y de análisis necesarias para fundamentar
sólidamente su práctica educativa, a través de propuestas elaboradas e implementadas sobre la
base de tendencias actuales en Educación Matemática.


Objetivos


- Caracterizar Educación Matemática/ Didáctica de la Matemática.
- Analizar diversos sentidos relacionados con la actividad matemática.
- Analizar trabajos de investigación, desarrollo y práctica en Educación Matemática con distintos
abordajes y relacionarlos con la práctica educativa.
- Estudiar tendencias vigentes en Educación Matemática a fin de contar con herramientas para
analizar y elaborar propuestas didácticas.
- Analizar críticamente los Diseños Curriculares vigentes en la Provincia de Córdoba.
- Producir colaborativamente proyectos didácticos o matemáticos.
- Realizar observaciones de clases reales y analizarlas con las herramientas desarrolladas en el
curso.
- Desarrollar habilidades de lectura crítica y escritura fundamentada.


CONTENIDO
1. Educación Matemática – Didáctica de la Matemática
¿Qué se entiende por Educación Matemática/Didáctica de la Matemática? Identidad del campo y
reconocimiento de actividades que se vinculan con él: investigación, desarrollo y práctica.
Acepciones de la palabra “Didáctica”. Sistema didáctico. Reflexiones sobre la educación en
pandemia.


2. La actividad matemática y sus sentidos
¿Qué es hacer matemática y por qué hablamos de sentidos de la actividad matemática? La 
matemática a través del tiempo. La matemática como la ciencia de los patterns (modelos). La 
matemática como actividad humana. Las actividades matemáticas de: formular problemas, 
resolver problemas y producir modelos matemáticos. 
 
La resolución de problemas: diferentes definiciones del significado de la actividad. Problemas 
rutinarios y problemas problemáticos. Problemas y ejercicios. Pólya y la heurística. Fases de la 
resolución de problemas según Pólya. Críticas. Análisis y avances actuales en relación a la 
resolución de problemas. 
 
Enculturación y cognición: aprendizaje de la matemática como actividad inherentemente social.







"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"


EX-2022-00160615- -UNC-ME#FAMAF .


Algunos estudios antropológicos. Comunidades de práctica. Epistemología, ontología y pedagogía. 
 
Actividades matemáticas en el ámbito escolar. La posición del estudiante frente a la actividad
matemática. La resolución de problemas y la producción de conocimiento. Prácticas escolares y su
relación con la conceptualización de la matemática.


3. Algunas Tendencias en el campo de la Educación Matemática
¿Qué es una tendencia en educación matemática?


3.1 Modelización matemática como estrategia pedagógica


Modelo. Modelo matemático. Etapas del proceso de modelización. Perspectivas asociadas con la
modelización. Modelización y currículum. La matemática y su vínculo con otras disciplinas en la
educación matemática. La modelización en la enseñanza. Ejemplos en el ámbito educativo.
Modelización, el profesor y los estudiantes.


3.2 Uso de tecnologías en educación matemática


Noción de tecnología. Noción de humanos-con-medios. Educación matemática con tecnologías:
posibilidades, alcances, condiciones de uso. La tecnología como recurso didáctico. Abordajes
pedagógicos en resonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. Resolución y
análisis de actividades matemáticas desarrolladas con tecnologías. Educación matemática en
entornos virtuales. Uso de videos en la educación matemática. Tecnologías, el profesor y los
estudiantes.


3.3 Educación Matemática Crítica


Fundamentos de la educación crítica. El carácter crítico de las matemáticas. La ideología de la
certeza. Preocupaciones de la educación matemática crítica. Trabajo con proyectos y enfoque
temático como elementos de la educación crítica. Contraste entre la visión del trabajo con
proyectos en la educación crítica y en otros enfoques. Ambientes de aprendizaje: paradigma del
ejercicio y escenarios de investigación. La zona de riesgo.


4. Currículum
¿Qué es el currículum?
Concepto de currículum desde y fuera de la Educación Matemática. Algunas referencias
históricas: ámbito internacional y local. Nociones relacionadas con currículum: tensiones, fuerzas,
agentes. Procesos de cambios e innovaciones curriculares. El papel del profesor en la innovación
curricular. Noción de transposición didáctica. Currículum prescripto y currículum vivido. Currículum
oculto. Currículum nulo. Componentes del currículum. Curriculum colección o currículum
integrado. Gestión curricular. Diseños Curriculares vigentes en la Provincia de Córdoba.


5. Análisis de errores en matemática
¿Qué evidencian los errores sobre la actividad matemática de los estudiantes?
Noción de error. Análisis de las producciones de estudiantes. Investigaciones sobre errores.
Características de los errores cometidos por los alumnos. Consecuencias relativas a la enseñanza
y el aprendizaje de la matemática. Uso constructivo de errores. Ejemplos. Una taxonomía de usos
constructivos de errores. Un estudio particular: análisis del fenómeno de sobregeneralización de
modelos lineales. Los enunciados de los problemas.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Ascaso, M. &. Nuere, S. (2005). El currículum oculto visual: aprender a obedecer a través de la 
imagen. Arte, Individuo y Sociedad, 17, 205-218.
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Alterman, N. (2008). Desarrollo Curricular Centrado en la Escuela y en el Aula. Aportes para 
Reflexionar sobre Nuestras Prácticas Docentes. Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del 
Programa Integral para la Igualdad Educativa. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
 
Asinari, M. y Frassa, S. (2017). Experiencia de modelización matemática realizada en una escuela 
rural estatal con modalidad de pluricurso. En D. Fregona, S. Smith, M. Villarreal & F. Viola (Eds.) 
Formación de profesores que enseñan matemática y prácticas educativas en diferentes 
escenarios. Aportes para la Educación Matemática (pp. 161-186). FAMAF-UNC. 
 
Bishop, A. (1999). Enculturación matemática. La educación matemática desde una perspectiva 
cultural. Paidós. 
 
Blomhøj, M. (2004). Mathematical modelling - A theory for practice. En B. Clarke, D. Clarke, G. 
Emanuelsson, B. Johnansson, D. Lambdin, F. Lester, A. Walby & K. Walby (Eds.), International 
Perspectives on Learning and Teaching Mathematics, (pp. 145-159). Suecia: National Center for 
Mathematics Education. Existe traducción de este artículo en Revista de Educación Matemática, 
23(2), 20-35. Córdoba. 
 
Borasi, R. (1989). Students’ constructive uses of mathematical errors: a taxonomy. Artículo 
presentado en Annual Meeting of the American Educational Research Association. 
 
Borba, M.; Souto, D. y Canedo, N. (2022). Vídeos na educação matemática. Paulo Freire e a 
quinta fase das tecnologias digitais. Autêntica Editora. 
 
Borba, M. (2021). El futuro de la educación matemática a partir del COVID-19: 
humanos-con-medios o humanos-con-cosas-no-vivientes. Revista de Educación Matemática, 
36(3), 7-27. 
 
Charlot, B. (1986). La epistemología implícita en las prácticas de enseñanza de las matemáticas. 
Conferencia dictada en Cannes. 
 
Davis, P. & Hersh, D. (1989). Experiencia Matemática. Barcelona: Editorial Labor. 
 
Devlin, K. (1994). Mathematics the Science of Patterns. Scientific American Library. 
 
Esteley, C.; Marguet, A. & Cristante, A. (2012). Explorando construcciones geométricas con 
GeoGebra. En J. Adrover & G. García, Serie “B” Trabajos de Matemática. XXXV Reunión de 
Educación Matemática Argentina. Notas de Cursos, (pp. 19-28). Córdoba: FAMAF. 
 
Itzcovich, H. & Broitman, C. (2001). Aportes didácticos para el trabajo con la calculadora en los 
tres ciclos de la EGB. Documento 6. Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y 
Educación. Subsecretaría de Educación. Dirección de Educación General Básica. Gabinete 
Pedagógico Curricular – Matemática. Disponible en 
http://www.uepc.org.ar/conectate/wp-content/uploads/2012/06/Trabajo_con_calculadora.pdf 
 
Kilpatrick, J. (1995). Investigación en educación matemática: su historia y algunos temas de 
actualidad. En J. Kilpatrick, P. Gómez & L. Rico (Eds.), Educación Matemática, (pp. 1-18). México: 
Grupo Editorial Iberoamérica. 
 
Marguet, I., Esteley, C., Cristante, A. y Mina, M. (2007). Modelización como estrategia de 
enseñanza en un curso con orientación en Ciencias Naturales. En R. Abrate y M. Pochulu (Eds.), 
Experiencias, propuestas y reflexiones para la clase de Matemática (pp. 319-332). UNVM. 
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Mina, M. & Dipierri, I. (2017). Jóvenes diseñadores de rampas de acceso: aprendiendo matemática 
en un escenario de investigación con tecnologías. En D. Fregona, S. Smith, M. Villarreal & F. Viola 
(Eds.). Formación de profesores que enseñan matemática y prácticas educativas en diferentes 
escenarios. Aportes para la Educación Matemática (pp. 187-212). FAMAF-UNC. 
 
Mina M.; Esteley, C.; Cristante, A. & Marguet, I. (2007). Experiencia de modelización matemática 
con alumnos de 12-13 años. En R. Abrate & M. Pochulu (Comp.), Experiencias, propuestas y 
reflexiones para la clase de Matemática, (pp. 295-304). UNVM. 
 
Murillo Estepa, P. (s/f). Currículum Oculto. Disponible en Aula virtual de la materia. 
 
Papert, S. (1995). La máquina de los niños: replantearse la educación en la era de los 
ordenadores. Barcelona: Paidós 
 
Papert, S. (2001). Education for the knowledge society. A Russia-oriented perspective on 
technology and school. IITE Newsletter, 1 (1-2). Disponible en: 
https://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214592.pdf 
 
Parra-Zapata, M. & Villa-Ochoa J. (2016). Interacciones y contribuciones. Forma de participación 
de estudiantes de quinto grado en ambientes de modelación matemática. Revista Electrónica 
“Actualidades Investigativas en Educación”, 16(3), 1-27. 
 
Polya, G. (1992). Cómo plantear y resolver problemas. México: Ed. Trillas. (Obra original publicada 
en 1945). 
 
Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em Matemática. En Grupo de Trabalho de Investigação 
(Ed.), O professor e o desenvolvimento curricular (pp. 11-34). Lisboa: APM. 
 
Rojano, T. (2014). El futuro de las tecnologías digitales en la educación matemática: prospectiva a 
30 años de la investigación en el campo. Educación Matemática, 25 años, marzo de 2014, 11-30. 
 
Sadovsky, P. (2005). Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Buenos Aires: Libros 
del Zorzal. 
 
Santos Guerra, M. A. (s/f). Currículum oculto y aprendizaje en valores. Disponible en aula virtual 
de la materia 
 
Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, metacognition and sense 
making in mathematics. En D. Grouws (Ed.), Handbook for Research on Mathematics Teaching 
and Learning, (pp. 334-370). New York: Macmillan. Existe una traducción parcial de este artículo 
disponible en el aula virtual. 
 
Skovsmose, O. (2000). Escenarios de investigación. Revista EMA, 6(1), 3-26. 
 
Skovsmose, O. & Valero, P. (2012). Rompimiento de la neutralidad política: el compromiso crítico 
de la educación matemática con la democracia. En P. Valero & O. Skovsmose (Eds.), Educación 
matemática crítica. Una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, 
(pp. 1-23). Bogotá: una empresa docente. 
 
Skovsmose, O. (2012). Porvenir y política de los obstáculos de aprendizaje. En P. Valero & O. 
Skovsmose (Eds.), Educación matemática crítica. Una visión sociopolítica del aprendizaje y la 
enseñanza de las matemáticas, (pp. 131-147). Bogotá: una empresa docente. 
 
Villarreal, M. (2013). Humanos-con-medios: un marco para comprender la producción matemática
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y repensar prácticas educativas. En E. Miranda y N. Bryan (Comp.), Formación de profesores,
curriculum, sujetos y prácticas educativas. La perspectiva de la investigación en Argentina y Brasil,
(pp. 85-122). Córdoba: UNC. 
 
Villarreal, M. (2018). Pensar-con-tecnologías… y educar-con-tecnologías. En M. Occelli, L. García,
N. Valeiras y M. Quintanilla (Eds.). Las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas mediadoras de los procesos educativos. Volumen I: Fundamentos y Reflexiones (pp.
56-71). Santiago de Chile: Editorial Bellaterra Ltda. 
 
Villarreal, M & Esteley, C (2013). Escenarios de modelización y medios: acciones, actividades y
diálogos En M. Borba & A. Chiari (Eds.), Tecnologias Digitais e Educação Matemática, (pp.
273-308). São Paulo: Livraria da Física. 
 
Villarreal, M.; Esteley, C. & Alagia, H. (2007). Sobregeneralización de modelos lineales: estrategias
de resolución en contextos universitarios. Revista de Educación Matemática, 22(3), 3-15. 
 
Documentos curriculares 
 
Diseño Curricular Educación Secundaria. Encuadre General 2011-2020. Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba. 
 
Diseño Curricular del Ciclo Básico de la Educación Secundaria 2011-2020. Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba. 
 
Diseño Curricular del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Ciencias Naturales/ Economía
y Administración/ Ciencias Sociales y Humanidades… 2012-2020. Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Biembengut, M. & Hein, N. (1999). Modelación matemática: estrategia para enseñar y aprender 
matemáticas. Educación Matemática, 11(1), 119-134. 
 
Borasi, R. (1994) Capitalizing on errors as “springboard for inquiry”: a teaching experiment. Journal 
for Research in Mathematics Education, 25(2), 166-208. 
 
Borba, M. & Skovsmose, O. (2008). A ideologia da certeza em educação matemática. En 
Educação Matemática Crítica. A questão da democracia. 4° Edición (pp.127-148). São Pablo: 
Papirus 
 
Borba, M. C.; Silva, R. S. R.; Gadanidis, G. (2014). Fases das Tecnologias Digitais em Educação 
Matemática: Sala de Aula e Internet em Movimento. Belo Horizonte: Autêntica. 
 
Borba, M.C.; Malheiros, A. P. S.; Amarall, R.B. (2021). Educação a Distância Online. Coleção 
Tendências em Educação Matemática. Autêntica. 5ª edição. 
 
Borromeo Ferri R. (2018). Learning how to teach mathematical modeling in school and teacher 
education. Cham: Springer. 
 
Greer, B.; Verschaffel, L. & Mukhopadhyay, S. (2007). Modelling for life: mathematics and 
children’s experience. En W. Blum, P. Galbraith, H. Henn & M. Niss (Ed.), Modelling and 
Applications in Mathematics Education – The 14th ICMI Study, (pp. 89-98). New York. Springer. 
Existe una traducción al español de este artículo. 
 
Parra-Zapata, M. & Villa-Ochoa J. (2016). Interacciones y contribuciones. Forma de participación
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de estudiantes de quinto grado en ambientes de modelación matemática. Revista Electrónica
“Actualidades Investigativas en Educación”, 16(3), 1-27. 
 
Pollak, H. (2007). Mathematical modeling – a conversation with Henry Pollak. In W. Blum, P.
Galbraith, H. Henn & M. Niss (Eds.), Modelling and Applications in Mathematics Education - The
14th ICMI Study (pp.109-120). New York: Springer. Traducido al español. 
 
