
 ORDENAN CD No 01/2014

VISTO:
La necesidad de introducir modificaciones en el Plan de Estudios y en el

Reglamento de la Carrera de Posgrado Especializaci6n en Comunicaci6n P0blica de
la Ciencia y Periodismo Cientifico, a los fines de corregir algunos aspectos formales
y adecuarlos a la Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n No 160/2011;

La Resoluci6n Decanal No 127/2010, Texto ordenado de la Ordenanza HCD
No 03/09 y Sus modificatorias Ord. HCD No 09/09 y Ord. HCD No 01/2010, por las
que se crea y reglamenta esta carrera de posgrado, que se realize en forma
conjunta con la Escuela de Glandes de la lnformaci6n de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales; y

CONSIDERANDO:
Que el Dr. Guillermo V. Goldes, Director de la mencionada carrera de

posgrado, ha efectuado Una presentaci6n tanto del Plan de Estudios come del
Reglamento de la misma que contempla las correcciones mencionadas y los adecua
a la Resoluci6n Ministerial referida;

Que la presentaci6n cuenta con el aval del Consejo Acad6mico de la Carrera;
Que el Consejo Asesor de Posgrado de la Subsecretaria de Posgrado de la

UNC ha dado su aprobaci6n;
Que el Consejo de Posgrado de la Facultad ha analizado la presentacl6n def

Dr. Goldes recomendando su aprobaci6n.

EL CONSEJO DIRECT/YO
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMIA Y F{SICA

O R D E N A:

ART{CULO 1: Derogar las Ordenanzas HCD No 09/09 y HCD No 01/2010 y la
Resoluci6n Decanal No 127/2010.

ARTICULO 2o: Modificar el Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de
posgrado Especializaci6n en Comunicaci6n P0blica de la Ciencia y Periodismo
Cientlfico, establecidos en la Ordenanza HCD No 03/09, segOn se especifica en el
Anexo I (Plan de Estudios) y en el Anexo II (Reglamento de la Carrera), que forman
parte de la presente Ordenanza.



ARTICULO 3o: Comunfquese a la Escuela de Ciencias de la Lnformaci6n de la
Facultad de Derecho y Ciencias Soda|es.

ARTiCULO 4o: El6vese al H. Consejo Superior para su aprobaci6n. Comunfquese y
archfvese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECT/YO DE LA FACULTAD
DE  MATEMATICA,  ASTRONOMiA  Y  FiSICA A  DIECISIETE  DIAS  DEL  MES  DE
MARZO DE DOS MIL CATORCE.
pc                       ~~  ~~~                                        ^

~
Secrelario                                                 General

FAMAF



 ANEXQJ|_ ORDENAN CD No 01/2014

 Plan de Estudios

Especializaci6n en Comunicaci6n POblica de la Glenda y Periodismo Cientifico.

Facultad  de Matem8tlca,  Astronomla  y Fislca  (FAMAF)  y Facultad  de   Derecho  y
Ciencias Sociales (Escuela de Ciencias de la lnformaci6n -'ECI-).
Universidad Nacional de C6rdoba.

1. Nombre de la carrera: Especializaci6n en Comunicaci6n Poblica de la Ciencia y
Periodismo Cientifico

2. Modalidad de la carrera: Presencial, a t6rmino

3. Estructura del Plan de Estudios: Semiestructurado

4. Disciplina: Ciencias de la Comunicaci6n

5. Subdisciplina: otras

6. Duraci6n: 2 aflos

7. Fundamentos:

La Comunicaci6n POblica de la Ciencia es un 8rea que adquiere paulatinamente
mayor relevancia social. En nuestro medio y hasta la implementaci6n de esta
carrera, se trat6 de un 8rea de vacancia en cuanto a la formaci6n de profesionales
con capacitaci6n especifica, de nivei universitario. Quienes ejercfan tareas
relacionadas con el area antes de la puesta en marcha de esta Especializaci6n, ya
sea desde las organizaciones del sistema cientifico o desde los medios de
comunicaci6n, carecfan de formaci6n acad6mica profunda al respecto, o la hablan
adquirido a lo largo de su trayectoria profesional en base a fuentes diversas, de
manera heterodoxa.



AI mismo tiempo es evidente que existe una enorme brecha entre la generaci6n de
conocimiento cientifico y la apropiaci6n social del mismo, Esa brecha, que Croce sin
Cesar, adquiere caracteristicas dramafleas si se Dene en cuenta el grado en el cual
los avances cientificos y tecnol6gicos condicionan y modifican la Vida cotidiana de
las poblaciones Es asf que hoy en dia bien se puede afirmar que vivimos en Una
sociedad tecnol6gica y por ende con Una extensa base cientffica, pero en la cual la
mayoria de la poblaci6n no tiene posibilidades de ejercer en forma amplia su
derecho a participar de Una verdadera cultura cientlfica. Si se analiza esta situaci6n
desde el punto informativo, se comprueba que la agenda actual de los grandes
medias suele carecer de espacios de anMisis profundo acerca de las posibilidades y
limitaciones de la ciencia y la tecnologia en el mundo actual.

La sociedad demanda una mayor democratizaci6n del conocimiento en Cfencia y
Tecnologia, proceso que necesariamente debe involucrar a la comunidad cientifica y
a los sectores vinculados a las comunicaciones sociales.

El an8lisis critico de situaciones de la Vida cotidiana requiere no s6lo de profundidad,
sino ademas de visiones integradoras sobre problematicas complejas que la
afectan. La ciencia y la tecnologfa tienen mucho que aportar aI respecto. Tomando
como base la comprensi6n de la diversidad de la problem8tica cientlfica actual es
posible planificar y desarrollar estrategias de comunicaci6n diferenciadas,
adaptadas a esa diversidad. Se trata en verdad de Una cuesti6n de importancia,
puss involucra aportar a la generaci6n de ciudadania.

Esta Especializaci6n intenta ser un aporte para tender puentes sobre la brecha entre
generaci6n de conocimiento cientifico y apropiaci6n social, mediante la formaci6n de
posgrado de profesionales que Sean capaces de comprender la dinamica de la
producci6n cientifica y la de los medias y procesos comunicativos~ Dichos
profesionales, cuyas disciplinas de origen podrSn ser tanto las ciencias de la
comunicaci6n como las diferentes disciplinas cientfficas (tanto en su faz de
investigaci6n bSsica, aplicada, tecnol6gica o de docencia), permitirSn pensar en un
salto cualitativo en la forma de comunicar la ciencia con el poblico, facilitando aI
mismo tiempo los procesos de alfabetizaci6n cientffica de la poblaci6n.

La formaci6n de profesionales con el perfil que esta carrera desarrolla permitirS
satisfacer las necesidades del media local y regional en cuanto a capacitaci6n en
comunicaci6n p0blica de la ciencia. Asimismo contribuira en el mediano plazo a
mejorar la calidad de las interacciones entre los organismos universitarios y
cientificos y los medios masivos de comunicaci6n, a travss de Una perspectiva
integradora de Sus respectivas l6gicas. Consideramos que para ello es necesario



fomentar el contacto sistematico de profesionales de las comunicaciones con
investigadores de diferentes disciplinas, Esta contacto promoveria una vision de las
ciencias como elemento central de nuestra cultura contamporanea.

FAMAF y la ECI se encuentran en una posici6n privilegiada para encarar este
desafio en forma conjunta, por sus trayectorias en investigaci6n cientifica,
transferencia, divulgaci6n, en formaci6n continua de recursos humanos de alta
capacitaci6n, y por su inserci6n en el medio intra y extra universitario. La
experiencia adquirida durante el cursado de las dos primeras cohortes de la carrera
permite asimismo optimizar muchos aspectos operativos. Se trata pues de una
asociaci6n estrat6gica Que articuia las fortalezas de ambas dependencias~

Esta carrera, ya en piano funcionamiento y con egresos producidos, reconoce la
necesidad de convergencia de diferentes disciplinas, de articuiaci6n de
dependencias complementarias y de generaci6n de espacios disciplinares
transversales para avanzar en la profesionalizaci6n de esta 8rea que Dene
potencialmente un gran impacto social. Se ha constituido una planta docents con
profesionales de gran experiencia en comunicaci6n p0blica de la ciencia, desde
instituciones de investigaci6n, catedras universitarias, y medios de comunicaci6n.

Se considers que esta Especializaci6n es un eslab6n importante entre las
estrategias que ponen en practica las dependencias que la sostienen, que desde
hace a6os han Ilevado adelante emprendimientos conjuntos de formaci6n y
profundizaci6n en el Srea de periodismo cientlfico. Asimismo han generado
Programas de Divulgaci6n Cientifica, produc\do documentales de divulgaci6n,
programas televisivos e historietas de divulgaci6n cientifica, entre otras actividades
relevantes~

La carrera fue acreditada como proyecto con dictamen de CONEAU de fecha 20 de
diciembre  de   2010   (sesi6n   n   324).   En   esa   oportunidad   se   efectuaron  ires
recomendaciones para el mejoramiento de su calidad:

- Se amplie y actualice la bibliografia recomendada en los programas, en especial en
las materias obligatorias.

- Se expliciten y apliquen mecanismos efectivos para la evaluaci6n y supervision del
personal docente.

Se         incluyan  en  la  normativa  de  este  posgrado  la  fuente  de  financiamiento,  los
criterios   y condiciones para el otorgamiento de las becas, al igual que el plazo para
la presentaci6n del trabajo final.