Rico, L. (1995). Errores en el aprendizaje de las matemáticas. J. Kilpatrick, P. Gómez & L. Rico
(Eds.), Educación Matemática. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 
 
Rico, L. (1998). Concepto de currículo desde la Educación Matemática. En L. Rico (Ed.), Bases
teóricas del currículo de matemáticas en educación secundaria, (pp. 211-263). Madrid: Editorial
Síntesis. 
 
Skovsmose, O. (1999). Hacia una Filosofía de la Educación Matemática Crítica. (P. Valero, trad.)
Bogotá: Una Empresa Docente. (Obra original publicada en 1994). 
 
Villarreal, M. (2012). Tecnologías y educación matemática: necesidad de nuevos abordajes para la
enseñanza. Virtualidad, Educación y Ciencia, 3(5), 73-94. Disponible en
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/view/3014/2869


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
(1) Trabajos prácticos periódicos, escritos u orales, sobre temáticas abordadas en la materia.


(2) Tres evaluaciones parciales escritas.


(3) Proyecto de modelización matemática que incluye la elaboración de un informe escrito y la
presentación oral de los resultados. Este proyecto se desarrolla en forma grupal.


(4) Prácticas de observaciones en aula, elaboración de un informe escrito y presentación oral de
las observaciones. Estas prácticas se desarrollan en pares y es obligatorio concurrir al 100% de
las clases a observar.
Las prácticas de observación son obligatorias tanto para alumnos que cursen la materia en
condición de regular como de libre. Es requisito indispensable tener aprobadas estas prácticas
para rendir la materia.
Importante: las prácticas de observación se realizan en el segundo cuatrimestre. Para poder
realizarlas, será condición necesaria haber asistido al 70% de las clases del primer cuatrimestre.
Asimismo, para aprobarlas, será condición necesaria haber asistido al 70% de las clases del
segundo cuatrimestre.


(5) Coloquio de promoción.


REGULARIDAD
Asistencia al 70% de la totalidad de las horas previstas, tanto teóricas como prácticas, en cada
uno de los semestres.


Aprobación de las siguientes instancias evaluativas con al menos 4 (cuatro) puntos:


- Dos de las tres evaluaciones parciales.
- El proyecto de modelización.
- Las prácticas de observación.


PROMOCIÓN
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Tener aprobadas a agosto de 2022 las correlativas establecidas en el plan de estudio vigente:
Pedagogía, Psicología del Aprendizaje y Geometría I.


Asistencia al 80% de la totalidad de las horas previstas, tanto teóricas como prácticas, en cada
uno de los semestres.


Aprobación con una nota no menor a 6 (seis) y un promedio no menor a 7 (siete), de:
- El 100% de las evaluaciones parciales.
- El proyecto de modelización.
- Las prácticas de observación.


Aprobación de un coloquio final con una nota no menor a 7 (siete).
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Física II AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 2° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática Aplicada


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 Horas.


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La materia está orientada a proveer el conocimiento básico de fenómenos eléctricos y magnéticos,
culminando con el concepto de onda electromagnética. Se da un enfoque conceptual y
fenomenológico, a la vez que se proveen las herramientas básicas de cálculo vectorial que
permitan el planteo de situaciones físicas elementales.


CONTENIDO
1. Carga eléctrica y campo eléctrico
Fenómenos eléctricos elementales. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Ejemplos
de cálculo: carga puntual y dipolo eléctrico. Carga en movimiento en un campo eléctrico. Concepto
de flujo de un campo vectorial e integral de superficie. Ley de Gauss. Aplicación al cálculo del
campo de una carga puntual. Esfera uniformemente cargada. Conductores. El campo eléctrico en
la cercanía de un conductor.


2. Potencial eléctrico
Integral curvilínea del campo eléctrico. Diferencia de potencial y función potencial. Gradiente de
una función escalar. Derivación del campo a partir del potencial. Potencial de una distribución de
carga. Potencial de un hilo de carga infinito y disco cargado uniformemente. Divergencia de un
campo vectorial. Teorema de Gauss. Laplaciana. Ecuación de Poisson y Laplace.


3. Energía electrostática
Energía potencial eléctrica. Generador electrostático. Capacidad y condensadores. Energía
almacenada en un campo eléctrico. Densidad de energía eléctrica. Materiales dieléctricos en
condensadores. Vectores desplazamiento y polarización. Energía almacenada en un condensador.


4. Corriente eléctrica
Corriente y densidad de corriente. Corriente estacionaria y conservación de la carga.
Conductividad eléctrica y resistencia. Ley de Ohm. Física de la conducción eléctrica. Transporte
de cargas en un circuito eléctrico. Disipación de energía en la conducción. Fuerza electromotriz.


5. Campo magnético
Fenómenos magnéticos simples. Definición del campo magnético. Unidades de medición. Ley de
Ampere: campo magnético asociado con una corriente lineal. Campo de un solenoide. Fuerza de
Lorentz. Fuerza entre conductores con corriente eléctrica. Inducción electromagnética. Ley de
Faraday. Flujo del campo magnético y fuerza electromotriz inducida. Inductancia.


6. Energía magnética
Energía almacenada en un campo magnético. Densidad de energía magnética. Materiales
magnéticos. Magnetización. Vectores densidad de flujo magnético, intensidad de campo
magnético y magnetización.


7. Resistencia, condensador e inductancia como elementos circuitales
Comportamiento de los elementos en corriente contínua (CC). Disipación térmica en una
resistencia. Elementos ideales y reales. Circuitos equivalentes. Resistencias en serie y en
paralelo. Condensadores en serie y paralelo. Inductancias en serie y paralelo.
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8. Circuitos eléctricos básicos
Leyes de Kirchhoff. Circuitos RC y RL: transitorios. Circuitos LC y RLC: oscilaciones.
Transferencia de energía eléctrica a magnética y vice versa.


9. Corriente alterna
Comportamiento de R, C y L en corriente alterna (CA). Impedancia, reactancia, admitancia,
conductancia y susceptancia. Circuito RLC en CA. Resonancia.


10. Electromagnetismo
Ecuaciones de Maxwell. Corriente de desplazamiento. Ondas electromagnéticas. Vector de
Poynting.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- D. Halliday, R. Resnick y J. Walker, Fundamentals of Physics, Wiley & Sons (2011).
- R. Resnick, D. Halliday y K. S. Krane, Física (vol. 2), Grupo Editorial Patria (2007).
- D. Halliday y R. Resnick, Física (parte 2), Compañía Editorial Continental (1984).
- R. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands, Lectures on Physics: The Electromagnetic Field,
Addison-Wesley (1964).


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- R. A. Serway y J. W. Jewett, Física para Ciencias e Ingeniería, vol. II, 10a edición, Cengage
(2019).
- R. A. Sears, M. Zemansky, H. D. Young y R. A. Freeman, Física Universitaria vol. 2, Pearson
Education, 12a edición (2009).
- M. Alonso y E. J. Finn, Fisica vol II: Campos y Ondas, Addison-Wesley (1987).


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados mediante exámenes parciales durante el cursado. La aprobación de
la materia será mediada por un examen final escrito. Quienes aprueben el examen escrito con 4 o
5, deberán rendir además un examen oral. Dicho examen oral es promocionable con un promedio
de 7 en los parciales de regularidad.


REGULARIDAD
La regularidad se define aprobando dos exámenes parciales o sus correspondientes
recuperatorios.


PROMOCIÓN
La materia no tiene promoción.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Física del Estado Sólido AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 5° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El curso está dirigido a estudiantes avanzados de la Licenciatura en Física y pretende cubrir
algunos aspectos fundamentales de la física del Estado Sólido, sirviendo también como
introducción a la física de la materia condensada en general.
En esta materia se integran conceptos desarrollados en cursos previos de Mecánica Cuántica,
Termodinámica y Mecánica estadística para explicar propiedades de la Materia Condensada
según las teorías actuales. Se muestran relaciones entre diferentes propiedades de los sólidos
(electrónicas, térmicas, mecánicas y magnéticas) y las interacciones a escala atómica, y se
ofrecen ilustraciones sobre el impacto de estos temas en la ciencia y tecnología modernas.


CONTENIDO
Modelos de Drude y Sommerfeld para metales
Qué es la materia condensada y dónde radica su importancia. Teoría de Drude de los metales:
aciertos y fracasos. Electrones libres, modelo de Drude-Sommerfeld. Expansión de Sommerfeld.
Cálculo de propiedades térmicas.


Redes Cristalinas
Red de Bravais. La red recíproca. Definiciones y ejemplos. Formulaciones de Bragg y von Laue.


Electrones en un potencial periódico
Potencial periódico. Teorema de Bloch. Potencial periódico débil. Reflexión de Bragg. Densidad de
estados. Singularidades de van Hove. Masa efectiva.


Combinación Lineal de Orbitales Atómicos (tight binding)
Electrones en átomos. Aproximación de Hartree y principio de exclusión. Campo cristalino y
campo ligante. Ideas básicas de la Combinación Lineal de Orbitales Atómicos (LCAOs). El método
tight-binding (enlace fuerte). Aplicaciones del método de enlaces fuertes (tight-binding o LCAO) al
cálculo de la estructura electrónica de materiales basados en carbono: polímeros, nanotubos y
grafeno.


Aproximación semiclásica
Dinámica de electrones y huecos en un cristal. Aproximación semiclásica. Oscilaciones de Bloch.
Tunneling Zener. Efecto de las colisiones en la aproximación. Aplicación de la Regla de Oro de
Fermi. Camino libre medio y vida media. Ecuación de Boltzmann, ejemplos de aplicaciones.
Conductividad eléctrica en metales y semiconductores. Conductividad térmica. Efectos
termoeléctricos.


Cristal armónico
Teoría clásica del cristal armónico. Introducción a la teoría cuántica del cristal armónico. Fonones:
relaciones de dispersión. Calor especifico: Modelo de Debye, modelo de Einstein.


Otras aproximaciones
Limitaciones de la aproximación de una partícula. Aproximación de Hartree-Fock. Interacción
coulombiana en la aproximación de Thomas Fermi. Teoría de funcional densidad.
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Semiconductores
Conceptos de la física de semiconductores; semiconductores intrínsecos, extrínsecos. Niveles de
impureza, dopaje, transistor de efecto campo. Efecto Hall cuántico. Niveles de Landau.


Elementos de magnetismo
Origen cuántico del magnetismo en base a la estructura atómica y molecular. Diamagnetismo y
paramagnetismo. Superintercambio de Anderson. Efectos colectivos en aproximación de campo
medio. Interacciones de intercambio directo, indirecto, itinerante y súper intercambio.
Ferromagnetismo. Ley de Curie-Weiss. Magnetorresistencia gigante.
Ejemplos de aplicaciones.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- N. Ashcroft y N.D. Mermin, "Solid State Physics", Harcourt Inc. (1976).
- E. Kaxiras, "Atomic and Electronic Structure of Solids", Cambridge (2003).
- M.P. Marder, "Condensed Matter Physics" (2a. ed.), Willey (2010).


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- H. Ibach - H. Lüth, “Solid State Physics” (4a. ed.), Springer (2009).
- E.N. Economou, "The Physics of Solids. Essentials and Beyond", Springer (2010).
- Y. Band y Y. Avishai, “Quantum Mechanics with applications to nanotechnology and information
science”, Elsevier (2013).
- W.A. Harrison, "Applied Quantum Mechanics", World Scientific (2000).
- J.M. Ziman, "Principles of the theory of solids", Cambridge (1972).


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Se realizarán tres evaluaciones parciales escritas sobre contenidos teórico-prácticos.
El examen final consistirá de una evaluación escrita sobre contenidos teórico-prácticos.


REGULARIDAD
1) Cumplir un mínimo de 70% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de laboratorio.
2) Aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios.


PROMOCIÓN
1) Cumplir un mínimo de 80% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de laboratorio.
2) Aprobar todas las evaluaciones parciales con una nota no menor a 6 (seis), y obteniendo un
promedio no menor a 7 (siete).
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Física Experimental III AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Astronomía, Licenciatura en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 75 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Siendo la física una ciencia netamente fáctica, resulta esencial que los estudiantes de la carrera
de Licenciatura en Física aprendan a observar a la naturaleza a través de experimentos. Es
importante, además, que comprendan que los modelos físicos se basan en suposiciones, las
cuales, en algunas ocasiones, son imposibles de lograr experimentalmente. En este sentido, las
asignaturas Física Experimental constituyen el espacio destinado específicamente a la formación
experimental de los estudiantes, debiendo mantener necesariamente estas asignaturas un hilo de
continuidad entre ellas en lo referente a objetivos generales.
En los cursos de Física Experimental los estudiantes incorporarán conocimientos que lo formarán
para un adecuado desempeño en un laboratorio de investigación. Esta formación incluye todos los
aspectos relevantes de las distintas etapas que comprende una actividad de investigación en
ciencia experimental, entre ellos, la planificación del experimento, la familiarización con el
instrumental de medición y con las técnicas experimentales, el desarrollo de estrategias de
medición y de habilidades experimentales, el procesamiento de los datos experimentales y el
análisis, la interpretación y la comunicación de los resultados obtenidos. Con el fin de lograr esta
meta, se desprende la necesidad ineludible de priorizar el tiempo disponible para que los
estudiantes puedan llevar a cabo una correcta ejecución de cada uno de los trabajos
experimentales propuestos, abarcando todas las etapas, desde una precisa planificación de los
mismos hasta una clara y rigurosa comunicación de los resultados. Esto impone un cronograma
de actividades que privilegie el tiempo destinado a la ejecución de cada práctica de laboratorio
frente a la cantidad de prácticas. En sintonía con este requisito, los objetivos específicos de cada
trabajo de laboratorio deben ser limitados en número, claros y precisos.
En el presente curso se desarrollarán trabajos de laboratorio en el área de la electricidad y el
magnetismo, que requerirán de la aplicación de los conceptos teóricos adquiridos en la asignatura
Física General III y de los fundamentos sobre análisis de datos experimentales y expresión de
incertidumbres de medición adquiridos en las asignaturas Física Experimental I y II. Estas
prácticas involucrarán técnicas de medición de diferentes magnitudes eléctricas y magnéticas que
permitirán a los estudiantes familiarizarse con el uso de instrumental específico a lo largo del
curso.


CONTENIDO
Clases de laboratorio
Los trabajos de laboratorio comprenderán los siguientes temas y actividades: 
 
Medición de resistencias. Medición de resistividad. Uso de Ohmímetro. 
 
Medición de resistencias. Uso de amperímetro y voltímetro. 
 
Respuesta transitoria en circuitos RC y RL. Medición de tiempos característicos. Uso de 
osciloscopio y generador de ondas. 
 
Circuitos RLC. Medición de frecuencia de resonancia. 
 
Campo magnético generado por corrientes. Medición del campo magnético longitudinal generado 
por bobinas de Helmholtz. Uso de sensores de campo magnético de efecto Hall.
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Diodo y puente rectificador. Medición de la curva de funcionamiento de un diodo.


Clases teóricas
Las clases teóricas cubrirán los siguientes aspectos:


Normas de seguridad en Laboratorio. Medidas de seguridad y riesgos específicos en experimentos
típicos que se realizan en el curso de Física Experimental III.


Conceptos teóricos nuevos, técnicas experimentales, metodologías de medición y análisis de
datos involucrados en los experimentos de las prácticas de laboratorio a realizar.


Pautas sobre el manejo del instrumental a utilizar durante las prácticas de laboratorio.