Al respecto se desea expresar:

a) Que se ha ampliado y actualizado la bibliografia en la totalidad de los programas,
y  muy particularmente en las materias obligatorias de los m6dulos I, II, IV y V de la
carrera;

b) Que durante el dictado de los cursos y talleres el Director y el Director Alterno se
han encargado de supeN\sar la gesti6n acad6mica de la carrera, en todos Sus
aspectos, y muy especialmente en cuanto a la actividad docente. Han recabado en
forma permanente informacl6n acerca def dictado efectivo de los cursos y taUeres y
acerca de las evaluaciones y Sus resultados. Para tal fin, han realizado observaci6n
de clases y actividades, han entrevistado a los docentes de la carrera y se han
mantenido en contacto continuo con eUos. Se han incluido las actividades
mencionadas como funciones del Director en el Reglamento de la carrera a fin de
establecer su carScter normativo, en el Artfculo 9, incisos e. y f. Asimismo se han
Implementado mecanismos para relevar opiniones y sugerencias de los cursantes
acerca de aspectos docentes y organizativos de la carrera, mediante entrevistas
personalizadas y encuestas an6nimas. Dichas acciones estSn a cargo del Director
Alterno y se han incorporado al Reglamento de la carrera en el Artfculo 100, Inciso c.

c) Que se han incluido en el Reglamento de la carrera las siguientes
puntualizaciones:

1. Las fuentes de financiamiento en el Articulo 30 y Artfculo 40, qua se
transcriben a continuaci6n:

Articulo 30. La Secretaria de Glenda y Tecnologfa (Ministerio de Industria,
Comercio, Mineria y DesarroUo Clentiflco Tecnol6gico de la Provincla de Cordoba)
brindarS apoyo logistlco y financlero para el desarroUo de la Carrera de
EspeciaUzaci6n, como parts de Sus estrategias tend/antes a la profesionaUzaci6n de
la Comunicaci6n P0bfica de la Glenda. Dichas acciones saran establecidas
mediante convenios especificos,

- Artfculo 40. Las autoridades de las Unidades Acad6micas responsables de la
carrera determinaran, en cada convocatoria, la eventual aplicaci6n de aranceles,
Sus modalidades y montos. TendrSn en cuenta para eUo las necesidades y
disponibUidades financieras.



AI respecto se debe aclarar qua la primera cohorte de la carrera, info\ada en 2011,
fua financiada en su tctalidad por el entonces Ilamado Mlnistario de Glenda y
Tacnologla de la Provlncia de Cordoba (hoy Secratarla da Glenda y Tecnologla del
Ministerio de Industria, Comercio, Minarla y Desarrolfo Cientlfico Tecnol6gico). En
ese caso la totalidad de los cursantes fue eximida del pago de aranceles.

La segunda cohorte, iniciada en 2013, fue financiada parcialmente por el citado
Ministerfo. Por tal motive se estableciercn aranceles para los cursantes.

Se han tomado recaudos para la firma de un nuevo convenio con la Secretaria de
Glenda y Tecnologla de la Provincia de Cordoba, para contlnuar con Ilneas de
financiamiento permanente de la carrera.

2. En cuanto al otorgamiento de becas, estas cons|stiran exclusivamente en la
exlmici6n de eventuales aranceles que se establezcan en cada convocatoria, de
acuerdo a 10 axpresado en el Artfculo 40 del Reglamento. Las autoridades
mancfonadas en dicho artlculo establecerSn la modalidad de esos aranceles,
incluyendo los criterfos de aximici6n. El Consejo Acad6mico (CA) de la carrera serb
el encargado de avaluar las solicitudes de exlmici6n que se presenten, de acuerdo
con los criterios fijados en la convocatoria.

3. Respecto de los plazos para la presentaci6n del Trabajo Final Integrador
(TFI), en el Artfculo 250 del Reglamento se establece que el mismo deberS ser
presentado en un plazo no mayor a un 800 a partir de la aprcbaci6n de la propuesta
por parte del Consejo Acad6mica Las pr6rrogas, debidamente justificadas y come
m8ximo por un nuevo perlodc de un 880, 5610 podrSn ser otorgadas por el Consejo
Acadsmico (CA).

8. Objetivos:

La carrera Rene pcr objetivo formar profesionales capacitados para desempenarse
en comunicaci6n pOblica de la Glenda en diverscs 8mbitos: cientificos, periodlsticos,
institucionales, entre circa Dichos profesionales, proveniantes de dlverscs Campos
de formaci6n, profundizarSn durante la carrera en el domin\o da conoc\mientos y
competencias que corresponden al 8rea da la comunlcaci6n p0blica de la Glenda y la
tecnofogia, ampliando su capacitaci6n especifica a trav6s de un entrenamiento
intensivo.



9. Perfil def egresado:

Se espera que al egresar de la carrera el cursante sea capaz de:

a. Comprender, analizar y transmitir en forma contextualizada la din8mica de la
investigaci6n cientifica a trav8s de diferentes medios y estrategias;

b. Comprender e interactuar en forma creativa con los sistemas de comunicaci6n e
informaci6n pOblica en todo lo que se refiere a divulgaci6n de la Glenda;

c. Planificar y Ilevar a la prSctica estrategias creativas de comunicaci6n p0blica de la
Glenda, desde instituciones cientificas, de promoci6n, o desde medios de
comunicaci6n o agencias de noticias;

d. Comprender la diversidad de la problematica cientifica actual y proponer
estrategias de comun\caci6n diferenc\adas, adaptadas a esa d\versidad;

e. Facilitar los procesos comunicativos entre investigadores y comunicadores
sociales;

f. Reflexionar en forma creativa acerca de las interacciones entre Glenda y
comunicaci6n;

g. Valorar en forma crltica las posibilidades y limitaciones de la Glenda y la
tecnologTa en el mundo actual, y contribuir a facilitar los procesos comunicativos que
las vinculan con las grandes mayorfas.

10. Titulo que otorga la carrera:

Especial|Sta en Comunicaci6n POblica de la Glenda y Periodismo Cientffico.

11. Requisitos de admisi6n a la carrera:

11.1. Tltulos previos exigidos. Los postulantes a cursar la carrera de Especializaci6n
deberSn cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

a) Ser egresados de Una Universidad Argentina, reconoc\da por autor\dad
competente, con titulo de grado. En caso de necesidad, se privilegiarS a los
postulantes con tltuJos afines a la actividad cientifico.-tecnol6gica o las
comunicaciones sociales.



b) Ser egresados de carreras de nivel superior no universitario en areas de
comunicaci6n social, Glenda y tecnologia, o profesorados Brines, siempre que su
duraci6n sea de cuatro ahos como minimo~

c) Ser egresados de universidad extranjera con titulo de nivel equivalente aI titulo de
grado expedido por Ia Universidad Nacional de C6rdoba, previa aceptaci6n por parte
del Consejo de Posgrado de la FAMAF (CODEPO) y del Consejo de Posgrado de la
ECI, o por la vigencia de convenios o tratados intemacionales en caso de que asi
correspondiera segOn la legislaci6n vigente. Su admisi6n no significars rev8lida de
tftulo de grado ni habilitarS para ejercer la profesi6n en el territorio Argent|no.

Asimismo los postulantes deberSn demostrar solvencia en lecto-comprensi6n de
idioma ingl8s, mediante certificados o evaluaciones complementarias.

Los aspirantes que no cumplan con estos requisitos podran solicitar excepciones,
que saran resueltas Began lo establece el Articulo 320 del Reglamento.

11.2. Otros requisitos.

Los postulantes deberSn solicitar su inscripci6n en la carrera mediante nota dirigida
aI Director de la Carrera de Especializaci6n en los periodos que se establezcan con
tal fin cada aRo lectivo, que serSn anunciados en forma pOblica. Dicha solicffud
acreditarS el conocimiento y aceptaci6n del presente Reglamento y de las
resoluciones que se dictaren subsecuentemente para su cumplimiento. La nota
podrS ingresarse en forma indistinta por mesa de entradas de la FAMAF o de la ECI,
y debera adjuntar:

a) Constancia debidamente legalizada del Tftulo Universitario de Grado o titulo de
nivel superior no universitario al que se refiere el Artlculo 150 del Reglamento.
Debera adjuntar asimismo un certificado analitico de estudios que incluya los
eventuales aplazos. En caso de considerarse necesario se solicitarS a los
postulantes la presentaci6n de los programas de las asignaturas que figuren en el
certificado.

b) Curriculum Vitae nominativo y todo otro antecedente que el postulante considere
pertinente, incluyendo constancias de dominio de idiomas extranjeros.

Los postulantes extranjeros cuya primera lengua no sea el EspaRol deberSn
presentar el Certificado de EspahoI Lengua y Uso (CELU).



12. Estructura curricular y organizaci6n del plan de estudios:

La Gaffers se organize en 6 m6dulos secuenciales. Los primeros 5 m6dulos estSn
compuestos por cursos te6ricos, cursos te6rico-pr8cticos y talleres qua se cursan
durante el primer aRo. El sexto m6dulo es un Trabajo Final Integrador, que se
desarrolla en el Segundo aRo de la carrels. Los m6dulos se describen a
continuaci6n.

 Aho 1

 M6dulo I: COMUNICACION PUBLICA DE LA CIENCIA Clef. cuatrimestre). 40 horas

- Curso Te6rico-Practico: lntroducci6n a la Comunicaci6n POblica de la Ciencia (20
horas). Obligatorio.

- Curso Te6rico-PrSctico: Glenda, Tecnologia y Sociedad: Conflictos y Controversies
(20 horas)~ Oblfgatorio.

 M6dulo 1l: FUNDAMENTOS DE LA INVEST|GAG|ON CIENTfFICA (ler.
cuatrimestre ). 70 horas

- Curso Te6rico; Filosofla e Historia de la Glenda (30 horas). Obligatorio.

- Curso Te6rico: Historia y Estructura de las Instituciones de Glenda y Tecnologfa en
Argentina (20 horas). Obligatorio.

- Curso Te6rico: Elementos de Sociologfa de la Ciencia y la Tecnologia (20 horas).
Obligatorio.

 M6dulo III. Consta de un 0nico Curso Te6rlco: PROBLEMAS ACTUALES DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO. 80 horas obligatorias.

SerS dictado en forms de doce (12) Seminarios Disciplinares de 10 bores reloj c/u.
Cada alumno elegir8 ocho (8) seminarios que cursara, totalizando 80 bores de
cursado obligatorio. El m6dulo tendrS Una evaluaci6n final escrita integradora.

(ler. cuatrimestre haste Seminario V inclusive, 2 cuatrimestre Seminarios VI a XII)



 Seminar(Os:

SI: Problemas Actuales de Investigaci6n en Matematica

811: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Fisica

8111: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Astronomia

SIV: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Qulmica

3\I: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Biologfa

SVI: Problemas Actuales de lnvestigaci6n Basica en Salud

SVll: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Psicologia y Filosofia

SVlll: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Antropologfa

SIX: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Sociologia

SX: Problemas Actuales de Investigaci6n en Economia

SXI: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Demograffa

SXll: Problematicas Actuales del Desarrollo Tecnol6gico



 M6dulo IV: PERIODISMO CIENTIFICO (2 cuatrimestre). 110 horas.

Curso Te6rico-PrSctico: T6cnicas Avanzadas del Periodismo (20 horas). Obligatorio.

Curso Te6rico-Practico: T6onions del Periodismo Cientffico (30 horas). Obligatorio.

Taller: AnSlisis de Textos Cientlficos (20 horas). Obligatorio.

Taller: Producci6n Multimedia) en Ciencias (20 horas). Obligatorio.

Taller: Producci6n Audiovisual en Ciencias (20 horas). Obligatorio.

 M6dulo V: LA COMUNICACION DESDE INSTITUCIONES CIENTIFICAS (2
cuatrimestre). 60 horas

Curso Te6rico-Practico: Planificaci6n de la Comunicaci6n desde Instituciones
Cientlficas (20 horas). Obligatorio.

- Curso Te6rico-PrSctico: Comunicaci6n de la Ciencia en Museos y Centros de
Divulgaci6n. (20 horas). Obligatorio.

Curso Te6rico-Prctico: La Comunicaci6n desde Organismos de Promoci6n
Cientlfica e Institutos de lnvestigaci6n (20 horas). Obligatorio.



 Aho 2

 M6dulo  VI:  TRABAJO  FINAL  INTEGRADOR:  Planificaci6n  y  desarrollo  de   un
proyecto de comunicaci6n poblica de la ciencia, 40 horas. Obligatorio.

En  la  siguiente  tabla  se  resumen  las  horas  involucradas  en  cada  una  de  las
actividades academicas de la carrera.

M6dulo Formula
Pedag6gico

Asignatura Horns
totales

Te6ri Prcti Investigaci6n

I Curso Te6rico-
Prctico

Introducci6n a la Comunicaci6n
P6blica de la Ciencia

20 10 10

I Curso Te6rico-
Prctico

Ciencia, Tecnologfa y Sociedad:
Conflictos y Controversias

20 10 10

II Curso Te6d Filosoffa e His(aria de la Cicada 30 30 0

II Cut.so Te6rico Historia y Estructura de las
Instituciones de Ciencia y Tecnologfa
en  Argentina

20 20 0

II Curso Te6rico Elementos de Sociologfa de la
Ciencia y la Tecnologfa

20 20 0

III Curso Te6ri Problemas Actuates de Investigaci6n
y Desarrollo

80 80 0

IV Curso Te6rico-
Prcoco

T6cnicas Avanzadas del Periodismo 20 6 14

IV Curso Te6rico-
Pr5ctico

T6cnicas del Periodismo Cientffico 30 10 20

IV Taller Anlisis de Textos Cientfficos 20 20

IV Taller Producci6n Multimedia} en Ciencias 20 20

IV Taller Producci6n Audiovisual en Cicadas 20 20

V Curso Te6rico-
Prdctico

Planificaci6n de la Comunicaci6n
desde Instituciones Cientfficas

20 10 10

V Cut'so Te6rico-
Prctico

Comunicaci6n de la Ciencia en
Museos y Centros de Divulgaci6n

20 10 10

V Curso Te6rico-
Prctfco

La Comunicaci6n desde Organismos
de Promoci6n Cientffica e Institutos
de Investigaci6n

20 10 10

VI abajo FWal Integrador 40 0 0 40

TOTALES DE LA CABRERA 400 216 144 40



Total de horas presenciales de cursado: 360

Total de horas practicas: 144

Total de horas te6ricas: 216

Trabajo Final Integrador (horas de lnvestigaci6n): 40

Total de horas reloj de la carrera: 400

Los cursos te6rico-prScticos son presenciales y combinan clases expositlvas
apoyadas en ejemplos, con discus(ones grupales e Instanclas de reflexion acerca de
\os contenidos conceptuales expuestos, aqueHos desarrollados en la bibOografla
propuesta, y acerca de las actlvldades prScticas,

Durante \os mismos se realfzan trabajos indivlduales y grupales en torno a
problem8ticas dellneadas en los segmentos te6ricos. Se realfzan anSlisls de casos
de productos de comunicacl6n de la ciencia para diferentes audienclas y pObllcos.
Se plantean situaciones problem8ticas como disparadores de discusiones y se
analizan estrategias de soluciones posibles. Se generan productos
comunicac\onales adaptados a diferentes objetivos y necesldades. Se anaozan en
forma crltica plazas de comunlcaci6n de la Glenda con presencfa en los medlos
mas\vos. Se reaOzan visltas complementarias a centros de comunlcaci6n p0bOca de
la ciencla y medlos de comunicaci6n.

Los talleres del m6dulo IV son presenciales y la formaci6n que brindan es totalmente
prSctlca. Incluyen la realizaci6n de activfdades y ejerclcios grupales e individuales,
tanto orales, escr\tos con ISpiz y papel, como mediante tecnologlas digitales en
laboratorios de computaci6n. Se realizan ademSs anaOsis de malaria|es escritos,
sonoros, en video, y multimedia|es pertenecientes a diversos g6neros. Se discuten
Sus funciones y estructuras. Se ponen en prSctica diversas estrategias de
reformulaci6n del dlscurso cientlfico y se dlscuten Sus alcances y signiffcados. Como
parte de los taOeres los estudiantes producen, con la gula de Sus docentes, Sus
prop\os malaria|es divulgativos y perlodlsticos.

Los cursos te6ricos son presenclales y combinan clases expositlvas apoyadas en
ejemplos, con discusiones grupales e instanclas de reflexl6n acerca de los
contenidos conceptuales expuestos y sobre aquel\os desarrollados en la blbliograffa
propuesta.



13. Fundamentos de la Estructura Curricular:

El plan de estudios de la carrera Se compone de m6dulos centrados en aprendizajes
de diferente naturaleza, pensados para permitir el desarrollo de competencias
iambi6n diferentes. Se tuvo en cuenta para definir esa estructura la diversidad de
trayectorias y formaciones previas del alumnado previsto, que provendria
esencialmente de las comunicaciones sociales/periodismo y de la investigaci6n en
diversos campos de la ciencia y la tecnologia. Dichos campos pueden corresponder
tanto a ciencias b8sicas como aplicadas, humanas, socia\es y de la salud. Se ha
considerado necesario establecer un plan de estudios que reOne: un m6dulo
introductorio a la problemStica de la comunicaci6n p0blica de la Glenda, transversal a
las disciplinas especificas por su propia construcci6n (m6dulo I); un m6dulo de
fundamentaci6n te6rica y contextualizaci6n de la producci6n de conocimiento
cientifico, que incluye Una visi6n epistemol6gica, Una aproximaci6n hist6rica de la
construcci6n del sistema de CyT en el pats, y Una aproximaci6n sociol6gica a la
problem8tica de la CyT (m6dulo II); un m6dulo destinado a brindar un panorama de
la producci6n en 8reas paradigm&boas de diferentes ciencias con arraigo en nuestro
medio, tanto b8sicas como aplicadas, humanas, sociales y de la salud. Incluye saber
consoUdado y controversias actuales (m6dulo III). Para asegurar la coherencia de los
abordajes de estos seminarios, el Director y Director Altemo de la carrera plantean
ejes transversales y problem8ticas complejas comunes, quo se adieu|an en
instancias de discusi6n.

El M6dulo IV aborda aspectos t6cnicos del periodismo cientifico desde Una
perspectiva prSctica, incluyendo actividades de producci6n de material en tres
taUeres. Dichos talleres se constituyen en Una instancia prSctica nuclear de la
carrera.

El M6dulo V analiza las formas de comunicaci6n de la ciencia desde instituciones
cientfficas. Un primer curso te6rico-pr8ctico aborda cuestiones esenciales de las
diferentes formas de planificaci6n de la comunicaci6n institucional. Otros dos cursos
te6rico-prScticos desarrollan la problem8tica especlfica de la comunicaci6n en
entomos institucionales de diferente tipo: Museos, Centros de Divulgaci6n, Institutos
de Investigaci6n, Organismos de Promoci6n. Este nivel de anSlisis se considera
importante pues la ciencia actual es Una actividad social y que se desenvuelve
esencialmente en el marco de instituciones complejas.



El M6dulo VI cons|Ste en la planificaci6n, desarrollo y defensa de un Trabajo Final
Integrador (TFI), de carScter eminentemente prSctico y de aplicaci6n. En el TFI el
estudiante desarrollarS y presentarS productos comunicacionales relacionados con
actividades cientiDcas, bajo orientaci6n de un tutor experimentado. Se busca aquf la
integraci6n de saberes consoJidados en m6dulos anteriores para su aplicaci6n a
casos concretos, Culmina con la presentaci6n y defensa oral y pOblica de dicho
Trabajo Final Integrador.