Informes de laboratorio. Pautas para elaborar un informe de laboratorio.


Seminarios sobre aspectos históricos y actuales de los conceptos físicos desarrollados en la
materia y/o sobre aplicaciones relevantes de electricidad y magnetismo en la tecnología u otras
disciplinas.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Fenómenos Eléctricos y Magnéticos. R. Bürgesser, G. Farrher, E. Anoardo, M. Chesta. Trabajos
de Física, Serie C 8/2015 (FAMAF-UNC, 2015).


- Experimentos de Física de bajo costo, usando TIC’s. S. Gil (UNSAM, 2016).


- Cómo se Escribe un Informe de Laboratorio, E. Martínez (Eudeba, 2004).


- Manuales de instrumental científico (disponibles en el Aula Virtual de la asignatura).


- Física para Ciencias e Ingeniería. R.A. Serway y J.W. Jewett Jr. (Cengage Learning, 2018, o
ediciones previas).


- Análisis de Datos e Incertidumbres en Física Experimental, S. Pérez, C. Schurrer y G. Stutz,
Trabajos de Física, Serie C 4/11, 3ra. edición (FAMAF-UNC, 2015).


- Análisis de Datos e Incertidumbres en Física Experimental Parte II, S. Pérez, C. Schurrer y G.
Stutz, Trabajos de Física, Serie C 9/15 (FAMAF-UNC, 2015).


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación considerará el desempeño de los estudiantes durante la ejecución de cada uno de
los prácticos de laboratorio, el cuaderno de laboratorio y el informe de laboratorio, evaluando
particularmente la aptitud de trabajo en forma individual e independiente.


Conforme al plan de estudios vigente (Res. HCS 341/2008), el curso debe ser aprobado
exclusivamente por promoción. Los requisitos a cumplir son los siguientes:
- Asistencia al 80% de las clases.
- Realización y aprobación de todos los trabajos prácticos de laboratorio con una nota no menor a
6 (seis).







"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"


EX-2022-00160615- -UNC-ME#FAMAF .


PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Física Experimental V AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 4° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Este curso de laboratorios avanzados está destinado a que los estudiantes tengan la oportunidad
de conocer conceptos de la Física Moderna a través de experimentos que recorren varios campos
de la Física.
Desde la radiación electromagnética, pasando por la emisión de electrones, la superconductividad,
el magnetismo, se espera que los estudiantes se introduzcan en técnicas que son usadas para la
investigación científica, y a su vez aprendan nuevos conceptos de física.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar experimentos que fueron pioneros en el inicio
de la Física Moderna, haciendo mediciones cuidadosas con equipos de laboratorio sofisticados, y
debiendo profundizar en los modelos y teorías que describen esos fenómenos físicos.
Asimismo, a través del curso se tratarán los aspectos históricos que llevaron al desarrollo de los
conceptos físicos tratados en la materia, y se dará a los alumnos la oportunidad de desarrollar sus
aptitudes para la planificación y ejecución de mediciones y experimentos, incluyendo el tratamiento
de los datos y la interpretación de los mismos.
Se plantean como objetivos que los alumnos:
• Realicen algunos experimentos clásicos de la Física Moderna, fundamentándolos en un marco
teórico basado en los modelos físicos correspondientes.
• Realicen experimentos que pongan de relieve aspectos de la cuantificación de la energía y la
cantidad de movimiento angular de los electrones en el átomo, profundizando sobre los conceptos
involucrados.
• Realicen experimentos básicos de reflexión, difracción, absorción, y transmisión de rayos X,
indagando sobre aspectos fundamentales de la interacción de la radiación con la materia.
• Realicen experimentos que indaguen sobre aspectos de la conducción eléctrica en metales, y
profundicen sobre los modelos involucrados.
• Desarrollen destrezas en el manejo de los instrumentos de medición.
• Aprendan a redactar informes de laboratorio con la estructura de trabajos científicos.


CONTENIDO
Experimento 1: Franck y Hertz
Registrar la corriente de placa en función de la tensión de aceleración del haz de electrones para
ambas lámparas (Ne, Hg), e interpretar la forma de las gráficas en términos de los niveles
discretos de energía de los electrones en los átomos.
Para el caso del mercurio hacer los análisis pertinentes variando la presión de vapor a través de la
temperatura.


Experimento 2: Efecto Zeeman
Observación del desdoblamiento en triplete de la línea roja del cadmio por efecto del campo
magnético.
Determinación y análisis de los estados de polarización de las componentes del triplete con campo
magnético longitudinal y transversal.
Determinación de la relación carga masa del electrón.


Experimento 3: Efecto hall
Detección del efecto Hall en plata y en tungsteno. Comprobación de la existencia de portadores
positivos y negativos de carga.
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Experimento 4: Millikan
Determinación del valor de la carga elemental a través del movimiento de pequeñas gotas de
aceite en un campo eléctrico.


Experimento 5: Superconductividad
Determinación de la temperatura crítica de la transición superconductora enfriando un material
superconductor hasta la temperatura de nitrógeno líquido, y registrando la resistividad en función
de la temperatura.


Experimento 6: Rayos X
a.- Difracción de Bragg en cristales de NaCl o LiF.
Se trata de investigar la difracción de rayos X por un monocristal usando la emisión de un tubo de
rayos X con anticátodo de molibdeno, determinando las longitudes de onda de las líneas K y K del
molibdeno, y confirmando la ley de reflexión de Bragg.
b.- Cámara de Ionización.
Se trata de detectar radiación de rayos-X usando una cámara de ionización llena de aire y
midiendo la corriente de ionización.
Investigar la corriente de saturación, y su relación con la corriente de emisión y con el voltaje del
tubo de rayos-X
c.- Efecto Compton.
Se trata de encontrar el corrimiento Compton de la longitud de onda de los rayos-X dispersados
por un cuerpo de aluminio, aprovechando la dependencia de la absorción con la longitud de onda
de dichos rayos por parte de una lámina de cobre que se interpone en el haz antes y después de
la dispersión por el cuerpo de aluminio.
d.- Borde de absorción.
Comparando el espectro no filtrado de un tubo de rayos-X con el espectro filtrado por una lámina
de zirconio, se registra la desaparición de una de las líneas características del tubo de rayos-X,
que indica la presencia de un borde de absorción del zirconio.
e.- Ley de Duane Hunt.
En este experimento se trata de determinar la longitud de onda límite para la radiación continua de
fondo (bremsstrahlung) en función del voltaje del tubo de rayos-X, y a través de ella, de determinar
la constante de Planck.
f.- Ley de Moseley.
Midiendo los bordes de absorción en los espectros de transmisión de Zr, MO, Ag e In, se verifica la
ley de Moseley y se determina la constante de Rydberg.
g.- Atenuación de Rayos X (1).
Se investiga la transmitancia y la absorción de rayos-X como una función del número atómico,
fuera de la región de borde de absorción.
h.- Atenuación de Rayos X (2).
Se investiga la atenuación de rayos-X como función del espesor y del tipo de material absorbente.
Se verifica la ley de Lambert.
i.- Atenuación de Rayos X (3).
Se mide la transmitancia de rayos-X para una lámina de cobre y una de zirconio para determinar la
dependencia de la misma con la longitud de onda.


Experimento 7: Caos
En este experimento, se analiza como sistemas muy simples pueden exhibir un comportamiento
complejo bajo ciertas condiciones. Se observa cómo un cambio arbitrariamente pequeño en la
entrada puede cambiar drásticamente la conducta a largo plazo de un sistema dinámico.


Experimento 8: Velocidad de la Luz
En este Experimento se busca determinar la velocidad de la luz por métodos de modulación
electrónica y determinar algunos índices de refracción utilizando la misma técnica.
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Experimento 9: Haz Filiforme
Se busca determinar la Determinación de la carga específica del electrón.


- Estudio de la desviación de los electrones dentro de un campo magnético en una órbita circular.
- Determinación del campo magnético B en función del potencial de aceleración U de los
electrones a un radio
constante r.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.- Solid State Physics. Neil W. Aschcroft and N. David Mermim. CBS Publishing Asia Ltd (1987).
2.- Introduction to Solid State Physics. Charles Kittel. Eight Edition. John Wiley& Sons, Inc.
3.- Atoms, Molecules and Photons. An itroduction to atomic, molecular, and quantum physics.
Wolfgang Demtröder. Springer-Verlag Berlin Helidelberg (2006).
4.- Modern Physics. An introductory Text. Jeremy I. Pfeffer and Shlomo Nir. Imperial College
Press, London (2000).
5.- Physics Laboratory Manual. David H. Loyd. Third Edition. Thomson Brooks/Cole (2008).
6.- Experiments in Modern Physics. A.C. Melissinos and J. Napolitan. Academic Press (2003).
7.- Manuales Pasco
8.- Manuales Leybold 9.- Manual de LabView


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- Hanne G.F. Am J. Phys 56(8) 1988
- Rapior G., Sengstock K. and Baev V. American Journal of Physics 74, 423 (2006).
-Thomson J.J., Philos. Mag. 44, 293 (1897)
- Davis E. A. Philosophical Magazine Letters, 87:5, 293-301 (2007).
- Fleming et Al Phys Rev, D V53 (11), (1996)
- Rollins R. W. and Hunt E. R., Phys Rev. Letters V49 (1982)


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las clases de laboratorio consistirán en implementar cada uno de los experimentos propuestos y
llevarlos a cabo cumpliendo todas las exigencias. Los alumnos trabajarán individualmente o en
grupos, que se conformarán el primer día del curso.
Cada grupo deberá realizar 6 experimentos propuestos (que serán determinados el primer día de
clases), y presentar el correspondiente informe de cada uno, redactado en forma de comunicación
científica, con un adecuado tratamiento estadístico de los datos, siguiendo las pautas indicadas
por los docentes.
Habrá una instancia de recuperación.


EVALUACIÓN


Los alumnos serán evaluados a través de los informes de laboratorio, que serán grupales y
deberán ser entregados para su corrección al ingresar al practico siguiente.
Los informes serán evaluados con nota (escala numérica 1 a 10) y solo se admitirá una instancia
de corrección.
Al finalizar el cursado habrá un coloquio de promoción.


PROMOCIÓN
1. cumplir un mínimo de 80% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de laboratorio.
2. aprobar todos los Trabajos Prácticos o de Laboratorio con una nota no menor a 6 (seis).
4. Aprobar un coloquio.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Física General IV AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


ASIGNATURA: Física General IV AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Profesorado en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 195 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Fundamentos:
Esta materia integra el grupo básico de las Físicas Generales y centra su temática en los
fundamentos de la física de ondas, los fenómenos de la Óptica y presenta una descripción
elemental de los orígenes de la Física Moderna.
Los contenidos se presentan desde un punto de vista fenomenológico y la aproximación
matemática a los mismos es constructiva.


Objetivos:
1. Proporcionar al estudiante el panorama general de la Optica geométrica y física, desarrollando
la destreza básica en la resolución de problemas y situaciones de interés práctico.
2. Presentar las motivaciones subyacentes que generaron las ideas de la Física Moderna.


CONTENIDO
Ondas
Ondas mecánicas en una dimensión. Ondas armónicas. Frecuencia y longitud de onda. Fase y
velocidad de fase. Ecuación de ondas unidimensional. Representación Compleja. Principio de
superposición. Superposición de ondas de igual frecuencia. Coherencia. Ondas estacionarias.
Ondas planas. Ecuación de onda tridimensional. Ondas esféricas y cilíndricas.


Propagación de la Luz
Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Onda electromagnética plana. El espectro
electromagnético. Vector de Poynting. Irradiancia. Presión de radiación. Propagación en medios
dieléctricos. Índice de refracción. Principio de Huygens. Concepto de rayo. Ley de Reflexión.
Refracción y Ley de Snell. Reflexión total interna. Aplicaciones.Principio de Fermat. Relaciones de
Stokes Transmitancia y reflectancia.


Óptica Geométrica
Espejos Planos. Espejos Esféricos cóncavos. Espejos Esféricos convexos. Métodos gráficos.
Refracción en superficies esféricas. Refracción en superficies planas. Lentes delgadas y fórmula
del constructor. Lentes positivas y negativas. Focos, plano focales y convención de signos.
Potencia de una lente, dioptría. Trazado de rayos. Formación de imágenes. Magnificación
transversal. Objetos virtuales. Aberraciones. Combinación de lentes delgadas. Diafragmas.
Cámara fotográfica. Número f/#. Instrumentos ópticos. Lupa. Microscopio. Telescopio. Prisma
refractor. Ángulo de desviación mínimo.


Polarización
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Polarización lineal, circular y elíptica. Luz Natural. Dicroismo. Ley de Malus. Polarización por
reflexión. Polarización por doble refracción: Birrefringencia. Polarización por dispersión.
Retardadores


Interferencia
Superposición de ondas vectoriales. Condición de interferencia. Interferencia por división del frente
de onda. Experimento de Young. Doble espejo de Fresnel. Biprisma de Fresnel. Espejo de Lloyd.
Interferencia por división de amplitud. Franjas de igual inclinación. Franjas de Haidinger. Franjas
de igual espesor. Franjas de Fizeau. Anillos de Newton. Interferómetro de Michelson


Difracción
Principio de Huygens-Fresnel. Difracción de Fraunhofer. Arreglo lineal de osciladores coherentes.
Densidad lineal de fuentes puntuales. Rendija simple. Rendija doble. Rendijas múltiples. Red de
difracción. Poder de resolución cromático. Abertura rectangular. Abertura circular. Poder de
resolución espacial.


Física Moderna
Radiación de cuerpo negro. Ley de Rayleight-Jeans. Ley de Planck. Efecto fotoeléctrico. El fotón
de Einstein. Espectros de líneas atómicos. Fórmula de Balmer. Modelo atómico de Bohr.
Generación y espectro de rayos X. Efecto Compton. Dualidad partícula-onda. Ondas de materia.
Difracción de partículas. Principio de incerteza


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Eugene Hecht, Optics, Pearson Education Inc.; 5th edition (2017)
Sears, Zemanky, Young, Freedman, Física Universitaria, Vol 2, Pearson Educ.; 12va ed. (2009)
Krane, Kenneth, Modern Physics, 3ª ed., John Wiley $ Sons, Inc. (2012)


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Eugene Hecht, Óptica, Fondo Educativo Interamericano (1977).
Eugene Hecht, Óptica, Teoría y Problemas de Óptica, McGraw-Hill (1976).
Francis A. Jenkins y Harvey E. White, Fundamentos de Óptica, Aguilar (1964).
Robert D. Guenther, Modern Optics, Wiley (1990).
Frank S. Crawford, Ondas, Berkeley Physics Course vol 3, Reverté (1971).
James William Rohlf, Modern Physics from α to Zo, John Wiley & Sons, Inc. (1994).


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
La materia cuenta con régimen de promoción con la aprobación de 3 (tres) evaluaciones parciales
escritas. En el caso de los alumnos del profesorado deberán aprobar además los trabajos de
Laboratorio


REGULARIDAD
Asistencia al 70 % de las clases teóricas
Asistencia al 70 % de las clases prácticas
Aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales, pudiendo el alumno recuperar uno de ellos.


Condición adicional para los estudiantes del Profesorado en Física: aprobar el 70 % de los
trabajos de Laboratorio.