14. Esquema de correlatividades entre asignaturas:

La Especializaci6n no posee correlatividades entre Sus cursos y talleres. Para la
inscr\pci6n en el Trabajo Final Integrador se deberS haber aprobado prev\amente la
totalidad de cursos y taUeres de la carrera.

15. Modalidades de Evaluaci6n:

Todos los espacios curriculares tienen evaluaciones finales presenciales de carScter
individual.

Las mismas son escritas en los cursos te6ricos y te6ricopracticos. En el caso de las
actividades de taller las evaluaciones finales cons(st)ran en la presentaci6n y
discusi6n de los productos comunicacionales elaborados durante los mismos. Los
productos deberSn ser expuestos y explicados en Sus detaUes por los alumnos en
forma oral.

Existen iambi6n evaluaciones parciales de las diferentes actividades curriculares,
que saran propuestas por los docentes respectivos.

En todos los casos se requiere de Una calificaci6n de siete (7) puntos o mSs, en una
escala de cero a diez, para que la evaluaci6n se considere aprobada.

El M6dulo VI requiere para su aprobaci6n la presentaci6n de un proyecto, que es
sometido a instancias de evaluaci6n por el Consejo Acad6mico (CA); en caso de
aprobar el proyecto el alumno desarrollarS las tareas previstas en el mismo,
generando un Trabajo Final Integrador, escrito, que describa las estrategias
desarroUadas, las prScticas efectuadas y los productos comunicacionales generados.
La evaluaci6n def Trabajo Final Integrador estS a cargo de un Tribunal Especial
designado por el Consejo Acad6mico (CA).



16. Regularidad:

Para ser considerado como regular en Una asignatura, el alumno debera concurrir
como mfnimo al 80% de las actividades currfculares previstas, y aprobar las
instancias de evaluaci6n fijadas por el profesor responsable. La condicf6n de regular
en Una asignatura se mantendrS durante un plazo de un aho. En caso de perder
dicha condici6n, el alumno debars proceder a presentar Una justfffcaci6n escrita qua
Serb evaluada por el Consejo Acad6mico (CA). En caso contrario, el alumno debars
cursar la asignatura nuevamente.

Un alumno sera considerado como regular en la Carrera mientras mantenga la
regularidad en al memos una asignatura de la misma (Artfculo 180 del Reglamento de
la carrera).

17. Actividades PrScticas:

Los cursantes real/Zan los trabajos prscticos e informes de visitas de campo
requeridos en cada curso te6rico-prSctfco. Generan productos escritos,
multimediales y audiovisuales en los talleres respectivos. AnaOzan productos
comunicacfonales de casos presentados por los profesores.

Para optimizar el desarrollo de las actividades prScticas, se cuenta con Una red de
instituciones y dependencias universitarias en las cuales se Devan adelante pane de
las mismas, en diferentes cursos te6rico-prScticos de la carrera.

Entre esas dependencias pueden citarse: Museo de Antropologia de la Universidad
Nacional de C6rdoba, Museo Astron6mico "Pte. Sarmiento - Dr. B. A- Gould" de la
Universidad Nacional de C6rdoba, Centro Experimental de la Vivienda Econ6mica,
Centro de Investigaciones Avanzadas en Tecnologfa del Hormig6n (CIATH), y
Laboratorio de Enseflanza de la Ffsica, ambos de la Facultad de Ciencias Exactas,
Ffsicas y Maturates de la UNC, Servfcios de Radio y Televisi6n de la Universidad
Nacional de C6rdoba (opera las Radios AM y FM de la Universidad Nacional de
C6rdoba, el Canal 10 de airs y el Canal Digital CBA24n), el Programs de Promoci6n
Cientlfica y Tecnol6gica (UNCiencia) de la Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la
UNC, la Secretarfa de Glenda y Tecnologfa de la Provincia de C6rdoba (Ministerio
de Industria, Comercio, Mineria y Desarrollo Cientifico Tecnol6gico), el Museo
Provincial de Ciencias Nature|es "Arturo H. lIlia", y la Prosecretarfa de Comunicaci6n
Institucional de la UNC.



Las Instalaciones del Centro de lnterpretaci6n Cientifica "DODE" (UNC y Provincia
de C6rdoba), que se hallan en su fase final de construcci6n, se utilizarSn tambi6n
para la realizaci6n de actividades prScticas de la carrera. Dichas actividades
incluiran fases de interacci6n supervisada con el pOblico visitante. Asimismo se han
establecido contactos institucionales con la Red de Divulgaci6n Cientffica de
Cordoba para la realizaci6n de actividades conjuntas, en las cuales podrSn participar
los alumnos de la carrera.

Las Unidades acad6micas involucradas facilitan ademas Sus instalaciones (aulas,
laboratorios de ense6anza, laboratorios de computaci6n, bibliotecas, Salas de
conferencias, estudio de TV, etc.) para la realizaci6n de las actividades prScticas
propias de la carrera.

La inserci6n institucional de la carrera ha permitido que, ademas de las prScticas
realizadas en otras instituciones, se hayan realizado ya Trabajos Finales
Integradores en el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC, en la Comisi6n
Nacional de Energia At6mica, y en el Museo de Antropologfa de la UNC. Otros
Trabajos Finales Integradores en fase de ejecuci6n se desarrollan en la Incubadora
de Empresas de la UNC y en la propia Facultad de Matem8tica, Astronomfa y Ffsica.

En el caso de las actividades prScticas que se Ilevan a cabo en el aula, los docentes
son los responsables del seguimiento de las mismas. En los casos de las actividades
que se realizan en otros 8mbitos, instituciones, o en visitas de campo, las
actividades prScticas se realizan bajo la gula de los docentes respectivos y de los
responsables de los 8mbitos institucionales en los que tienen Ingar. En estos casos
el Director de Carrera y el Director Altemo supervisan el cumplimiento de los
objetivos de las actividades. Los docentes son responsables de administrar las
evaluaciones parciales que pudieran corresponder a dichas actividades.

18. Duraci6n total de la carrera en meses reales de dictado: 9

Plazo m8ximo fijado para la realizaci6n del Trabajo Final Integrador, a partir de la
finalizaci6n de las actividades curriculares: 12 meses

Total de horns reloj que involucra la carrera: 400

Total de horns reloj presenciales de obligatorias para el cursado: 360



Cantidad de horns reloj te6ricas: 216

Cantidad de horns reloj de actividades practicas: 144

Cantidad total de horns de actividad de investigaci6n: 40

19. Funcionamiento de la carrera:

SegOn el Artlculo 70 del Reglamento, la Carrera de Especializaci6n en Comunicaci6n
Poblica de la Glenda y Periodismo Cientlfico cuenta con un Director de Carrera, un
Director Alterno, y un Consejo Acad6mico (CA).

19.1 Director de Carrera

SegOn el Articulo Bo del Reglamento de la carrera, el Director de la carrera de
Especializaci6n en Comunicaci6n POblica de la Ciencia y Periodismo Cientifico
debera poseer tltulo de posgrado igual o superior al que otorga la carrera asi como
formaci6n y trayectoria acreditada en el 8rea de comunicaci6n pOblica de la ciencia.
Su nombramiento serS propuesto por el Decano de la FAMAF, aprobado por el
Consejo Directivo de la FAMAF y comunicado a la Direcci6n de la ECI. DurarS
cuatro a6os en Sus funciones y podrS ser redesignado, en forma consecutiva, Una
Onioa vez. Transcurrido un perfodo intermedio, podrS ser designado nuevamente.

Began el Articulo 90 del Reglamento, son funciones del Director de Carrera:

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Acad6mico (CA), con voz y voto.

b) Ejercer la representaci6n de la carrera ante organismos externos.

c) Gestionar el establecimiento de acuerdos o convenios relacionados con la carrera
y supervisar su cumplimiento.

d) Ejercer la gesti6n administrativa de la carrera.

e) Supervisar la gesti6n acad8mica de la carrera, conjuntamente con el Director
Altemo.



f) Recabar en forma permanente informaci6n acerca def dictado efectivo de los
cursos y talleres y acerca de las evaluaciones y Sus resultados. InformarS sobre
estos temas al Consejo Aced6mico (CA). Para tal fin, realizarS observaci6n de clases
y actividades, entrevistarS a los docentes de la carrera, y les requerir8, en caso
necesario, la presentaci6n de informes por escrito.

g) Constituirse en nexo entre el Consejo Acad6mico (CA), el CODEPO de la FAMAF
y el Consejo de Posgrado de la ECI.

h) Proponer aI Consejo Acad6mico (CA) la n6mina de profesores de la carrera, para
su posterior elevaci6n a las Secretarfas de Posgrado de las unidades scad6micas
involucradas.

j) Proponer al CODEPO de FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI los criterios
de financiamiento de la carrera que eventualmente pudieran fijarse para el desarrollo
de la Especializaci6n.

j) Informer al Consejo Aced6mico, en cede Una de Sus sesiones, acerca de la
marcha de la carrera en Sus diferentes aspectos.

k) Realizer, conjuntamente con el Director Alterno, las entrevistas de admisi6n de
postulantes a ingresar a la Carrera. Elaborar, conjuntamente con el Director Alterno,
los 6rdenes de m6rito debidamente fundamentados, y elevarlos al Consejo
Acad6mico (CA), para su consideraci6n.

I) Planificar, proponer y coordinar acciones de promoci6n y difusi6n de la Carrera.

m) Proponer estrategias de comunicaci6n institucional interna y externa referidas a la
Carrera

n) Promover acciones de vincufaci6n de la carrera con otras afines.

o) Elaborar la propuesta de Calendario Acad( mico Anual y someterla aI analisis def
Consejo Acad6mico (CA) para su aprobaci6n.

p) Elevar los informes anuales referidos en el Artfculo 31 def Reglamento.