PROMOCIÓN
Asistencia al 80 % de las clases teóricas. 
Asistencia al 80 % de las clases prácticas 
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Aprobar 3 (tres) evaluaciones parciales con una nota no menor a 6 (seis), y obteniendo un
promedio no menor a 7 (siete) 
 
Condición adicional para los estudiantes del Profesorado en Física: aprobar todos los trabajos de
Laboratorio con una nota no menor a 6 (seis)
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Introducción a la Física AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 1° año 1°
cuatrimestre / Redictado: 2° cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática, Licenciatura en Astronomía, Licenciatura en Física,
Profesorado en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas (Lic. en
Astronomía, Lic. en Física y Lic. en
Matemática) / 135 horas (Prof. en Física)


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El curso se orienta a iniciar al alumno en el método de abordaje de los problemas de la Física. El
objeto de estudio es la cinemática de cuerpos puntuales, pero paralelamente se introducen
herramientas elementales del cálculo vectorial y del cálculo diferencial e integral, necesarias para
describir las magnitudes físicas posición, velocidad y aceleración. Se espera que el alumno
aprenda a resolver problemas sencillos de Cinemática, interpretando correctamente sus
enunciados, trabajando con diferentes tipos de representaciones (verbal y gráfica, entre otras) de
los datos y resultados y formalizando su descripción matemática. Se pretende que el alumno
aprenda a participar del diálogo pedagógico que se genera en cada clase y que obtenga la
formación necesaria para abordar el curso de Mecánica elemental que se ofrece en el siguiente
cuatrimestre.


CONTENIDO
Sistema de coordenadas
Posición de un cuerpo en la recta. Sistema de Coordenadas. Coordenada de un punto. Distancia
entre dos puntos. Unidades de medida. Cambio de sistemas de coordenadas.


Funciones de movimiento
Relación entre posición y tiempo. Función de movimiento en una dimensión. Continuidad de la
función de movimiento. Representación gráfica. Ejemplos de funciones de movimiento. Función
constante, lineal y cuadrática. Funciones trigonométricas. Representación gráfica de funciones.


Velocidad de un cuerpo
Caracterización de la rapidez del movimiento. Velocidad media entre dos instantes de tiempo.
Análisis del movimiento para intervalos de tiempo "pequeños". Concepto de límite. Velocidad
instantánea. Definición de derivada. Reglas de derivación. Derivadas de funciones simples.
Ejemplos. La función derivada. Puntos críticos. Máximos; mínimos y puntos de inflexión. Ejemplos.


Aceleración de un cuerpo
La velocidad en función del tiempo. Variación de la velocidad. Aceleración del movimiento.
Derivada segunda. Ejemplos. Análisis de funciones de movimiento. Ejemplos de movimientos
acelerados. Relación entre aceleración, velocidad y función de movimiento. Integración de las
funciones de movimiento.


Cinemática en dos dimensiones
Localización de un cuerpo puntual en el plano. Sistema de coordenadas cartesianas ortogonales.
Distancia al origen. Distancia entre dos puntos. Funciones de movimiento. Trayectoria. Ejemplos.
Interpretación de gráficos. Encuentro de móviles en el plano. Desplazamiento y camino recorrido


Vectores posición, velocidad y aceleración
Vector posición. Función vectorial del movimiento. Vector velocidad media. Velocidad vectorial 
instantánea. Derivada de un vector. Significado del módulo, dirección y sentido del vector
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velocidad. Aceleración instantánea. Aceleración tangencial y normal. Ejemplos. Relación entre las
funciones vectoriales aceleración, velocidad y vector posición de un cuerpo. Ejemplo de aplicación:
trayectoria de un proyectil. Movimiento con aceleración constante. Alcance del proyectil.


Movimiento circular
Sistema de coordenadas polares. Relación entre coordenadas cartesianas y polares. Distancia
entre dos puntos del plano en coordenadas polares. Descripción de movimientos en coordenadas
polares. Movimiento circular. Velocidad angular, aceleración angular. Descomposición de la
aceleración en componentes normal y paralela a la trayectoria. Problemas de encuentro en
movimiento circular.


Transformaciones de Galileo
Cambio de coordenadas. Traslación del origen de coordenadas. Composición de movimientos.
Transformaciones de Galileo. Teorema de adición de las velocidades. Velocidad relativa.
Aceleración relativa.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Apunte de INTRODUCCION A LA FÍSICA (Segunda Edición, revisión Julio de 2021). Alberto
Wolfenson, Jorge Trincavelli, Pablo Serra


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- FÍSICA: Resnick, R. - Halliday, D. Tomo 1. Ed. ECPSA. .
- FÍSICA UNIVERSITARIA: Sear F. W. - Zemansky, M. W., Young Hugh D. Adisson - Wesley
Iberoamericana, 6ta. Edición Wilmington, Delaware, E.U.A. 1988. .
- FÍSICA: Seerway, Raymound A, Tomo 1. 3ra. Edición. Mc. Graw - Hill. México 1993.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
En el transcurso del cuatrimestre se tomarán 2 (dos) evaluaciones parciales. Se podrá recuperar
una de las evaluaciones parciales.
Para aprobar la materia el alumno deberá rendir un examen escrito. En caso en que el tribunal
considere necesario el examen escrito se complementará con una instancia oral.


REGULARIDAD
1. Cumplir un mínimo de 70% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de laboratorio.
2. Aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios.







"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"


EX-2022-00160615- -UNC-ME#FAMAF .


PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Lenguajes y Compiladores AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 5° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Computación


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El establecer el significado de las frases de un lenguaje de programación es un problema de
múltiples aristas en tanto puede tener variados objetivos, que van desde la necesidad de
comprensión humana, hasta el imperativo de que una máquina los pueda interpretar o traducir a
una secuencia de instrucciones ejecutables. Un manual de usuario, una sofisticada estrategia de
compilación, o alguna herramienta teórica destinada a desentrañar los principios básicos de su
diseño, constituyen todas vertientes de significado que responden a distintos intereses y usos de
los lenguajes de programación. En las últimas décadas variados desarrollos matemáticos y lógicos
dieron forma a una teoría que se posicionó en un lugar privilegiado para el acceso a la
comprensión profunda del significado de un lenguaje. La misma permite conectar la descripción
intuitiva de un sentido finito y dinámico (un manual), con una modalidad estática del significado,
vigente en la lógica formal y la matemática (denotación). A partir del desarrollo de la Teoría de
Dominios la semántica denotacional adquiere un relevancia especial, no sólo por tratarse de
objetos matemáticos perfectamente definidos en el contexto de una teoría particular, sino además
porque comienza a ser utilizada como "la definición" del lenguaje y luego, si se proponen otras
semánticas (operacional, axiomática), se las demuestra correctas con respecto a dicha definición.
El objetivo general de la asignatura es lograr que los estudiantes se apropien de las herramientas
más importantes que actualmente se utilizan para dar significado a las frases de un lenguaje de
programación, poniendo énfasis en la utilidad de estas herramientas para comprender los
principios básicos que subyacen en su diseño.
Dentro de los objetivos específicos, mencionamos como relevantes:
• tomar contacto con un lenguaje teórico basado en el Standard ML, en tanto lenguaje que ha sido
definido formalmente de manera completa, y cuyos principios básicos coinciden con los lenguajes
más populares,
• el acceder al uso de herramientas matemáticas apropiadas para el estudio de los lenguajes de
programación,
• disponer de recursos para evaluar las características principales de los distintos lenguajes
actualmente en uso,
• reconocer propiedades deseables en lenguajes de programación y las herramientas para
garantizarlas,
• proveer de recursos para que el estudiante pueda diseñar e implementar lenguajes de
programación.


CONTENIDO
Herramientas básicas para dar significado a los lenguajes de programación
• Distintas formas de dar significado a los lenguajes de programación. Semántica denotacional: las 
nociones de frase, dominio semántico y función semántica. Semántica operacional: las nociones 
de configuración, regla de transición y ejecución. 
• Nociones en relación a la sintaxis: gramática, gramática abstracta, sintaxis abstracta, lenguaje y 
metalenguaje. 
• Nociones en relación a la definición del significado: dirección por sintaxis, semántica 
composicional. 
• Variables y ligadura (en la lógica de predicados). Sustitución y el problema de la captura. 
Propiedades de coincidencia y renombre. 
• El problema de dar significado a las funciones recursivas. Dominios, función continua y teorema
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del menor punto fijo. Análisis de las soluciones de una ecuación recursiva a la luz del teorema del
menor punto fijo.


Lenguajes imperativos.
• Conjunto de estados. Semántica denotacional de las construcciones básicas de un lenguaje
imperativo.
• El problema de dar significado a la iteración. Significado de la iteración utilizando el teorema del
menor punto fijo.
• Propiedades de coincidencia y renombre.
• Fallas y manejo de excepciones. Output. Input.
• Semántica operacional para el lenguaje imperativo. Corrección respecto de la semántica
denotacional.


Lenguajes aplicativos.
• Las nociones de reducción y evaluación en el Cálculo Lambda. El problema de la terminación. La
noción de forma canónica. Modalidad de evaluación: Eager y Normal.
• El problema de la semántica denotacional: el modelo D infinito y sus variantes.
• Lenguaje aplicativo. Sintaxis. Semántica operacional eager y normal: la noción de evaluación,
formas canónicas y reglas de evaluación. Tratamiento de errores.
• Semántica denotacional directa del lenguaje aplicativo. Sintaxis y semántica de la recursión en
las modalidades eager y normal. Propiedades.


Lenguajes aplicativos con una componente imperativa.
• Los problemas de la combinación de paradigmas.
• Las nociones de estado, ambiente, identificador y variable.
• Un lenguaje que combina los paradigmas. Semántica denotacional y operacional.
• Construcciones imperativas como abreviaturas. Propiedades.
• Funciones y procedimientos. Pasaje de parámetros.


Otros tópicos de interés
• Semántica de continuaciones.
• Tuplas, patrones y unión disjunta en los lenguajes aplicativos puros.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Fridlender, D., Gramaglia H. Apuntes de Cátedra (basados en el libro de Reynolds).
Reynolds, Theories of Programming Languages, Cambridge University Press, 1998.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Tennet, R., Semantic of Programming Languages, Prentice Hall.
Hindley, R, Selding, J. Lambda-Calculus and Combinators, an Introduction, Cambridge University
Press 2008


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Las condiciones detalladas abajo quedan sujetas a revisión en función de lo que dispongan las 
autoridades académicas en relación a las modalidades de cursado y toma de exámenes para este 
año. La información relevante en cuanto a fechas estará disponible en el aula virtual en tiempo y 
forma. 
• Se tomarán 2 (dos) exámenes parciales. Las evaluaciones parciales serán sobre contenidos 
teórico-prácticos. El formato de estas evaluaciones consistirá en la resolución de actividades en 
aula. 
• Los alumnos realizarán un taller (como parte de la carga horaria de práctico) que consiste en la 
elaboración de in intérprete de un lenguaje de programación.
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• La materia contempla un régimen de promoción. El estudiante accederá a la condición de
alumno promocional con la aprobación de los dos parciales con promedio al menos 7, y con una
nota de 6 puntos o más en cada evaluación. Además deberá aprobar el coloquio al finalizar el
cursado. 
• La aprobación de la materia se dará por promoción, o mediante la aprobación de un examen final
en las fechas destinadas a exámenes en el calendario académico. El examen final contará de una
evaluación escrita con un formato similar al de los parciales sobre contenidos teórico-prácticos.


REGULARIDAD
Aprobar las dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios. Se podrá recuperar
uno de los dos parciales en la última semana de dictado de la materia. Aprobar el taller.


PROMOCIÓN
Aprobar todas las evaluaciones parciales con una nota no menor a 6 (seis), y obteniendo un
promedio no menor a 7 (siete). Aprobar el taller. Aprobar el coloquio.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Matemática Discreta I AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 1° año 1°
cuatrimestre / Redictado: 2° cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Computación


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


ASIGNATURA: Matemática Discreta I AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 1° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática Aplicada


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 Horas.


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
- Aplicar el principio de inducción a diversas situaciones.
- Enfrentar problemas de combinatoria y conteo.
- Entender los principios de divisibilidad básicos.
- Resolver ecuaciones de congruencias y problemas relacionados.
- Entender las nociones básicas de la teoría de grafos


CONTENIDO
Números enteros
Números naturales y enteros. Aritmética. Principio de buena ordenación. Definiciones recursivas.
El principio de inducción.


Conteo
Principios básicos. Selecciones ordenadas con repetición. Selecciones ordenadas sin repetición.
Selecciones sin orden. El teorema del binomio.


Divisibilidad
Cociente y resto. Algoritmo de Euclides. Desarrollo en bases. Divisibilidad. El máximo común
divisor y el mínimo común múltiplo. Números primos. Factorización en primos.


Aritmética Modular
Congruencias. Ecuación lineal de congruencia. Teoremas de Fermat y Wilson. Números
complejos. Definición. Propiedades. Forma polar. Raíces de la unidad.


Grafos
Grafos y sus representaciones. Isomorfismo de grafos. Valencias. Caminos y ciclos. Árboles.
Coloreando los vértices de un grafo. El algoritmo greedy para coloración de vértices.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Tiraboschi, Alejandro. Notas de Matemática Discreta. Para descarga:
https://www.famaf.unc.edu.ar/~tirabo/Apunte_MD1_2022.pdf
- Biggs, Norman. Matemática Discreta. Barcelona : Vives V., 1998.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- Gentile, Enzo R. Notas de álgebra I. Buenos Aires : EUDEBA, 1988. 
- Patricia Kisbye y Roberto Miatello. Álgebra I / Matemática Discreta I. (Publicaciones de la
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FaMAF, Serie C). 
- Ross, Kenneth A; Wright, Charles R. B. Matemáticas Discretas. México : Prentice-Hall, 1990. 
- Ricardo Podestá y Paulo Tirao. Álgebra. Una introducción a la Aritmética y la Combinatoria.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
- Los alumnos deberán realizar 5 trabajos prácticos presenciales.
- La escala de notas de cada trabajo práctico será de 1 a 10 con un decimal.
- Cada trabajo práctico se aprueba con 4, lo que corresponde a un 50% del trabajo correcto.


REGULARIDAD
Aprobar al menos el 60% de los Trabajos Prácticos o de Laboratorio. Con la siguiente
particularidad: el alumno deberá aprobar al menos 3 trabajos prácticos: al menos 2 de los primeros
3 y al menos 1 de los últimos 2.


PROMOCIÓN
Cumplir un mínimo de 80% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de laboratorio.
Aprobar todos los Trabajos Prácticos o de Laboratorio, o el Informe Final de la Práctica de la
Enseñanza con una nota no menor a 6 (seis).
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Matemática Discreta II AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Computación


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Esta materia aborda temas de Matemática Discreta, Teoria de Códigos de Corrección de Errores,
Teoría de Complejidad mas rudimentos de inteligencia artificial.


La parte principal de la materia es el estudio de algoritmos sobre grafos y networks, y
especialmente el análisis de la corrección y las complejidades de los mismos.


El objetivo de esta parte es que los estudiantes comprendan que en muchas aplicaciones no basta
dar un algoritmo sino que hay que demostrar su correctitud, dar una cota de su complejidad y
demostrarla.


Esto es una mezcla de algoritmia y matemática.


El proyecto de programación se basa en esta parte para aprender las dificultades de traspasar
elementos teóricos a codificaciones concretas.