19.2 Director Alterno de fa carrera

SegOn el Artfculo 100 def Reglamento, el Director Altemo de la carrera deberS poseer
tftulo de posgrado igual o superior al que otorga la carrera asf como formaci6n y
trayectoria acreditada en el area de comunicaci6n pOblica de la cfencfa. Su
nombramiento Sara propuesto por la Direcci6n de la ECI, aprobado por su Consejo
Consultivo, ratificado por el Consejo Directivo de la Facuftad de Derecho y Ciencias
Sociales, y comunicado al Decano de la FAMAF. DurarS cuatro ahos en Sus
funciones y podrS ser redesignado en forma consecutive, Una Onion vez.
Transcurrido un periodo intermedio, podrS ser designado nuevamente.

SegOln el Artfculo 110 del Reglamento, el Director Altemo reemplazarS aI Director de
Carrera en caso de ausencia. ParticiparS regularmente en las sesiones def Consejo
Acad6mico (CA), como miembro con voz y voto. Tendrs ademSs las siguientes
funcfones especiffcas:

a) Supervisar la gesti6n acad6mica de la carrera, conjuntamente con el Director.

b) Llevar adelante, conjuntamente con el Director de la Carrera, entrevistas a
postulantes a ingresar a la carrera.

c) L/evar adelante el seguimiento data||ado def rendimiento acad6mico de los
cursantes. Recabar informaci6n personalizada acerca de la marcha de los estudios y
el cumplimiento de objetivos. Relevar opiniones y sugerencias de los cursantes
acerca de aspectos docentes y organizativos de la carrera. Informar sobre estos
temas al Consejo Acad6mico (CA).

d) /mplementar un sistema de seguimiento de los logros de los egresados e informar
al Consejo Acad6mico (CA) sobre los mismos.

19.3 Consejo Acad6mico de la Carrera

El Articulo 120 del Reglamento de la carrera establece Que el Consejo Acad6mico
(CA) estarS formado por cinco miembros titulares, todos ellos con voz y voto, y
cuatro sup|antes. Los mismos saran:



a) El Director Altemo de la Carrera;

b) Tres vocales designados por los Consejos Directives de las Unidades Acad6micas
involucradas a propuesta conjunta del Decano de la FAMAF y de la Direccf6n de la
ECI. Debersn tenor tftulo de posgrado equivalente al que otorga la carrera o
superior, o Una formaci6n equivalente demostrada por su trayectoria profeslonal en
el campo. Debaran ser o haber side docentes universitarios y tener amplia
experiencia en comunicaci6n p0blica de la Glenda. Uno de dichos vocales debera
pertenecer aI campo profesional de la comunicaci6n pOblica de la Glenda. Cada uno
de esos vocales contarS con un suplente designado en el mismo acto. Durar8n
cuatro ahos en Sus funciones y podrSn ser redesignados en forma consecutiva, Una
Onion vez. Transcurrido un periodo intermedio, podrn ser designados nuevamente;

c) Un vocal, con su respective suplente, propuesto por la Secretaria de Glenda y
Tecnologla (Ministerio de Industria, Comercio, Mineria y Desarrollo Cientifico
Tecnol6glco de la Provincia de C6rdoba). DeberSn tener titulo de posgrado
equivalente al que otorga la carrera o superior, o Una formaci6n equivalente
demostrada por su trayectoria profesional en el campo DeberSn toner amplia
experiencia en comunicaci6n pObl\ca de la ciencia. Su designaci6n sers realizada de
los Consejos Directives de la FAMAF y de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. DurarSn cuatro ahos en Sus funciones y podrSn ser redesignados, en
forma consecutiva, Una Onion vez. Transcurrido un periodo intermedio, podr8n ser
desfgnados nuevamente.

El Articulo 140 del Reglamento establece las funciones especificas del Consejo
Acad6mico (CA) de la carrera:

a) Proponer aI CODEPO de FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI eventuales
modificaciones al Reglamento.

b) Proponer al CODEPO de FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI
modificaciones al plan de estudios de la carrera, y a los programas de las
respectivas asignaturas. Esas modificaciones no podran en ningOn caso ser
consideradas por dichos Consejos sin un dictamen previo del Consejo Academico
(CA).

c) Aprobar el Calendario Acad6mico Anual.

d) Elevar al CODEPO de FAMAF y aI Consejo de Posgrado de la ECI las propuestas
de contrataci6n de personal docente elevadas por el Director de la carrera cuando se
estimare necesario.



e) Proponer aI CODEPO de FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI la fifma de
acuerdos y convenios con entidades de distintos ambitos y jurisdicciones que se
cream convenientes para el desarrollo y proyecci6n de la Especializaci6n y de Sus
egresados. La gesti6n de dichos acuerdos sere Ilevada adelante por el Director de
Carrera.

f) Evaluar solicitudes de aprobaci6n de asignaturas por equivalencia.

g) Aprobar los 6rdenes de m6rito que resulten de las evaluaciones de los
postulantes inscriptos para cursar la carrera.

h) Evaluar la participaci6n de docentes ajenos a la Especializaci6n en las diversas
instancias de la carrera.

i) Evaluar y decidir sobre la viabilidad de los Proyectos de Trabajos Finales
Integradores y sobre los tutores propuestos.

j) Conformar los Tribunales Especiales previstos para la evaluaci6n de los Trabajos
Finales Integradores de acuerdo con lo expresado en el Articulo 260. Conformar los
tribunales de evaluaci6n de las diferentes asignaturas.

20. Trabajo Final Integrador (TFI):

La evaluaci6n del TFI corresponde al Modulo VI de la Carrera de Especializaci6n, y
tendra un caracter integrador. SerS individual y en la misma el estudiante debera
demostrar destreza en el manejo conceptual, metodol6gico y prSctico de los
contenidos desarroOados a lo largo de la carrera. Para comenzar el desarrollo del
Modulo VI de la carrera el cursante deberS presentar por escrito su propuesta de
Trabajo Final Integrador Que consistira en un proyecto de intervenci6n
comunicacional prSctica que podra desarrollarse en instituciones cientlficas, medics
de comunicaci6n, u otras instituciones afines, pudiendo incluir Una instancia de
prSctica profesional, La propuesta incluir8 el nombre de un tutor que deberS tenor
titulo de posgrado equivalente al que otorga la carrera o superior y cumplir adem8s
los requisitos detalfados en el Artfcu\o 190 para los profesores de la carrera. Debera
adjuntar la conformidad expresa del tutor propuesto, Las excepciones saran
analizadas por el Consejo Acad6mico (CA). El Consejo Acad6mico deberS decidir
acerca de la viabilidad def proyecto y def tutor propuesto. En caso de considerarse
viable, el cursante comenzara la fase de desarrollo del TFI. La misma tendra Una
carga total de 40 horas reloj: 20 de ellas corresponderSn a la fase de planificaci6n, y
20 a la fase de desarrollo, puesta en prSctica y elaboraci6n de productos
comunicacionales.



Una vez concluido el desarrollo prSctico de dicha intervenci6n, y en un plazo no
mayor a un aho a partir de la fecha de aprobaci6n de la propuesta por el Consejo
Acad6mico, deberS presentarse el Trabajo Final Integrador (TFI) por escrito. Las
pr6rrogas, debidamente justificadas y como m8ximo por un nuevo periodo de un
aho, s6lo podr8n ser otorgadas por el Consejo Acad6mico (CA). El estudiante
entregarS para su evaluaci6n una versi6n digital en formato PDF del escrito. La
misma deberS contener, como minimo, los items detallados en el ANEXO que forma
parte del Reglamento, incluyendo los materiales y archivos complementarios para su
completa consideraci6n ( Articulo 250 del Reglamento).

Seg0n se expresa en el Articulo 260 del Reglamento, el Trabajo Final Integrador sera
evaluado por un Tribunal Especial designado por el Consejo Acad8mico (CA). El
Tribunal Especial estara integrado como miembros titulares por: un profesor estable
de la Carrera de Especializaci6n, un profesor de la Universidad Nacional de Cordoba
que no sea pane del cuerpo docente estable de la Carrera, y por un profesor de
reconocido prestigio, extemo a la Universidad Nacional de Cordoba. HabrS asimismo
dos miembros suplentes, que podrSn ser profesores estables de la carrera o
extemos a ella. Los miembros del Tribunal Especial deberSn cumplir adorn8s
id6nticos requisitos a los detallados para los profesores de la carrera. La evaluaci6n
incluir8 el analisis del TFI presentado por escrito y su posterior defensa en forma oral
y pOblica.

En el Articulo 27 del Reglamento se establecen los criterios para la evaluaci6n del
Trabajo Final Integrador: para completar la evaluaci6n del TFI, los miembros del
Tribunal Especial deber6n elaborar en forma individual un informe que contenga al
memos los siguientes aspectos:

a) Aspectos comunicacionales: adecuaci6n de los mismos a los fines de la
Comunicaci6n Poblica de la Ciencia. Adecuaci6n de las formas expresivas y el
lenguaje a la tem8tica planteada y al pOblico destinatario.

b) Aspectos relacionados con los contenidos.. relevancia de los mismos,
contextualizaci6n, delimitaci6n del campo.

c) Aspectos de presentaci6n: claridad, organizaci6n, pertinencia de la bibliografia,
ifUstraciones, etc.

d) Valoraci6n de aspectos positivos y negativos.



En caso de considerarlo necesario, podran seRalar eventuales modificaciones al
contenido y presentaci6n del trabajo indicando si las mismas son sugerencias o
correcciones necesarias para la eventual aprobaci6n del TFI. Teniendo en cuenta
todos esos aspectos, indicarSn el resultado final de su evaluaci6n de acuerdo a las
siguientes pautas:

A- ACEPTADO, en caso de que apruebe el trabajo escrfto y acuerde en que el TFI
estS en condiciones de ser defend|do oralmente;

B- ACEPTADO CON OBSERVACIONES, en caso de Que acuerde en que el TFI sea
defend|do luego de que Sean atendidas las modificaciones efectuadas. HabrS un
plazo de 30 dies para volver a presentar el TFI con las modificaciones pertinentes;

C- RECHAZADO, si el trabajo debe incorporar modificaciones sustanciales o
mayores. En este caso deberan justificar adecuadamente y se otorgara un plazo
m8ximo de 90 dias para la presentaci6n del trabajo corregido.