Ademas de esta parte central la materia tambien cubre códigos de corrección de errores porque es
un tema que necesitan en la materia Redes, cubre P-NP porque encaja bien con la primera parte
viendo que a veces no hay algoritmos polinomiales para resolver problemas y Algoritmos
Genéticos para ejemplificar un tema de inteligencia artificial y explicar un posible curso de acción
en los casos en que no existen algoritmos polinomiales.


ADVERTENCIA:
la pagina de la facultad anda mal y ya en el 2021 eliminó algunas de las unidades que subí a
pesar que advertí dos veces sobre este problema, con lo cual el programa aprobado en el 2021 no
es el correcto.
El total de unidades para el 2022 son 6:
Coloreo de Grafos
Fundamentos de inteligencia artificial
Flujos Maximales
Matchings
Códigos de corrección de errores.
P-NP
Si no figuran todas en el pdf del programa es por un problema de la interfaz de la facultad.


CONTENIDO
Coloreo de Grafos
Repaso de la noción de grafo. 
Notaciones. 
Coloreo de Grafos. 
Numero cromático. 
Algoritmo de fuerza bruta. 
Problema k-Color. 
Definici\ón de bipartito.
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Conectitud. 
Componentes conexas. 
Repaso de BFS y DFS. 
Algoritmo polinomial para determinar biparticidad 
Propiedad: un grafo es bipartito si y solo 
si no tiene ciclo impares. 
Algoritmo Greedy de Coloreo. 
Ejemplos de aplicación. 
Ejemplo de que no siempre Greedy devuelve el número cromático. 
Ejemplo de que tan mal puede dar. 
 
===================================== 
Very Important Theorem: (central para el proyecto) 
Sea G=(V,E) un grafo cuyos vértices estan coloreados con un coloreo propio c con r colores
{0,1,...,r-1}. 
 
Sea P una permutación de los números 0,1,...,r-1. 
 
Sea V[i]={x en V tal que c(x)=i}, i=0,1,...,r-1. 
 
Ordenemos los vértices poniendo primero los vértices de V[P(0)], luego los de V[P(1)],etc, hasta
$V[P(r-1)] 
Entonces Greedy en ese orden coloreará G con r colores o menos. 
======================================= 
Propiedad: El número cromático es menor o igual que Delta +1. 
Ejemplos donde se alcanza la cota. 
 
Teorema de Brooks.


Fundamentos de inteligencia artificial
Algoritmos de Busqueda.
Hill Climbing.
Simulated Annealing.
Algoritmos Genéticos:
Codificación del problema.
Fitness.
Reproducción de Población.
Terminación.


Selecci\ón, Crossover, Mutaci\ón, Reemplazo.


Algunas posibilidades de Mutación.


Algunos posibilidades de Crossover.
Single point, double, multiple points o mascara.
Crossover en el caso de permutation based codifications: crossover básico, Partial Mixing
Crossover y Ciclico.


Algunas posibilidades de Selecci\ón:
Ruleta, SUS, Rank-based selection
Sigma based selection.


Otras posibilidades de estructura: catástrofes e islas. con migraciones.
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Flujos Maximales
Grafos Dirigidos.
Ejemplos.
Networks.(redes)
Flujos sobre redes.
Valor de un flujo.
Flujos maximales.
Diversos ejemplos.
Algoritmo Greedy para encontrar flujo maximal.
Ejemplo donde no necesariamente encuentra flujo maximal.
Definición de corte y capacidad de un corte.
Caminos aumentantes de Ford-Fulkerson.
Algoritmo de Ford-Fulkerson.
Propiedad: Al aumentar el flujo a lo largo de un camino aumentante de Ford-Fulkerson lo que se
obtiene sigue siendo flujo.


Max Flow Min Cut Theorem:
a)El valor de todo flujo es menor o igual que la capacidad de todo corte.
b)Si f es un flujo, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
1) f es maximal.
2) Existe un corte S tal que v(f)=cap(S).
3) No existen f-caminos aumentantes.


Ejemplos de aplicación
del algoritmo de Ford-Fulkerson.
Debilidades del algoritmo de Ford-Fulkerson:
Ejemplo donde la complejidad no depende del numero de vertices o lados.
Ejemplo donde el algoritmo no termina.
Refinamientos:
Algoritmos fuertemente polinomiales:
Algoritmo de Edmonds-Karp. Complejidad.
Algoritmo de Dinic o Dinitz. Complejidad de sus 2 versiones.
Algoritmos de pre-flow/push: algoritmo ``wave'' de Tarjan. Complejidad.


Matchings
Matchings en grafos bipartitos, 
Matchings perfectos y Matchings completos. 
Ejemplos. 
Algoritmo para encontrar matchings como aplicación de los algoritmos para encontrar flujos 
maximales. Modificaciones. 
Uso de matrices. 
Definicion de Gamma (S). 
Condición de Hall. 
Teorema de Hall. 
 
Teorema del Matrimonio. (Todo grafo bipartito regular tiene un matching perfecto). 
 
Problemas de Matchings Optimos en grafos bipartitos con pesos. 
 
Resolucion del ``bottleneck problem": problema 
del asignamiento optimo cuando se desea minimizar el maximo (o maximizar el minimo) de los 
pesos. 
 
Resolución del problema del asignamiento óptimo cuando se desea minimizar (o maximizar)
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la suma de los pesos: 
Algoritmo Húngaro. 
Codificación de complejidad O(n al cubo) del algoritmo Húngaro.


Códigos de corrección de errores.
Códigos de corrección de errores. 
Definiciones básicas. 
Distancia de Hamming. 
Detección y Correción de errores. 
Ejemplos de códigos. 
Chequeo de paridad. 
Códigos de repetición. 
Cota de Hamming. 
 
Códigos Lineales. 
Propiedad: Si C lineal entonces delta(C) es igual al mínimo peso no nulo. 
 
Matrices Generadoras. 
Códigos lineales como espacios filas de una matriz. 
 
Códigos lineales como nucleos de matrices. Matrices de chequeo. 
 
Equivalencia entre matrices generadoras y de chequeo. Propiedad: todo código lineal tiene una 
matriz de chequeo. 
 
 
Proposición: Si en la matriz de chequeo no hay columnas repetidas ni nulas entonces el código 
correspondiente corrije al menos un error. 
Generalización de esta propiedad a corrección de mas errores: 
Teorema: Si H es una matriz de chequeo de C, entonces 
delta(C)=Min{j: existe un conjunto de j columnas linealmente dependientes de H} 
 
Algoritmo para correjir un error. 
Códigos de Hamming. 
Códigos perfectos. 
Propiedad: Hamming es perfecto. 
Singleton Bound. 
Códigos MDS 
 
Códigos Cíclicos. 
 
Rotación de una palabra. 
Códigos cíclicos. 
Códigos ciclicos mirados como polinomios. 
 
Propiedad: 
todo código lineal binario tiene un único polinomio no nulo de menor grado. 
 
Definición de Polinomio generador de un código cíclico. 
 
Propiedades del polinomio generador. 
 
Uso del polinomio generador para codificacion: 
dos m\étodos.
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Matrices generadoras asociadas a los dos m\étodos 
Obtenci\ón en forma directa a partir del polinomio generador de una matriz de chequeo con la
identidad a izquierda. Polinomio chequeador. 
 
Corrección de errores: error trapping. (si el tiempo lo permite) 
 
Códigos de ReedSolomon (si el tiempo lo permite)


P-NP
La clases P y NP.
Ejemplos. El problema SAT.
El problema k-COLOR.
Reducci\ón polinomial.
Las clases de problemas NP-hard y NP-completo.


Teorema de Cook (sin prueba): SAT es NP-completo.


Teorema: 3-SAT es NP-completo.


Teorema: 3-COLOR es NP-completo.


Propiedades:(si el tiempo lo permite)
2-SAT esta en P. Horn-SAT esta en P.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Matemática Discreta. N. Biggs,1989


Applied Combinatorics. Roberts, 1989, Prentice-Hall.


Data Structures and Network Algorithms. R.E. Tarjan, 1983, Society
for Industrial and Applied Mathematics.


\Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-completeness.
Garey and Johnson, 1979, Bell Telephone Laboratories.


.pdfs hechos por Daniel Penazzi y entregados a los alumnos.


Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity.
Papadimitriou-Steiglitz, 1998, Dover Publications.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Applied Combinatorics. A. Tucker, 2nd Ed., 1984


Network Flows: Theory, Algorithms and Applications.
Ahoja-Magnani-Orlin, 1993, Prentice-Hal


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Habrá tres partes 
 
1) Una parte teórica, sobre demostraciones de teoremas. 
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2) Una parte práctica sobre resolución de ejercicios. 
 
Estas 2 partes se tomarán en el final virtualmente o presencialmente dependiendo de lo que la
Facultad disponga en virtud de la evolución de la pandemia Covid. 
 
 
3) Una parte de programación, que se tomará a lo largo del curso. 
 
Los alumnos deberán entregar un proyecto de programación especificado por la catédra. 
En el 2022 el proyecto será sobre el algoritmo Greedy iterado de coloreo de grafos, usando el VIT
(ver abajo) 
 
El proyecto es "specification driven programming": cada función definida en el proyecto tiene sus
especificaciones. Algunas de esas funciones deben poder usar otras funciones basandose sólo en
las especificaciones sin necesidad de saber cómo fueron programadas.


REGULARIDAD
Para regularizar los alumnos deberán aprobar el proyecto de programación. ("laboratorio")
De acuerdo con el inciso 3 del Art. 8° de la Ord. HCD N° 4/11 los alumnos deben aprobar el 60%
de los trabajos pedidos. Como es un solo proyecto, deberan aprobarlo.


En cuanto a los parciales, (inciso 2 "aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus
correspondientes recuperatorios", si es que se piden) dependerá de la evolución de la pandemia y
de los requerimientos que instituya la facultad, y de la factibilidad de tomar parciales masivos o no
en el aula asignada, si se pedirá aprobar los parciales como segunda condición para acceder a la
regularidad.


PROMOCIÓN
La materia no se promociona.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Metodología y Práctica de la
Enseñanza (PM)


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 4° año
(anual)


CARRERA: Profesorado en Matemática


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 330 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Metodología y Práctica de la Enseñanza (MyPE) se proyecta y organiza como un espacio de 
formación que involucra actividades que integran el estudio de diferentes temas relacionados con 
la enseñanza, desde un punto de vista teórico, con acciones propias de la profesión docente 
realizadas por los y las estudiantes del Profesorado en Matemática en el ámbito de los niveles 
secundario y/o superior. En este proceso cobra un lugar central el análisis de la práctica docente y 
la reflexión sobre las propias decisiones de enseñanza. 
 
La creación y sostén de este espacio de formación se enmarca y fundamenta en una conjunción 
entre las políticas educativas y curriculares actuales, los conocimientos didáctico-pedagógicos y 
los conocimientos matemáticos, para favorecer el desarrollo de un docente que llevará a cabo su 
actividad profesional en los niveles secundario y/o superior. Tales marcos habilitan un espacio de 
formación sostenido en la noción de “profesión docente extendida”, pensando en un profesional no 
aislado en el aula sino en un docente centrado en una actividad integrada en un sistema educativo 
y compatible con la sociedad que la sustenta y demanda. La actividad de aprender a enseñar de 
los estudiantes-en-práctica es mirada no sólo como una actividad académica sino principalmente 
como una actividad socio-cultural. En este sentido, es posible generar un aula situada, vinculada a 
la experiencia/sentido de quienes la habitan. A partir de las ideas señaladas, resulta indispensable 
que el futuro profesional docente desarrolle una disposición para abrir instancias compartidas y 
permanentes de evaluación reflexiva, antes, durante y a posteriori de la propia acción de enseñar 
y a incorporar la escritura como soporte de tales reflexiones. 
Acorde a este ideario de formación, en MyPE se incluyen, entre otras, acciones de planificación y 
seguimiento de clases, elaboración de informes, reflexión sobre el trabajo propio y el de 
compañeros y compañeras, tanto en el ámbito del Profesorado como en el de las otras 
instituciones educativas involucradas, privilegiando el trabajo en pares y/o colectivo. 
En función de estos aspectos que sustentan el trabajo en MyPE, se plantean los objetivos que se 
detallan a continuación. 
 
Objetivos: 
 
Se espera que los y las estudiantes, al finalizar MyPE, estén en condiciones de: 
 
Tomar conciencia de la responsabilidad que les cabe en el desarrollo de la educación y del 
educando. 
Reconocer la actividad docente como una actividad profesional en constante movimiento, 
valorando el trabajo colaborativo en el desempeño de la docencia. 
Aplicar críticamente, en distintas instancias, los Diseños Curriculares del área matemática vigentes 
en la Provincia de Córdoba. 
Comprender los principios básicos de la planificación de la enseñanza y aplicarlos tanto para 
gestionar una clase como para una unidad didáctica. 
Planificar, diseñar e implementar actividades para la enseñanza de un saber matemático 
fundamentadas en desarrollos teóricos y tendencias actuales de la Educación Matemática, 
adecuándolas a las condiciones de la institución educativa donde se van a desarrollar. 
Evaluar, validar y reflexionar críticamente las prácticas realizadas en aula, considerando las
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etapas de la práctica docente, las dificultades encontradas, los problemas y soluciones
propuestas, la valoración personal de su propia experiencia. 
Reconocer el proceso de escritura como un instrumento de reflexión sobre la práctica profesional. 
Elaborar informes escritos fundamentados. 
Valorar la formación científica y profesional como soportes necesarios de la práctica.


CONTENIDO
1) Estudio y discusión de herramientas y fundamentos para la práctica.
Introducción: MyPE como instancia de desarrollo profesional docente
El desarrollo profesional docente. La reflexión sobre las prácticas docentes. El docente como
profesional reflexivo. Desafíos y potencialidades de la escritura en el desarrollo profesional
docente. La narrativa como estrategia para el desarrollo profesional. Características de una
narrativa. La biografía de formación.


Unidad I: La planificación de clases de matemática
Etapas de la práctica de enseñanza. Análisis y discusión de los condicionantes en una
planificación. El guión conjetural como primera planificación, dúctil y permeable a las condiciones
del contexto. Planificación anual o parcial. El carácter público, científico y práctico del diseño de la
enseñanza. Variables a considerar en un modelo básico de planificación de la enseñanza. Análisis
de planificaciones. Algunos recursos para la enseñanza de la matemática y sus vínculos con la
planificación.


Unidad II: La gestión docente en clases de matemática
La organización de la clase. La gestión de instancias de discusión y debate. Procesos de
devolución e institucionalización. La diversidad de relaciones con el saber matemático de los
alumnos. Las interacciones en el aprendizaje de la matemática. El tratamiento del error.


Unidad III: La evaluación de los conocimientos escolares
La evaluación en el aula de matemática. Evaluación y acreditación. El proceso de evaluación.
Instancias de decisiones en el proceso de evaluación. Propósitos de la evaluación. Aportes y
recursos para evaluar. La evaluación en el contexto de una planificación. Análisis y diseño de
propuestas de evaluación.


Unidad IV: La enseñanza de ejes curriculares específicos
Análisis didáctico de ejes curriculares de enseñanza de la matemática. Estudio de aspectos
matemáticos, histórico-epistemológicos, didácticos y de los procesos de aprendizaje en el estudio
de estos ejes curriculares. Análisis de registros de clases vinculadas a saberes propios de los
dominios curriculares. Análisis de propuestas de enseñanza en textos escolares y materiales
didácticos disponibles a través de diferentes medios.


2) Práctica profesional en aula
El desarrollo de este bloque de la asignatura se lleva a cabo en equipos de trabajo colaborativo 
conformados por dos estudiantes, un profesor supervisor o profesora supervisora de MyPE y el 
docente tutor o tutora de la institución que recibe a los grupos de practicantes. En casos 
excepcionales puede autorizarse una práctica individual, o bien un equipo conformado por tres 
estudiantes. El trabajo se lleva a cabo en tres etapas: 
 
Etapa Pre-activa de la Práctica Profesional 
 
Estudio y análisis del contenido matemático a desarrollar en la escuela. Análisis y contrastes de la 
presencia y ubicación del contenido a enseñar en el Diseño Curricular y en la planificación 
institucional 
Período: abril-mayo 
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Reconocimiento e inserción en la institución educativa realizando observaciones participantes y
consultas a distintos actores de la institución. Registro de observaciones. 
Período: mayo 
 
Planificación de la unidad a desarrollar en la práctica, según lo acordado con todos los miembros
del equipo de trabajo. 
Período: mayo-julio 
 
Etapa Activa de la Práctica Profesional 
 
Dictado de clases, ajuste de la planificación, elaboración de materiales, preparación y corrección
de las evaluaciones del tema desarrollado. 
Período: julio-septiembre 
 
Etapa Post-Activa de la Práctica Profesional 
 
Reflexión colectiva sobre la práctica docente. Comunicación y análisis de las decisiones tomadas
durante el desarrollo de las clases. Elaboración y presentación del Trabajo Final de Prácticas de
Enseñanza, acorde a las indicaciones dadas por los profesores de MyPE. 
Período: septiembre-noviembre


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Teniendo en cuenta la singularidad de este espacio curricular la bibliografía se desarrolla como 
recurso didáctico para el despliegue de los distintos bloques temáticos. Por ende la definición de 
su selección depende de decisiones apropiadas al desarrollo del proceso formativo y de los 
acuerdos con los actores institucionales en relación a las demandas sobre la experiencia de 
Práctica Profesional. 
Álvarez Méndez, J. M. (2005). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Ediciones Morata. 
Madrid. 
Anijovich, R. (Comp.) (2010) La Evaluación Significativa. Editorial Paidós, Buenos Aires. 
https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/article/view/5715/14089 
Bombini, G. (2002) “Prácticas docentes y escritura: hipótesis y experiencias en torno a una 
relación productiva”, ponencia presentada en las primeras Jornadas de Práctica y residencia en la 
formación docente, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba. Disponible en: 
http://docshare01.docshare.tips/files/30609/306091668.pdf 
Bombini, G. & Labeur, P. (2013) Escritura en la formación docente: los géneros de la práctica. 
Enunciación, 18(1), 19-29. https://doi.org/10.14483/22486798.5715. Disponible en: 
Edelstein, G. (2000). El análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza. Una referencia 
disciplinar para la reflexión crítica sobre el trabajo docente. Revista del IICE, IX (17), Facultad de 
Filosofía y Letras, Buenos Aires, Miño y Dávila. 
Giménez Rodríguez, J. (1997) Evaluación en matemáticas. Una integración de perspectivas. 
Editorial Síntesis, Madrid, España. 
Gvirtz, S. & Palamidessi, M. (2008) El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza, Editorial 
Aique. Buenos Aires. 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2011). La evaluación de los aprendizajes en 
educación secundaria. Documento de apoyo curricular. 
Perrenaud, P. (1990). La Construcción del Éxito y el Fracaso Escolar. Madrid: Morata 
 
Documentos y páginas web 
Debanne, R. (2010) Manual de normativa y legislación escolar de la Provincia de Córdoba para el 
nivel medio. Editorial Espartaco. Córdoba. 
Ley de Educación de la Provincia de Córdoba Ley N° 9870/2010. Disponible en
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http://www.cba.gov.ar/imagenes/fotos/edu_Ley9870.pdf 
Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Dirección de Currícula. Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires (2006). Números racionales. Aportes para la enseñanza. Nivel
Medio. Disponible en: 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia.
pdf 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Educación Secundaria, Diseño
Curricular para el Ciclo Básico 2011-2020 y Diseño Curricular para el ciclo Orientado 2012-2020.
Todos estos documentos están disponibles en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/ 
Revista del Instituto Nacional de Formación Docente, disponible en: 
http://red.infd.edu.ar/revista.php 
Seco, R. & Colazo, A. (2007) Régimen laboral de los docentes de institutos privados adscriptos.
Alveroni Ediciones. Córdoba. Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
-Sobre narrativas y desarrollo profesional 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología – Organización de los Estados Americanos (2005) 
La documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Una estrategia para la formación de 
docentes. Disponible en: 
http://www.encuentro.gov.ar/gallery/272.pdf 
Freitas, M. & Fiorentini, D. (2007) As possibilidades formativas e investigativas da narrativa em 
educação matemática. Horizontes, 25 (1), 63-71. 
Freitas, M. & Fiorentini, D. (2008) Desafios e potencialidades da escrita na formação docente em 
matemática. Revista Brasileira de Educacao. 3 (37),138 – 149. 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología – Organización de los Estados Americanos (2005) 
La documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Una estrategia para la formación de 
docentes. Disponible en: 
http://www.memoriapedagogica.com.ar/publicaciones/PDF_ArtPon/Doc_OEA_Formacion.pdf 
Ponte, J. P. (1998) Da formação ao desenvolvimento profissional. Conferencia presentada en el 
Encontro Nacional de Prof. de Matemática ProfMat 98. Actas do ProfMat 98, (27-44). Lisboa. 
Ponte, J. P. (2005) Gestão curricular em Matemática. En Grupo de Trabalho de Investigação (Ed.), 
O professor e o desenvolvimento curricular (11-34). Lisboa: APM. 
Ponte, J. P. (2012) Estudiando el conocimiento y el desarrollo profesional del profesorado de 
matemáticas. En N. Planas (Ed.), Teoría, crítica y prática de la educación matemática (83-98). 
Barcelona: Graó. 
 
-Sobre enfoques generales en educación matemática 
Broitman, C., Escobar, M., Sancha, I., & Urretabizcaya, J. (2014). Interacciones entre alumnos de 
diversos niveles de conocimientos matemáticos. Un estudio en un aula plurigrado de escuela 
primaria. Yupana, (8), 11-30. 
Carraher, T.; Carraher, D y Schliemann, A. (1997, cuarta edición en español) En la vida diez, en la 
escuela cero, cap. 1 y 2, Siglo XXI Editores. 
Giménez. J. y otros (2007) Educación matemática y exclusión, Ed. Graó, Barcelona. 
Napp, C., Novembre, A., Sadovsky, P. &Sessa;, C. (2005) Apoyo a los alumnos de primer año en 
los inicios del nivel medio. Documento nº 2. La formación de los alumnos como estudiantes. 
Estudiar Matemática. Disponible en: 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/d2web01.pdf 
Quaranta, M. E., Becerril, M. M., García, P., Pérez, M. P., & Sadovsky, P. (2021). Exploración de 
estrategias de enseñanza orientadas a la inclusión de todos los alumnos en la clase de 
matemática. Resultados de un trabajo colaborativo entre docentes e investigadores. Educación 
matemática, 33(2), 57-86. 
Sadovsky, P. (2005) Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Libros del Zorzal.
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Buenos Aires. 
Schoenfeld, Alan (1992) Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, and 
Sense Making in Mathematics, in Handbook for Research on Mathematics Teaching and Learning, 
(Ed.) Grouws, Macmillan, New York. Se dispone de traducción al español. 
Skovsmose, O. (2000) Escenarios de investigación. Revista EMA, 6(1), 3-26. 
 
- Sobre didáctica de la matemática en temas específicos 
Agrasar, M. & Chemello, G. (2021). Entre docentes I: matemática para el aula de ciclo básico de 
secundaria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: UNIPE Editorial Universitaria. 
Alsina, C.; Burgues, C. & Fortuny, J. (1997) Invitación a la Didáctica de la Geometría. Serie 
Matemáticas: Cultura y aprendizaje. Editorial Síntesis. Madrid. 
Azcárete, C. &Deulofeu;, J. (1996) Funciones y gráficas. Serie Matemáticas: Cultura y a y 
aprendizaje. Editorial Síntesis. Madrid. 
Borsani, V., Cedrón, M., Cicala, R., Di Rico, E., Duarte, B., & Sessa, C. (2016). Modelización de 
relaciones entre magnitudes geométricas en un entorno enriquecido con TICs: actividades para la 
escuela secundaria, diseñadas en un grupo colaborativo. Yupana. Revista de Educación 
Matemática de la UNL, 10, 56-68. 
Cambriglia, Verónica & Sessa, C.. (2013). Construcciones colectivas en torno a lo general. El caso 
de la divisibilidad y las descomposiciones multiplicativas. Revista Yupana.[n6. 11]. 
Castro Martínez, E., Rico Romero, L, Castro Martínez, E. (1996). Números y operaciones. Editorial 
Síntesis. Madrid. 
Centeno, J. (1988) Números Decimales ¿Por qué? ¿Para qué? Editorial Síntesis, Madrid, España. 
del Olmo, M.; Moreno, M. y Gil, F. (1993) Superficie y volumen. ¿Algo más que el trabajo con 
fórmulas? Editorial Síntesis, Madrid, España. 
Fiol, M. & Fortuny, J. (1990) Proporcionalidad directa. La forma y el número. Editorial Síntesis, 
Madrid, España. 
Flores, P., Lupiáñez, J. L., Berenguer, L., Marín, A. & Molina, M. (2011) Materiales y recursos en el 
aula de matemáticas. Granada: Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de 
Granada. Disponible en: 
http://funes.uniandes.edu.co/1946/1/libro_MATREC_2011.pdf 
Gonzalez, J.; Iriarte, M.; Jimeno, M.; Ortiz, A.; Ortiz, A. & Sanz. E. (Ed.) (1990) Números enteros. 
Editorial Síntesis, Madrid, España. 
Itzcovich, Horacio (2005) Iniciación al estudio didáctico de la geometría. Libros del Zorzal, Buenos 
Aires. 
Lacasta, E. & Pascual, J. (1999) Las funciones en los gráficos cartesianos. Editorial Síntesis, 
Madrid, España. 
Lupinacci, L., Ferragina, R., & Ammann, S. (2015). Los primeros aprendizajes algebraicos en el 
contexto de los problemas de cálculo aritmético: un estudio experimental. Yupana. Revista de 
Educación Matemática de la UNL, 9, 11-24. 
Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento. Dirección de Currícula. Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires (2006) Números racionales. Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. 
Disponible en: 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/media/matematica_aportesmedia. 
pdf 
Neagoy, M. (2017). Unpacking Fractions. Classroom-Tested Strategies to Build Students´ 
Mathematical Understanding. ASCD. Virginia. 
Obando, G. (2003) La enseñanza de los números racionales a partir de la relación parte-todo. 
Revista EMA, 8(2), 157-182. 
Racca, B. & Scaglia, S. (2018). El papel de las interacciones en la construcción del sentido del 
trabajo aritmético. En Di Franco (comp.), Memorias REPEM. Santa Rosa: EdUNLPam. 
Sadovsky, P. (2003) Condiciones didácticas para un espacio de articulación entre prácticas 
aritméticas y prácticas algebraicas, tesis de doctorado, Especialidad: Educación-Didáctica de la 
Matemática, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
Saiz, I., Gorostegui, E., & Vilotta, D. (2014). Sobre la complejidad de la gestión en una clase de
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matemática: entre lo planificado y la realidad del aula. Modelización algebraica de problemas
planteados en Z. Educación matemática, 26(1), 41-72. 
Sastre, V., Rey, G., & Boubée, C. (2008). El concepto de función a través de la historia. UNIÓN.
Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 16, 141-155. 
Sessa, C. (2005) Iniciación al estudio didáctico del álgebra. Libros del Zorzal, Buenos Aires. 
Sessa, C., & Cambriglia, V. (2007). La validación de procedimientos para resolver sistemas de
ecuaciones. Yupana. Revista de Educación Matemática de la UNL, 4, 11-23. 
Sessa, C., Andrés, M., Coronel, M. T., Di Rico, E., & Luna, J. P. (2020). Diseño colaborativo de
una propuesta para abordar la noción de función que coordina gráficos cartesianos con modelos
geométricos dinámicos. Revista de Educación Matemática, 35(1), 45-60. 
Viola, F. & Nieto, E. (2016). Estudiando el cambio: una propuesta para la introducción del 
concepto de integral en el nivel secundario. En G. Astudillo, P. Willging & P. Dieser (comp.)
Memorias REPEM.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación es continua, teniendo en cuenta los procesos de análisis, comprensión y 
comunicación de las temáticas abordadas a través de la participación en las clases y a través de 
producciones escritas de los y las estudiantes. Las participaciones orales o las producciones 
escritas se evalúan acorde a su pertinencia, coherencia y fundamentación. 
Durante la planificación de la práctica, se considera especialmente: el cuestionamiento al objeto de 
enseñanza (en el sentido de develar la ilusión de transparencia que envuelve a los contenidos 
matemáticos escolares), la fundamentación de las decisiones tomadas, la disponibilidad al trabajo 
grupal, la capacidad de escuchar a pares y docentes (de FAMAF u otras instituciones), el grado de 
factibilidad de implementación de las propuestas al particular contexto escolar en que se 
desarrollen, así como la adecuada elaboración de las evaluaciones y su valoración. 
Durante el desarrollo de la práctica se tiene particularmente en cuenta la adecuada interacción 
social del o de la estudiante con los actores de los establecimientos educativos y muy 
especialmente la responsabilidad con la cual asume su tarea como practicante. 
Finalizada la práctica en aula, la escritura del Trabajo Final de Prácticas de Enseñanza, y la 
defensa de tal trabajo a través de una exposición oral en un coloquio, constituyen las instancias 
finales de evaluación. 
 
 
CONDICIONES PARA EL INICIO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
Dada la responsabilidad institucional que nos cabe en la decisión de permitir que cada estudiante 
inicie sus prácticas profesionales docentes en las instituciones que los reciben para tal fin, 
consideramos necesario asegurar el cumplimiento de ciertos prerrequisitos básicos para autorizar 
el inicio de dichas prácticas. 
Prerrequisitos que habilitan el inicio de las prácticas profesionales: 
- Contar con una evaluación de proceso favorable, que tendrá en cuenta los procesos de análisis, 
comprensión y comunicación de las temáticas abordadas a través de: la participación en las 
clases, la capacidad de trabajar colaborativamente en producciones escritas, la habilidad de 
comunicación oral o escrita y la disposición para la escucha atenta de los aportes y opiniones de 
compañeros y docentes. Todas estas habilidades son consideradas esenciales para la tarea 
docente. 
- Acreditar el 80% de asistencia a las clases dictadas durante el primer cuatrimestre. 
- Entregar en término, y aprobar con una nota mayor o igual a 6 (seis), tres trabajos prácticos que 
tienen lugar durante el primer cuatrimestre de clases. 
 
En caso de no cumplir alguno de los prerrequisitos mencionados, no estarían garantizadas las 
condiciones necesarias para asumir la responsabilidad de las prácticas profesionales y el 
estudiante no sería autorizado para iniciar dichas prácticas en el segundo cuatrimestre. En ese
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caso, el alumno perdería la posibilidad de promover MyPE y, por consiguiente, no podría continuar
con el cursado de la asignatura, puesto que, según se establece en el artículo 1º de la Resolución
HCD Nº 256/05, la materia “Metodología y Práctica de la Enseñanza” debe ser aprobada por
promoción y para obtener dicha promoción es necesario realizar las prácticas. 
 