21. Seguimiento curricular:

Como parte de la supervisi6n de la gesti6n acad6mica de la carrera ( Artfculo 90
inciso g del Reglamento), el Director y el Director Altemo de la carrera solicitan a los
docentes de la misma la incorporaci6n de bibliograffa complementaria en los
programas de las mater|as, asf como la revisi6n de los programas extensos a fin de
actualizarlos, en caso de que corresponda.

Las bibliotecas de las unidades acad6micas involucradas son actualizadas en forma
permanente, como parts de la gesti6n de la carrera El Director y el Director Alterno
se ocupan de gestionar y supervisar las incorporaciones de mater|ales escritos,
audiovisuales y multimedia|es a las mismas.

El parecer de los docentes scarce del desarrollo de la carrera es relevado mediante
entrevistas realizadas por el Director de la Gaffers, quien puede requerir informes
por escrito en caso necesario ( Artlculo 90 inciso f. def Reglamento).

El parecer y las necesidades de los estudiantes acerca del desarrollo de la carfare
son relevados en forms continua por el Director Alterno, Que efectoa el seguimiento
detaOado del rendimiento aced6mico de los cursantes. Recaba informaci6n
personalizada acerca de la marcha de los estudios y el cumplimiento de objetivos.
Releva opiniones y sugerencias de los cursantes acerca de aspectos docentes y
organizativos de la carrera (Artfculo 100 inciso c. del Reglamento). Dicho
relevamiento incluye la realizaci6n de encuestas an6nimas entre los cursantes.



El cursado de la carrera se considera intensivo dado qua implica la asistencia a los
diferentes espacios curriculares dos dias a la semana (viemes y s8bados), mahana y
tarde durante los meses lectivos del primer a8o de la carrera. Los horarios y
secuencia de cursado de las malarias imp|loan la asistancia a clases de Una misma
malaria por 7 horns diarias los dfas viernes: cuatro de alias por la maRana y ires por
la tarde. Por tales razones se han dispuesto intervalos libres equiespaciados
intercalados durante las horns de dictado. Se recomienda fuertemente a los
docentes la utilizaci6n de recursos y estrategias variadas a lo largo de las clases.
Asimismo se recomienda a los docentes estimulen al maximo la participaci6n de los
estudiantes durante las clases, mediante instancias de discusi6n grupales y otras
estrategias. Considerando que los cursos y la|lores se completan en lapsos breves,
de 2 a 3 semanas cada uno, se promueve adorn8s el establecimiento de
mecanismos de comunicaci6n eficaces y personalizados entre docentes y
estudiantes para la realizaci6n de consultas y para el seguimiento del progreso de
los estudiantes a lo largo de cada curso.



22. Malia Curricular

Curse Te6rico-Prachoo: Introducci6n a la Comunicaci6n P0blica de

Asignaci6n horaria. Total: 20 heres reloj. 10 heres semanales

Confided de heres prScticas: 10

Car8cter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

Rsgimen de cursado: cuatrimestral

la Glenda

 Fundamentos: se irate del espacio curricular que inaugura el cursado de la carfare, y
Que opera de tal forms come una malaria introductoria a la tern8tica de la
comunicaci6n p0blica de la ciencia Esta curse presents de manors nitida y discute
las caracterlsticas distintivas de los procesos cientificos y comunicacionales y las
diferencias y posibilidades de diSlogo entre ellos. Se irate de abordar la problematics
del 8rea mostrando su diversidad y las decisiones inevitables a las Que se enfrenta el
comunicador p0blico de la ciencia.

 Objetivos:

- Reflexionar acerca de los procesos dent|ficos y su naturaleza cultural e hist6rica.
Destacar las implicancias para la comunicaci6n.

Discutir scarce de las caracterlsticas propias y distintivas de los procesos de
producci6n def conocimiento cientlfico.

Reflexionar scarce def rol de los procesos comunicacionales en la generaci6n,
validaci6n y transmisi6n del conocimiento cientlfico.

- Reflexionar sobre las relaciones entre los medics masivos de comunicaci6n, los
8mbitos acad6micos y la circulaci6n y apropiaci6n del conocimiento cientlfico.

 Contenidos Minimos:

1. Caracterlsticas de la Glenda desde la Revoluci6n Cientlfica. El conglomerado
cientlfico.



2. La Glenda mertoniana

3.(LES la Glenda Una construcci6n social? El status de los terminos te6ricos. La
falacia del laboratorio.

4. La ciencia y el relativismo. La ciencia y el realismo LLa ciencia persigue la
verdad?

5. La estructura de la ciencia. Producci6n, descubrimiento, validaci6n

6. La funci6n de la ciencia en la sociedad: ciencia y tecno!ogia

7. Teorfas de la comunicaci6n

8. La divulgaci6n de la ciencia: necesidad de un pOblico. Divulgar es hacer Glenda
por otros medios: la comunicaci6n como nocleo de la Glenda. La ciencia como bien
minentemente pOblico.

9. La necesidad de la divulgaci6n: la Glenda como derecho.

10. Modelos: el modelo de d6ficit. El modelo pfp. El modelo interactivo. El modelo de
!as dos conversaciones~

11. Lenguaje cientifico y lenguaje natural. El falso problema de la Glenda y la jerga.

12. La comunicaci6n en los medios: el problema de la precisi6n. El problema de la
racionalidad. Rigor y claridad. El problema de la "puerta de al lado"

13. Nociones del marco jurfdico de la ciencia y la tecnologfa en Argentina

14. Nociones del marco jurldico de las comunicaciones en Argentina

 Actividades prScticas: discus(ones grupales e instancias de reflex(On acerca de los
contenidos conceptuales, aquellos desarrollados en la bibliografia propuesta, y la
prSctica.



Se realizaran trabajos individuates y grupales en torno a problematicas delineadas
en las clases te6ricas. Se real(Zara analisis de casos de productos de comunicaci6n
de la ciencia para diferentes audiencias y pdblicos. Se plantearSn situaciones
probtem8ticas como disparadores de discusiones y se analizar8n estrategias de
soluciones posibles. Se generarsn productos comunicacionales adaptados a
diferentes objetivos y necesidades.

Se analizarSn en forms critics piezas de comunicaci6n de la Glenda. Se realizarsn
visitas complementarias a centros de comunicaci6n p0blica de la ciencia y medics de
comunicaci6n.



Curso Te6rico-Pr8ctico: Glenda, Tecnologia y Sociedad: Conflictos y Controversias

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas. 10 horas semanaJes

Cantidad de horas prScticas: 10

Car8cter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Fundamentos: las versiones ingenuas qua circulan poblicamante acarca de la
ciencia suelen prasentarla como un extenso conjunto de actividades coherentes
entfe si, an las cuales prima eI consenso y que se hallan regidas por Una comunidad
de intereses. En contraste con esa visi6n, este curso rescata eI rol predominante de
las controversias cientificas para eI propio desarroOo de las discipOnas y frente a la
consideraci6n p0blica de las mismas. Asimismo pone el foco en el rol del
investigador y del comunicador, y su ralaci6n con eI poder. Aborda la tematica de las
confOctos da intereses y su influencia en la producci6n y comunicaci6n de
conocimientos~

 Objativos:

- Promover Una aproximaci6n a las marcos conceptuales de las principales debates
en la ciencia y tecnologia en su compleja relaci6n con la sociedad.

Reflexionar respecto a la responsabilidad 6tica y tensiones en la labor del
periodista cientifico.

- Plantear interrogantes acerca de las mOltiples tensiones e intereses que atraviesan
a las comunidades de investigadores.

 Contenidos Mfnimos:

1. Controversias y conflictos en la ciencia y en e\ periodismo cientifico.

2. El desarrollo de la ciencia a trav6s del error y la discusi6n. tica cientffica,
responsabilidad del periodismo cientifico.

3. El problema del poder. Su re\aci6n con la producci6n cientff"fca y con e\ periodismo
y el sistema de medias.



4. Fraudes en la ciencia.

5. La problem8tica de las pseudcciencias.

Actividades prScticas: discusiones grupales e instancias de reflexi6n acerca de los
contenidos ccnceptuales, aquellos desarrclladcs en la bibliografia propuesta, y la
practica.

Se realizarAn trabajos individuates y grupales en tcrnc a prcblem8ticas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizar6 8n8lisis de casos de productos de comunicaci6n
de la ciencia para diferentes audiencias y p0blicos. Se plantearSn situacicnes
problem8boas como disparadores de discus\ones y se analizar8n estrategias de
soluciones pcsibles. Se generarsn prcductcs comunicacionales adaptadcs a
diferentes cbjetivos y necesidades.

Se analizaran en forma orifice piezas de comunicaci6n de la ciencia. Se realizaran
analisis de casos de fraude en la ciencia.



Curso Te6rico: Fifosoffa e Historia de fa Glenda

Asignaci6n horaria. Total: 30 horns reloj. 10 horns semanales

Cantidad de horns practicas: cero

CarScter: obligatorio

Modal(dad de dictado: presenciaf

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Fundamentos: El presente curso sobre Filosofia e Historia de la Ciencia privilegiarS
un enfoque problem8tico sobre fas diferentes tematicas de fa fifosoffa de fa ciencia
contemporSnea, frente aI cl8sico enfoque hist6rico-disciplinar. La historia de la
ciencia es en la actualidad Una disciplina con un enorme desarrollo; en el presente
curso saran abordados aquellos aspectos de la importante y conflictiva relaci6n que
6Sta Dene con la filosoffa de la ciencia que resultan relevantes para la comprensi6n
de 6Sta 0Itima.