 
 
CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
En el transcurso de las prácticas, el/la docente/a supervisor/a asesora y acompaña al grupo
asignado en las instancias de planificación e implementación en aula. El/la profesor/a tutor/a está
presente en el aula en el transcurso de toda la práctica. Los/as profesores/as tutor/a y supervisor/a
pueden realizar sugerencias de modificaciones en las actividades inicialmente planificadas, que
son discutidas y consensuadas con los/as practicantes. 
En caso de observar deficiencias significativas en las prácticas de alguno/s de los miembros del
grupo, que de alguna manera perjudiquen a los alumnos u otros actores de la institución que
recibe a los practicantes, su/s práctica/s será/n suspendida/s, sin perjuicio de continuidad de las
prácticas del resto de los miembros del grupo. 
Las razones que motiven la suspensión de las prácticas pueden ser de diversa naturaleza: falta
reiterada en el manejo, apropiación o tratamiento didáctico de los contenidos a ser enseñados,
imposibilidad o serias dificultades para establecer una relación dialógica con el grupo de alumnos
asignado, incapacidad o serias dificultades para respetar los acuerdos e indicaciones realizadas
por los profesores tutor y/o supervisor, falta de disposición para el trabajo colaborativo o de
adaptación a las condiciones provenientes de la institución que recibe a los practicantes entre
otras, tomar horas como profesor/a de uno o varios cursos de matemática en la institución que los
recibe, llegar tarde al dictado de clases propias o del par pedagógico. 
Asimismo, se podrán suspender las prácticas a partir de un requerimiento justificado de la propia
institución.


REGULARIDAD
No corresponde al ser un espacio curricular de cursado promocional.


PROMOCIÓN
Para obtener la promoción es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Acreditar 80% de asistencia a las clases del primer cuatrimestre y 80% de asistencia a las 
clases o actividades colectivas del segundo cuatrimestre (con algunas excepciones en el período 
en que los estudiantes están desarrollando sus observaciones o prácticas en escuelas). 
2. Entregar en tiempo y forma 3 (tres) trabajos prácticos escritos y aprobar cada uno de ellos con 
una nota mayor o igual a 6 (seis). 
3. Aprobar las siguientes actividades vinculadas a la práctica profesional docente: 
- Realización de observaciones participantes previas a la práctica. Debe acreditarse el 100% de 
asistencia y el cumplimiento estricto del horario previsto o acordado con los profesores tutor y/o 
supervisor. 
- Puesta en aula de la planificación elaborada. Debe acreditarse el 100% de asistencia y el 
cumplimiento estricto del horario de clases. 
- Asistencia y colaboración en el 100% de las clases de práctica de otro alumno miembro del 
equipo, cumpliendo estrictamente el horario de clases. 
4. Aprobar el Trabajo Final de Prácticas de Enseñanza. A tal fin, se tiene en cuenta: 
- Entrega en tiempo y forma de los avances del Trabajo Final de Prácticas de Enseñanza, según 
sea requerido por los docentes de MyPE. 
- Entrega de la versión definitiva (electrónica y en papel) del Trabajo Final de Prácticas de 
Enseñanza en el plazo establecido por los docentes de MyPE. 
5. Aprobar un coloquio, que consiste en la presentación oral y defensa del Trabajo Final de 
Prácticas de Enseñanza. Dicho coloquio se realiza en fecha, horario y lugar indicado por los
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docentes de MyPE. 
 
La nota final de promoción se constituye a partir de un promedio ponderado de las calificaciones
parciales obtenidas en cada una de las instancias enumeradas anteriormente.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Métodos Matemáticos de la
Física II


AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Astronomía, Licenciatura en Física


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Esta materia es continuación de Métodos Matemáticos de la Física I (MMI). Entre ambas materias
se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos de matemática que necesitarán para
cursar la parte avanzada de la carrera (3o a 5o año).
Los contenidos mínimos del plan de estudios son sumamente amplios y no cubriremos
particularmente los concernientes a teoría de grupos y teoría de probabilidad.
Los objetivos principales son que los alumnos manejen los conceptos y problemas relacionados
con:
- Álgebra lineal, tensores en general en dimensión finita.
- Espacios de Banach y Hilbert (espacios funcionales y teoría de operadores necesaria en diversas
ramas de la física).
- Manejar distribuciones.
- Completar la teoría de ODE vista en MMI para manejar problemas de autofunciones y
autovalores.
- Aprender a distinguir los tipos de ecuaciones en derivadas parciales (EDP) y manejar la teoría
correspondiente, principalmente las ecuaciones de primer y segundo orden.
- poder resolver problemas de EDP elípticos, hiperbólicos y parabólicos lineales.


CONTENIDO
Álgebra Lineal
Repaso de conceptos básicos. Tensores de rango arbitrario, simétricos y antisimétricos. Base
producto. Cambios de base. Espacios con norma y con producto interno. Operadores.
Representación matricial. Forma triangular de Schur. Proyectores. Nilpotentes. Operadores
adjuntos, autoadjuntos y unitarios. Teorema espectral. Forma canónica de Jordan.


Espacios de Banach y Hilbert
Repaso de coordenadas curvilíneas ortogonales. Base coordenada. Formas diferenciales. Noción
de completitud y como completar un espacio normado. Espacios de Banach. Espacios funcionales.
Transformaciones lineales y operadores en dimensión infinita. Espacios de Hilbert. Espacios
separables. Operadores contínuos. Teorema de representaciones de Riesz. Operadores acotados
y compactos. Teorema espectral.


Distribuciones
Nociones básicas. Distribuciones regulares y no regulares. Delta de Dirac. Derivada de una
distribución.


Teoría de Sturm-Liouville
Operadores diferenciales autoadjuntos. Problemas de Sturm-Liouville. Completitud de la base
ortonormal.


Ecuaciones en Derivadas Parciales
Conceptos generales. La ecuación escalar de primer orden. Método de las características. 
Clasificación de ecuaciones cuasilineales de segundo orden. Ecuaciones elípticas. Ecuación de 
Poisson. Problema débil. Existencia y unicidad para la ecuación de Poisson (y Laplace). Teorema
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espectral para el Laplaciano. Separación de variables. Funciones de Green. Ecuaciones
hiperbólicas. Ecuaciones simétrico hiperbólicas. Existencia y unicidad de soluciones. Ecuación de
onda. Dominio de dependencia. Métodos de solución. Ecuaciones parabólicas. Ecuación de
difusión.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1) Métodos Matemáticos de la Física, Oscar A. Reula, Editorial de la UNC
2) Bestiario de Álgebra Lineal (Notas del Prof. Guido Raggio)
3) K.F. Riley, M.P. Hobson, S.J. Bence, Mathematical Methods for Physics and Engineering,
Cambridge University Press.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1) George B. Arfken and Hans J. Weber, Mathematical Methods for Physicists, Acadeic Press, fifth
edition (2001)
2) Perturbation Theory for Linear Operators (Tosio Kato), Springer.
3) Introduction to Matrix Analysis, Richard Bellman, (Classics in Applied Mathematics, 19. SIAM).
4) M. Reed and B. Simon, Methods of Modern Mathematical Physics Vol 1, Functional Analysis,
Academic Press.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Habrá tres instancias de evaluación parcial, en forma escrita. Con posterioridad a cada parcial,
haremos una devolución a los/las alumnos/as.


El examen final constará de una evaluación escrita teórico-práctica y eventualmente una instancia
oral, a criterio del tribunal.


REGULARIDAD
Para obtener la regularidad se deberá satisfacer las dos condiciones abajo mencionadas:


1. cumplir un mínimo de 70% de asistencia a clases prácticas.


2. aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios.


PROMOCIÓN
Para alcanzar la promoción directa de la materia, además de cumplir los requisitos previos
(materias correlativas previas aprobadas) un/una estudiante deberá satisfacer las siguientes
condiciones:
1. cumplir un mínimo de 80% de asistencia a clases prácticas.
2. aprobar todas las evaluaciones parciales con una nota no menor a 6 (seis), y obteniendo un
promedio no menor a 7 (siete).
3. Aprobar un coloquio.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Modelos y Simulación AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 4° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Computación


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


ASIGNATURA: Modelos y Simulación AÑO: 2022


CARACTER: Obligatoria UBICACIÓN EN LA CARRERA: 3° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática Aplicada


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 Horas.


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La simulación de eventos con computadora es una metodología que permite analizar la ocurrencia
de ciertos fenómenos a través de la reconstrucción de escenas, que en general no podrían
llevarse a una situación real. En esta asignatura se presentan distintos modelos probabilísticos y
se desarrollan variadas técnicas para la simulación de eventos y procesos estocásticos, continuos
y discretos, y el análisis estadístico de datos simulados.
Son objetivos de esta asignatura que el alumno logre:
- Relacionar conceptos de probabilidad y estadística con técnicas de modelado y simulación.
- Interpretar resultados obtenidos y tomar decisiones en base a ellos.
- Diseñar, desarrollar e implementar modelos adecuados a un sistema real.
- Seleccionar las técnicas adecuadas de acuerdo al tipo de sistema a simular.
Estos objetivos alcanzados permitirán que el alumno adquiera una formación sólida de los
conceptos y técnicas utilizados en la simulación de sistemas, a través del procesamiento digital de
modelos matemáticos probabilísticos.


CONTENIDO
Unidad I: Revisión de fundamentos de Probabilidad y Estadística.
Axiomas de probabilidad, probabilidad condicional e independencia. Variables aleatorias. Valor
esperado y varianza. Desigualdad de Chebyshev y Ley de los grandes números.
Variables aleatorias discretas: Distribuciones binomial, Poisson, geométrica, binomial negativa,
hipergeométrica.
Variables aleatorias continuas: Uniforme, normal, exponencial, gamma.


Unidad II: Procesos de Poisson
Procesos de Poisson homogéneos. Caracterización. Distribución del número de eventos.
Distribución del tiempo entre arribos y de tiempos de arribo. Superposición y refinamiento de
procesos de Poisson.
Procesos de Poisson no homogéneos. Función de intensidad y tasa media de arribos.


Unidad III: Generación de números pseudoaleatorios
Concepto y propiedades de un generador de números seudoaleatorios. Revisión histórica de
generadores de números seudoaleatorios. Generadores congruenciales y combinaciones.
Métodos actuales.


Unidad IV: Método de Monte Carlo
El método de Monte Carlo. Aplicaciones del método de Monte Carlo para el cálculo de integrales: 
integración en el intervalo (0,1), en el intervalo (a, b) y en intervalos infinitos. Estimación del
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número pi.


Unidad V: Generación de variables aleatorias discretas
Método de la transformada inversa. Método de la transformada inversa. Simulación de variables
uniformes discretas, Bernoulli, geométricas, de Poisson y binomial. Aplicaciones: cálculo de
promedios y simulación de una permutación aleatoria. Método de composición. Métodos
alternativos: el método del alias y métodos de la urna.


Unidad VI: Generación de variables aleatorias continuas.
Método de la transformada inversa. Método de aceptación y rechazo. Simulación de variables
exponenciales. Aplicación para simular variables aleatorias discretas de Poisson y variables
Gamma(n, lambda). Métodos para simular variables aleatorias normales. Método polar.
Simulación de procesos de Poisson homogéneos. Simulación de Procesos de Poisson no
homogéneos. Método de refinamiento y mejora del método.


Unidad VII: Análisis estadístico de datos simulados
Técnicas de inferencia estadística. Histogramas, distribución empírica. Estimación de parámetros
de una distribución. Estimadores de máxima verosimilitud. Propiedades de un buen estimador.
Error cuadrático medio y varianza de un estimador.
La media muestral y la varianza muestral. Fórmulas recursivas para el cálculo de la media
muestral y la varianza muestral. Estimador de la proporción. Fórmula recursiva para el estimador
de la proporción. Estimadores por intervalos del valor esperado y de una proporción.
Técnica Bootstrap. Aplicación para la estimación de una proporción, de la varianza y del error
cuadrático medio de un estimador.


Unidad VIII: Técnicas de validación estadística
Tests de bondad de ajuste. El test chi-cuadrado para datos discretos. El test de
Kolmogorov-Smirnov para datos continuos. Técnicas de bondad de ajuste con parámetros no
especificados. El problema de dos muestras: test de rangos de Mann-Whitney o Wilcoxon. El
problema de varias muestras: test de Kruskal-Wallis.
Validación de hipótesis de un proceso de Poisson homogéneo y no homogéneo.


Unidad IX: Cadenas de Markov
Cadenas de Markov: definición, propiedades y formas de representación. Probabilidades de
transición. Clasificación de estados. Cadenas irreducibles. Cadenas periódicas. Distribución
estacionaria.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Apuntes de Clase: Kisbye, Patricia, "Modelos y Simulación". Disponible en el aula virtual de la
materia.
- Sheldon M. Ross, Modelos y Simulación, Prentice Hall, 2da. edición, (1999).
- Sheldon M. Ross, Simulation, Academic Press, 3rd. edition, (2002).


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- Averill M. Law, W. David Kelton, Simulation Modelling and Analysis, Mc. Graw Hill, 3ra. edición,
2000
- George Marsaglia and Arif Zaman, Some portable very-long-period random number generators,
Computers in Physics,(8)1, 117 (1994).
- Numerical Recipes: http://www.nr.com/oldverswitcher.html


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
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Se prevén:
- Tres (3) evaluaciones parciales. Los alumnos podrán recuperar una sola evaluación parcial.
- Un (1) trabajo práctico especial, realizado en forma individual.
- Cuatro (4) actividades de seguimiento no obligatorias. Su aprobación sumará 1 punto extra en el
parcial inmediato siguiente.


REGULARIDAD
Para regularizar el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos: - Aprobar dos parciales, o un
parcial y un recuperatorio.
- Aprobar el trabajo práctico especial.


PROMOCIÓN
Para promocionar el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Aprobar los tres parciales, o dos parciales y un recuperatorio, con nota no menor a 6(seis) y
promedio no menor a 7 (siete).
- Aprobar el trabajo práctico especial con una nota no menor a 6(seis)
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Astronomía Extragaláctica AÑO: 2022


CARACTER: Especialidad UBICACIÓN EN LA CARRERA: 5° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Astronomía


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La astronomía extragaláctica es una de las áreas fundamentales de la astronomía moderna. El
presente curso tienen como objetivo abordad con profundidad intermedia la mayoría de los temas
contemplados en la temática.


CONTENIDO
Modelo Cosmológico y contenido energético del Universo
Se realiza una primera recorrida del Universo desde Big Bang hasta el presente. Se da una breve
introducción al modelo cosmológico estándar y de los parámetros fundamentales. Se analizan los
diferentes contenido de energía del Universo y cómo impactan en los modos de expansión del
Universo. Se da una descripción rápida de las diferentes etapas evolutivas de la materia: fondo
cósmico de microondas, edad oscura, primeras estrellas, reionización, formación y evolución de
galaxias.