 Objetivos:

Identificar los principafes temas y problemas de la filosoffa de la ciencia
contemporanea.

- Propender a la formaci6n de Una actitud crftica en relaci6n con la generaci6n y
justificaci6n del conocimiento.

- Identificar los aspectos mSs sobresalientes de la compleja relaci6n entre filosoffa e
historia de fa ciencia, y reffexionar acerca de elfos.

 Contenidos Mfnimos:

1. Introducci6n a los problemas actuales de la filosoffa de la ciencia. Diferentes
enfoques.

2. La filosoffa general de la Glenda y las filosoffas de ciencias especfficas.

3. La historia de la Glenda y la filosoffa de la ciencia, Una compleja relaci6n.



4. El problema de los contextos cientfficos: contexto de descubrimfento y contexto de
justfficaci6n. Otras clasfficacfones.

5. A\gunos problemas epistemo\6gicos en torno a la activ\dad cientff\ca: el
descUbrimfento cientffico, el problema de la contrastaci6n, el problema de la
explicaci6n cfentfffca, la observaci6n y la experimentaci6n en cfencfa.

6. La fifosoffa de fa ciencfa y los enfoques soc(ales.



Instituciones de Ciencia Tecnologfa en

horns semanales

Curso Te6rico: Historia y Estructura de las
Argentina

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas reloj. 10

Cantidad de horas practions: cero

CarScter: obligatorio

Modal/dad de dictado: presencial

R6gimen de cursado.. cuatrimestral

 Fundamentos: para comprender la din&mica de fa producci6n cientffico tecnof6gica y
su comunicaci6n es fundamental analizar a fondo la historia de las instituciones en
las cuales se Deva a cabo, y el sedimento que esa historia deja bajo la forma de
prScticas sociales concretas. En este curso se realiza un estudio extensivo y a la vez
focalizado de las principales instituciones relacionadas con fa Ciencia y la Tecnologfa
en el pals, especfficamente a partir de los a6os �30 def siglo pasado. La elecci6n de
la d6cada de 1930 se justifica porque: (i) en ese momento se pone de manifiesto la
existencia de Una comunidad cientffica conciente de la necesidad de construir un
lugar de visibilidad social e influencia polftica para su actividad; (ii) es el momento
en que los historiadores de la economfa suelen sehalar como el inicio de la
industrializaci6n en la Argentina, proceso que tendrS alguna influencia en la
construcci6n de un sentido econ6mico para las actividades de investigaci6n y
desarroflo.

 Objetivos:

- Presentar Una visf6n panorSmica y articulada de los vinculos enfre contexto soc\o-
politico y desarrollo cientffico y tecnol6gico en la Argentina.

- Presentar en forma razonada la historia de las principales instituciones argentinas
dedicadas a la investigaci6n cientifica y al desarroilo tecnol6gico entre los a6os
treinta y fines def siglo veinte.

- Analizar el rol de la Agenda Nacional de Promoci6n de la Ciencia y la Tecnologfa
como instituci6n que busc6 integrarse, al comienzo de forma confrontativa, a la
estructura instituc\onal de base Que sostiene el sistema cientlDco y tecnol6g\co
argentino.

- Comprender la relaci6n entre la historia de las instituciones y las practicas actuales



 Contenidos Mfnimos:

1. lnstitucionalizaci6n de la ciencia en la Argentina. Houssay y la Asociaci6n
Argentina para el Progreso de las Clenclas. Clencla y militares en la Argentina.
Industriales y cientfficos: Gaviola, Braun Men6ndez y fa creaci6n de Una universidad
"cientffica" privada. Ciencia y tecnologfa durante el peronismo. Organizaci6n de la
ciencia durante el peronismo (1946-1955),

2. Creaci6n de las principales instituciones def sistema cientlfico y tecnol6gico de la
Argentina: CONfCET, INTI, fNTA, CNIE. Unlversldades e Instltuciones pOblicas de
investigaci6n y desarrollo.

3. Contexto socio-polft\co y desarro!lo c\entlffco. C\enc\a y autor\tarismo: el \mpacto
de los golpes militares sobre las actividades de investigaci6n y desarrollo. La
recuperaci6n de las instituciones durante el retomo a fa democracia. Los vfnculos
entre sector productivo y !as inst\tuciones de c\enc\a y tecno!ogia. Algunas
conceptualizaciones desde la polftica cientffica: la perspectiva de Jorge S8bato.

4. "Transplante" de tecnologfas de punta y relaciones fnternaciona!es; !os casos de la
energfa nuclear y de la tecnofogia aeroespacial en la Argentina. "Big science" en la
periferia: los casos de la Argentina y Brasil.



Curso Te6rico: Elementos de Sociologia de la Glenda y la Tecnologfa.

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas. 10 horas semens|es

Cantidad de horas practicas: cero

Car8cter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Fundamentos: La reflexion sobre la producci6n de conocimiento cientifico ha
acompahado a lo largo de la historia de la Glenda a la producci6n de ese mismo
conocimiento. Esta reflexion, centrada ante todo en discernir el status de verdad de
la Glenda, aunque realizada en clave filos6fica, ha incluido aspectos que hoy
consideramos como sociol6gicos tales como qui6n produce?, LcuSles son los
intereses en juego?, c6mo se relacionan ciencia y sociedad? En este curso se
ofrece Una presentaci6n del "estado del arte" de la sociologla de la Glenda y la
tecnologla y se discuten algunos de los t6picos cfasicos de la discipline: las
relaciones de poder en el campo cientifico, el debate acerca de los contenidos de la
ciencia como problems sociol6gico y elementos microsociol6gicos para el anSlisis de
los espacios de producci6n cientifica. Se introducen iambi6n elementos de reflexion
especificos sobre la Glenda en Am6rice Latina desde la mirada sociol6gica.

 Objetivos:

Presenter elementos esenciales para comprender la actividad cientifica como
practice social.

Reconocer las principales lineas te6ricas en el analisis de la producci6n, la
circulaci6n y la aplicaci6n del conocimiento cientifico.

Identificar las relaciones entre la producci6n cientffica, Sus instituciones y los
contextos soc|ales especfficos y genera|es.

- Presenter las diferentes alternativas te6ricas y metodol6gicas existentes para la
investigaci6n, el anSlisis y la interpretaci6n de las relaciones que se generan entre la
Glenda y su contexto social.



 Contenidos Mfnimos:

1, La ciencia como objeto de la sociologla. Panorama general de las corrientes y de
los autores durante los s191os XX y XXI.

2. Robert Merton y la sociologfa de la ciencia funcionalista: la ciencia como
instituci6n y las relaciones ciencia-sociedad. La ciencia como "caja negra".

3. El conocimiento cientffico como objeto sociol6gico: el giro kuhniano. Emergencia
del constructivismo: el programa fuerte de Edimburgo.

4. Ciencia y transformaci6n social: las tesis sobre Feuerbach y la perspectiva
gramsciana. La teoria crftica. Legitimfdad y legitimaci6n def conocimiento cientffico.

5. El campo cientffico como espacio de lucha por el capital simb6lico: Pierre
Bourdieu.

6. La microsociologia de la ciencia: la "Vida" de laboratorio y el conoclmiento como
fabricaci6n.

7. Teorias del "actor-fed": aliados, hibridos y Botanies y la estructuraci6n de redes de
conocimiento.

8. AnSlisis de la ciencia en Am6rica Latina: el debate de los 60 - 70.

9. Glenda y situaci6n perif8rica en el siglo XXI.



Curso Te6rico: Prob\emas Actuales de Investigaci6n y DesarroHo

Asignaci6n horaria. Total: 80 horns. 3 horns semana\es.

Cantidad de horns practicas: cero

CarScter: obligatorio

Modal\dad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: anual

Este curso sera dictado en forma de doce (12) Seminarios Disciplinares de 10 horns
reloj cada uno. Del conjunto de doce seminarios disponibles, los estudiantes
cursaran ocho seminarios a su elecci6n, completando 80 horns de cursado
obligatorio.

 Fundamentos: Una comunicaci6n pObOca de la ciencia reflexiva y eficaz requiere del
conocimiento de diferentes discipUnas cientfficas, Sus elementos contra\es, Sus
desarrollos mas recientes, los elementos comunes entre diversas discipUnas y Sus
aspectos caracteristicos y distintivos. En este curso se brinda un panorama amplio
de la problem8tica cientffica actual en diversas disciplinas con gran presencia en
nuestro medio, haciendo hincapi6 en las diferencias entre los nOcleos de
conocimiento que se consideran consolidados en cada Una, la investigaci6n de
punta y las areas en las cu8les se desarroOan controversias activas en la actual\dad.

 Objetivos genera\es:

Brindar un panorama amplio acerca de la investigaci6n contemporanea en
disciplinas con gran desarrollo en el medio local.

Ref\exionar acerca de aspectos comunes en diversas discip\inns cientificas y
acerca de rasgos diferenciadores entre ellas.

Discutir acerca de controversias cientlficas actuales presentes en diversas
discipUnas.



 Seminar|Os Que inteqran el curso Problemas actuales de lnvestiqaci6n y Desarrollo_

 Seminario !: Prob!emas Actuales de lnvestigaci6n en Matem8tica.

 Objetivos;

- Describlr las principales areas en las Que se divide la Matem8tica y mostrar c6mo
fueron evolucionando a lo largo de la historia. Discutir sobre Sus or(genes y
aplicaciones.

- Reflexionar sobre la relevancia de los problemas Que aborda la Matem8tica y su
importancia en la Vida cotidiana.

- Introducir algunos aspectos basicos de Probabilidad y Estadfstica.

Discutir sobre algunos de los problemas abiertos m8s importantes de la
Matematica.