Propiedades básicas de galaxias
Definición de sub-sistemas, clasificaciones morfológicas tradicionales y automáticas. Identificación
de Galaxias en grandes catálogos: 2df, SDSS, 2MASS, LSST. Propiedades integradas:
Distribución de brillo superficial; Colores: Secuencia Roja y bimodalidad.; Barras; Galaxias enanas;
Galaxias de bajo brillo superficial. Espectro de Galaxias. Síntesis espectral y Correlación
morfología-espectro. Grupo Local de Galaxias.


Galaxias Peculiares
Galaxias interactuantes y fusiones de galaxias. Proceso de fricción dinámica y aproximación
impulsiva. Evidencias Observacionales y predicciones de las simulaciones numéricas.


Propiedades Estadísticas de galaxias
Determinación de la Función de luminosidad de galaxias. Corrección K. Función de tamaños y
brillos superficiales.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Mapa del Universo: A Map of the Universe. Gott III y otros. 2003. astro-ph/0310571. 
 
Review de Cosmologia: TASI Lectures: Introduction to Cosmology. Trodden & Carroll. 2004. 
Astro-ph 0401547 y The Dark Universe. Bartelmann. 2009. Astro-ph 0906.5036. 
 
Morfologia de Galaxias: 
Evolution of galaxy morphology. van den Bergh. 2002. astro-ph/0208160. 
A new approach to galaxy morphology: I. Analysis of the SDSS EDR. Abraham y otros. 2003. 
astro-ph/0301239. 
Automated Galaxy Morphology: A Fourier Approach. Odewahn y otros. 2001. atro-ph/0110275. 
Morphological Transformation from Galaxy Harassment. Moore y otros. 1998. ApJ 495, 139. 
astro-ph/9510034. 
 
Distribucion de energia: Spectral Energy Distribution ... Wilkes. astro-ph/0310905.
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Indicadores de formación estelar: Star Formation rate indicators in the SDSS. Hopkins y otros.
2003. astro-ph/0306621. 
 
Propiedades de Galaxias: 
The Galaxy Luminosity Function and Luminosity Density at Redshift z=0.1. Blanton y otros. 2002.
astro-ph/0210215. 
The size distribution of galaxies in the SDSS. Shen y otros. 2003. astro-ph/0301527. 
 
Entorno vs. Propiedades de Galaxias: 
Relationship between environment and the broad-band optical properties of galaxies in the SDSS.
Blanton y otros. 2003. astro-ph/0310453. 
Galaxy star-formation as a function of environment in the EDR of the SDSS. Gomez y otros. 2002.
astro-ph/0210193. 
 
Escala de distancias: 
A Critical Review of Selected Techniques for Measuring Extragalactic Distances. George Jacoby.
PASP, 1982, V104,678. 
Freedman et al. 2001ApJ...553...47F. 
 
Relaciones de escalado: The fundamental plane ..... Bender et al. Galaxy Scaling Relations, ESO
Astrophysical Symposia, 1996. 
 
Morfología vs. Tipos Espectrales: Correlating galaxy morphologies and spectra in the 2dFGRS.
D.S Madgwick. 2002. astro-ph/0209051. 
 
Objetos Activos: 
Modelo unificado: AGN Unification: An Update. Urry. Astro-ph/0312545. 
Georgina Coldwell. 2007. Tesis doctoral. FaMAF. 
 
Determinacion dinamica de masa:
http://www.usm.unimuenchen.de/people/botzler/lecture/lect.html. 
 
Galaxias a alto redshift: The Hubble Deep Fields. Ferguson y otros. 2000. astro-ph/0004319. 
 
Formación de Galaxias: 
Galaxy Formation: clues from the milky way. Gilmore. 2002. astro-ph/0211023. 
The formation and evolution of field massive galaxies. Cimatti. 2003. astro-ph/0303023. 
The properties of spiral galaxies: confronting hierarchical galaxy formation models with
observations. Bell y otros. 2003. astro-ph/0303531. 
 
The Hierarchical Origin of Galaxy Morphologies. Steinmetz & Navarro. 2002. astro-ph/0202466. 
Formación de Elipticas: Formation and Cosmic Evolution of Elliptical Galaxies. Pacheco &
Mohayaee. 2003. astro-ph/0301248. 
Formation and Evolution of Galaxies. White. 1994. astro-ph/9410043.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Examen final oral.


REGULARIDAD
Aprobar el 60 % de los Trabajos Prácticos.
Dar un seminario.







"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"


EX-2022-00160615- -UNC-ME#FAMAF .


PROMOCIÓN
No posee.


CORRELATIVIDADES
Para rendir:
Aprobada Complementos de Física Moderna y Astrofísica General.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Álgebra Universal AÑO: 2022


CARACTER: Especialidad UBICACIÓN EN LA CARRERA: 5° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
FUNDAMENTACIÓN
El Álgebra Universal (AU) es el área de la matemática que estudia las (clases de) estructuras
algebraicas abstractas, en contraste con el álgebra clásica que centra su investigación en (clases
de) estructuras específicas, tales como grupos o reticulados. Nace a principios del siglo veinte con
el propósito de desarrollar un marco formal en el que se puedan considerar y analizar estructuras
algebraicas de diferente naturaleza. Con ese propósito se introduce la noción de álgebra como
una estructura que consiste en un conjunto base (a veces llamado universo) equipado con
operaciones de aridad finita. A partir de esta abstracción, en combinación con ideas fundacionales
de la lógica de primer orden y su teoría de modelos, es posible generalizar resultados de clases
particulares (e.g. los teoremas de isomorfismo de grupos, anillos, etc.). Si bien la posibilidad de
abstraer y generalizar resultados válidos para estructuras particulares es una de las virtudes del
AU, el área evolucionó rápidamente, consolidándose como un cuerpo de conocimiento con sus
propias preguntas, teorías y métodos. Algunas subáreas importantes del AU moderna son la teoría
de (Quasi)variedades (la cual se centra en clases de álgebras axiomatizables por sentencias de
Horn universales), la teoría de Clones (que estudia los conjuntos de operaciones inducidos por los
términos en un álgebra), representaciones por haces y su aplicación a preguntas de decidibilidad,
etc. Una característica subyacente a estos tópicos (y a casi todos los tópicos enmarcados en el
AU) es el foco en la interacción sintaxis-semántica, y muchos de los teoremas del área capturan
propiedades de esta índole. En este sentido puede entenderse al AU como un área prima
hermana de la Teoría de Modelos (TM). Una marcada diferencia es que en la TM la componente
sintáctica está constituida por toda la Lógica de primer orden, mientras que en el AU se estudian
ciertos fragmentos del primer orden (e.g., identidades, universales de Horn, etc.).
Pasado más de un siglo desde su concepción, el AU se ha transformado en un cuerpo de
conocimiento vibrante de la matemática contemporánea. Sus técnicas y resultados permiten
interacciones profundas y fructíferas con otras áreas, tales como el Álgebra Clásica, las Ciencias
de la Computación (en particular la Complejidad Computacional) y la Lógica Algebraica, entre
otras.


OBJETIVOS
El objetivo del curso es que la/el alumna/o adquiera un manejo fluido de los conceptos
fundamentales del Álgebra Universal, y a partir de esto desarrolle una sólida comprensión de
los resultados y técnicas expuestos a lo largo del curso.


CONTENIDO
Álgebras
Definición de álgebra de una signatura dada. Introducción y resultados básicos acerca de:
subálgebras, homomorfismos y congruencias. Los tres teoremas de Isomorfismo.


Reticulados y Operadores de clausura algebraicos
Conjuntos parcialmente ordenados. Reticulados (algebraicos). Operadores de clausura
(algebraicos). Vinculación entre reticulados y operadores de clausura. Conexiones de Galois.


Productos directos y subdirectos
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Definición de productos (subdirectos). Álgebras directamente indescomponibles y
(finitamente) subdirectamente irreducibles. Congruencias completamente meet-irreducibles.
Pares de congruencias factor complementarias. El teorema de descomposición subdirecta de
Birkhoff.


Operadores de clase y variedades
Los operadores de clase para isomorfismos, subálgebras, imágenes homomórficas y
productos. Composición de operadores y desigualdades.


Variedades, identidades y álgebras libres
Definición de variedad. Construcción de álgebras libres. El teorema HSP de Birkhoff.


Condiciones de Malcev
Condiciones de Malcev para: permutabilidad de congruencias, distributividad de congruencias
(Teorema de Jonsson), aritmeticidad (Teorema de Pixley).


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Universal Algebra: Fundamentals and Selected Topics, C. Bergman, CRC Press, 2011


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
A Course in Universal Algebra, S. Burris y H. P. Sankappanavar, 2012


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Se tomarán dos parciales y se pedirán cinco entregas de ejercicios seleccionados de las guías
prácticas.


REGULARIDAD
Aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios.


CORRELATIVIDADES
PARA CURSAR: APROBADA
Funciones Reales, Topología General, Estr. Algebraicas, Func. Analíticas, An. Numérico II,
Geometría Diferencial, Física General.


PARA RENDIR: APROBADA
Funciones Reales, Topología General, Estr. Algebraicas, Func. Analíticas, An. Numérico II,
Geometría Diferencial, Física General.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Geometría Algebraica AÑO: 2022


CARACTER: Especialidad UBICACIÓN EN LA CARRERA: 5° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La Geometría Algebraica estudia variedades definidas como ceros de funciones polinomiales; así,
estas variedades tienen coordenadas locales en abiertos de cuerpos arbitrarios o aún de anillos
conmutativos. Debido a las herramientas desarrolladas (y los puntos de vista adoptados) por
Zariski, Grothendieck, Serre y otros, la Geometría Algebraica abarca diversos contextos y tiene
numerosas aplicaciones a problemas de Teoría de Números, Física Teórica, Combinatoria, y otras
áreas. En este curso, se pretende dar una introducción al enfoque clásico de variedades afines,
cuasi-afines y proyectivas, para lo cual es menester que los alumnos adquieran conocimientos
básicos de Álgebra Conmutativa, los cuales sustentan teóricamente los conceptos mencionados.


CONTENIDO
Álgebra conmutativa I
Anillos e ideales. Módulos. Anillos y módulos de fracciones. Descomposición primaria.


Álgebra conmutativa II
Dependencia entera y valoraciones. Condiciones de cadena. Anillos noetherianos. Anillos de Artin.


Álgebra conmutativa III
Anillos de valoración discreta y dominios de Dedekind. Completaciones. Teoría de la dimensión.


Variedades
Variedades afines. Variedades proyectivas. Morfismos. Mapas racionales.


Singularidades
Variedades no singulares. Curvas no singulares. Intersecciones en el espacio proyectivo.


BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
M.F. Atiyah & I.G. Macdonald, Introduction to Commutative Algebra. Reverté.
R. Hartshorne, Algebraic Geometry. Springer-Verlag.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
M. Reid, Undergraduate Commutative Algebra. Lond. Math. Soc. Student Texts 29.


EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
Resolución de los problemas propuestos semanalmente sobre los contenidos teórico-prácticos
desarrollados en la materia.


Examen final sobre los contenidos teóricos.


REGULARIDAD
Cumplir un mínimo de 70% de asistencia a clases teóricas y prácticas.


CORRELATIVIDADES
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PARA CURSAR: APROBADA
Funciones Reales, Topología General, Estr. Algebraicas, Func. Analíticas, An. Numérico II,
Geometría Diferencial, Física General.


PARA RENDIR: APROBADA
Funciones Reales, Topología General, Estr. Algebraicas, Func. Analíticas, An. Numérico II,
Geometría Diferencial, Física General.
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PROGRAMA DE ASIGNATURA


ASIGNATURA: Teoría de Conjuntos AÑO: 2022


CARACTER: Especialidad UBICACIÓN EN LA CARRERA: 5° año 1°
cuatrimestre


CARRERA: Licenciatura en Matemática


REGIMEN: Cuatrimestral CARGA HORARIA: 120 horas


FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
La Teoría de Conjuntos (TC) tiene un doble rol en la matemática: es a la vez su fundamento y
dentro de ella es un área de investigación vigente. En su primera faceta, surgió de entre varios
enfoques alternativos (teoría de tipos y el intuicionismo) como respuesta a las contradicciones
internas (antinomias) que sacudieron las bases de la matemática a principios del siglo XX. Con el
tiempo se estableció como la opción que más se ajustaba a la práctica matemática usual,
cristalizándose en la Teoría Axiomática de Conjuntos que tiene como base a los axiomas de de
Zermelo y Fraenkel con Elección (ZF + C = ZFC). Ésta es un área de vacancia en nuestro país
pero sin embargo atrae mucho interés entre las y los alumnos. En modo más importante, resulta
esencial para la formación integral en Matemática conocer el desarrollo de sus nociones en el
ámbito de ZFC, y en el caso de la tarea de investigación, conocer dónde pueden surgir problemas
donde las hipótesis conjuntistas tengan alguna relevancia.


El objetivo de este curso es presentar la axiomática ZFC, con bastante énfasis en la resolución de
problemas de manera que las y los alumnos adquieran destreza en los temas básicos del área, a
la vez que se expongan a resultados más avanzados, como a algunas nociones de cardinales
grandes y al Axioma de Martin, preliminar para la técnica de forcing.


CONTENIDO
Teoría de conjuntos básica
Presentación axiomática de la teoría de conjuntos. Teoría de Zermelo-Fraenkel. Axioma de
Elección (AC). Representación de construcciones matemáticas usando conjuntos. La categoría de
los conjuntos parcialmente ordenados (posets). Ordinales y cardinales. Aritmética cardinal.
Cofinalidad. Teorema de König. Equivalencias de AC: Teorema del buen orden y Lema de Zorn.
Relaciones bien fundadas. Inducción generalizada. Construcciones recursivas sobre conjuntos
bien fundados. La jerarquía acumulativa de conjuntos.


Cardinales característicos del continuo y el Axioma de Martin (MA)
Dominancia de sucesiones enteras. Cardinal de familias no acotadas. Familias casi disjuntas
maximales. Cardinales característicos ᵘ� y ᵘ�. Teorema de Solomon ᵘ� ≥ ᵘ�. Anticadenas y conjuntos
densos en posets. Condición de cadenas contables (ccc). Filtros, filtros genéricos. Axioma de
Martin (MA). Aplicaciones de MA a los cardinales característicos.


Cardinales grandes
Subconjuntos cerrados y no acotados (club) de ordinales. Cardinales inaccesibles y de Mahlo.
Cardinales medibles. Cardinales medibles a valores reales. Ultrafiltros, u.filtros σ-completos.
Ultraproductos


Modelos de la teoría de conjuntos
Repaso de las nociones de modelo de primer orden y satisfacción. Relativización. Fallas de
absolutez en modelos no transitivos. Absolutez de par, unión y sucesor. Lemas de validez de
axiomas en clases. Estudio de los axiomas de ZFC que valen en los distintos conjuntos V(α).
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EVALUACIÓN
FORMAS DE EVALUACIÓN
El examen final consistirá en la resolución escrita de un conjunto de ejercicios abarcativo de los
contenidos del curso, y la presentación de un examen oral.


REGULARIDAD
Cumplir un mínimo de 70% de asistencia a clases teóricas, prácticas, o de laboratorio.


CORRELATIVIDADES
PARA CURSAR: APROBADA
Funciones Reales, Topología General, Estr. Algebraicas, Func. Analíticas, An. Numérico II,
Geometría Diferencial, Física General.


PARA RENDIR: APROBADA
Funciones Reales, Topología General, Estr. Algebraicas, Func. Analíticas, An. Numérico II,
Geometría Diferencial, Física General.
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