 Contenidos MFnimos:

1. El lugar de la Matematica en el contexto de las ciencias.

2. Problemas basicos de cads Una de las principales areas actives de la Matematics.

3. Aspectos hist6ricos y culturales que dieron origen a cada Una de estas areas.
Contexto.

4. La Probabilidad como discipline matematica. Diferencias entre Probabilidad y
Estadlstica. Casos practicos~

5. Aplicaciones de la Matem8tica a diferentes Campos cientificos. La Matem8tica
como herramienta y como lenguaje.

6, Los 23 Problemas de Hilbert del siglo XX y los 7 problemas del Clay Institute para
el nuevo mifenio. Discusi6n.



 Seminario II: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Ffsica

 Objetivos:

- Brindar un panorama reflexivo sobre temas fundamentales en el desarrollo hist6rico
de la Ffsica, y reconocer el carScter provisorio del conocimiento ffsico.

- Reconocer la metodologia propia de la investigaci6n en Ffsica y las limitaciones de
los modelos que se proponen para interpretar y/o predecir fen6menos naturales o
provocados por el hombre,

Comprender alcances y limitaciones impuestas por la observaci6n y/o la
experimentaci6n.

- Conocer las ideas m8s consolidadas haste el presente en la Fisica.

- Discutir los vlnculos de la Ffsica con otras ciencias y los desarroOos que de ella se
derivan.

 Contenidos MinimQs:

1. La Fisica en la historia del conocimiento, su rol en los siglos XIX, XX y XXI.

2. Ffsica clasica. Leyes flsicas y marcos te6ricos.

3. Ideas de Fisica Modema. Flsica y Estadfstica, principios termodinSmicos.

4. Los cambios de paradigmas en la Ffsica. La Teorfa de la Relatividad (especial y
general). La MecSnica Cuantica de pocas partfculas.

5. El modelo estandar de la Fisica de Particulas. Aceleradores de partfculas. La
teoria cuantica de campos~ La bOsqueda de Una teorfa de la gravedad cuantica:
algunos modelos actuales.

6. La Glenda de materiales en su momento actual. Nociones de nanotecnologia.

7. Desarrollo de aplicaciones de la Fisica en Medicine.



 Semfnario III: Problemas Actuales de Investigaci6n en Astronomfa

 Objetivos:

- Brindar un panorama reflexivo sobre temas fundamentales en e/ desarrollo hist6rico
de la Astronomfa, y reconocer el carScter provisorio del conocimiento astron6mico.

- Reconocer la metodologfa propia de la investigaci6n en Astronomfa, asf como las
Ifmitaciones de los modelos Que se proponen para interpreter y/o predecir
fen6menos naturales.

- Comprender los alcances y las limitaciones impuestas por la observaci6n como
m6todo especffico de recolecci6n de datos.

- Conocer /as ideas mas consolidadas haste ahora en la Astronomfa acerca de la
estructura y evoluci6n del Universo a diferentes escalas.

Discutir los vinculos de la Astronomfa con otras ciencias, y con la exploraci6n
especial.

 Contenidos Mfnimos:

1. El \ugar de la Astronomfa en el contexto cientffico. Sfntesis hist6rica def saber
astron6mico.

2. Historia de la Astronomfa Argentina.

3. Astronomfa fundamental y Astrometrfa. Posiciones, movimientos y distancias en
Astronomfa. Observaoiones desde la Tierra y desde el espacio: posibilfdades y
limitacfones. Perspectives y proyectos observacionales contemporsneos,

4. Formaci6n y evoluci6n estelar, desde las estrellas gigantes haste las enanas
marrones. Formaci6n de planetas. Comparaci6n entre el Sistema Solar y los
sistemas planetarios extrasolares.

5. Las galaxies: clasificaci6n, morfologfa, formaci6n, distribucf6n en el espacio,
dinamfca. La Via L8ctea como galaxia.

6. Evoluci6n del Universo en gran escala, La teorfa del Big Bang, el modelo
estSndar.

7. Controversies actuales.



 Seminario IV: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Quimica

 Objetivos:

- Analizar el desarrollo hist6rico de los paradigmas fundacionales de la quimica, su
importancia en la evoluci6n del pensamiento cientlfico y su relaci6n con las demas
c\encias b8sicas y aplicadas.

- Apreciar la importancia de los conceptos de estructura molecular y supramolecular
como base del paradigma qufmico moderno y su aplicaci6n a otras ciencias.

- Discutir los principales problemas abiertos dentro de la qulmica actual.

 Contenidos Mfnimos:

1. El papel de la quimica en la revoluci6n cientifica del siglo XVII. Los ladrillos def
Universo microsc6pico: Teorla at6mica y tabla peri6dica. La evoluci6n def lenguaje
de la qufmica: desde la alquimia a la quimica moderna.

2, Energia y transformaci6n de la materia: las bases fisicas de la quimica.

3. La naturaleza del en|ace qufmico. La estructura molecular como base del
paradigma de la quimica: la relaci6n estructura-funci6n.

4. Qufmica supramolecular: autoorganizaci6n.

5. Aplicaciones de la qufmica a otras ciencias: organizaci6n molecular de la
informaci6n evolutiva, quimica de los alimentos, bases moleculares de la
farmacoterapia, ciencia de los mater|ales.

6. Energias alternativas desde el punto de vista de la qufmica. Celdas de
combustible. Nanotecnologia.

7. Evaluaci6n de riesgo ambiental. Cuantificaci6n y detecci6n molecular. La qufm\ca
del planeta Tierra.

8. Problemas abiertos y controversias de la quimica actual: el origen de la Vida,
bases moleculares de la autoorganizaci6n, y otros.



 Seminario V: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Biologfa

 Objetivos:

- Discutir los vlnculos de la Biologfa con otras ciencias y analizar reflexivamente los
paradigmas de la 81o1o91a en su contexto hist6rico.

- Evaluar el impacto del hombre en el equilibrio biol6gico y en la conservaci6n de la
naturaleza.

- Discutir t6picos problem8ticos de la biologfa: la evofuci6n del hombre, la bio6tica, y
las posibilidades de la existencia de Vida en otras regiones del Unfverso.

 CQntenidQS fvffnimos:

1. El luger de la Biologfa en la Glenda. Caracterlsticas que hacen Onion a la Biologla.
Breve historia de la Biologia y sus principales paradigmas.

2. La Biologla en el siglo XXI: tendencies y problem8ticas.

3. El paradigma evolutivo y su impacto. Creacionismo versus Evoluci6n.
Neofamarckismo.

4. La biosfera y el implacable impacto humano.

5. Acerca del origen de los seres humanos: Lquiches somos y a d6nde vamos?

8, Bio6tica. Blofogfa y Polltica.

9~ La bOsqueda de Vida en el Universo y el concepto de Vida. Controversies actuates.

 Seminario Vi: Problemas Actuales de investlgaci6n Basica en Salud

 Objetivos:

- Brindar un panorama reflexivo y contextuaDzado acerca de
en ciencias de la salud.

\a investigaci6n b8sica



Describir c6mo la investigaci6n b85ica genera modelos experimentales para
abordar de manera analftica patologfas complejas.

- Reflexionar acerca de la necesidad de intercambio y retroalimentaci6n entre

investigaci6n b8sica, investigaci6n aplicada, generaci6n de tecnologfas y ejecuci6n
de politicas sanitarias.

Ilustrar tem8ticas actuales de relevancia en las Que persisten controversias
relacionadas con el campo general de la salud humane.

Discutir acerca de problemas comunes en la presentaci6n de datos sanitarfos e
introducir las normas est6ndar para la creaci6n y publicaci6n de tablas, grSficos y
diagramas en el 8rea de las ciencias de la salud.

 Contenidos Mfnfmos:

1. Sintesis y contexto hist6rico de la investigaci6n b8sica en ciencias de la salud.
Jalones de la investigaci6n b8sica en salud humana La epidemia de c6lera de
Londres y las bases de la epidemiologia. El microscopic, los antfmicrobianos y las
vacunas. Antisepsia y anestesia en el Srea quirOrgica.

2. Aspectos globales, regionales y locales de la investigaci6n en ciencias de la salud.
Pandemias actuales y pandemias del futuro. Aspectos sociales ligados a las
enfermedades.

3. Interrelaciones entre tecnologfa y salud humane. Inform8tica aplicada a la
investigaci6n en ciencias de la salud. Herramientas grsficas para el descubrfmiento
de noxas biol6gicas. lnterpretaci6n de tablas y diagramas especificos para las
ciencias de fa salud.

4. Fuentes de informacf6n en ciencias de la salud.

5. La irrupci6n de nuevas terapias g6nicas.

6. El desaffo del futuro: investigaci6n basica y equidad en el acceso a la salud.



 Seminario VII: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Psicologfa y Filosoffa

 Objetivos:

- Presenter un panorama general de problemas actuales de Psicologfa y Filosoffa
con 6nfasis en temas que son objeto de pub\icaci6n actual en revistas de divulgac\6n
cientifica en la tem6tica.

- Conocer temas centrales de Filosofia y Psicologia con gran impacto interdisciplinar.

- Comprender el problema de la objetividad en su dimension hist6rica.

- Abordar la problematica mente-cerebro, en la cual convergen disciplinas hasta
ahora consideradas come heterog6neas.

- Introducir a perspectivas hist6ricas y no-hist6ricas en filosoffa de la ciencia.

 Contenidos Mfnimos:

1. Breve slntesis hist6rice del saber psicol6gico. El lugar de la Psicologia en el
contexto de las ciencias. Separaci6n de la Psicologia y la Filosoffa. Areas de
contacto.

2. Aproximaciones actuales aI probleme mente-cuerpo: cognici6n celular-molecular y
el reduccionismo mente-cuerpo.

3. Gen6tica y evoluci6n en Psicologfa.

4. La emergencia de la filosoffa de las neurociencias o neurofilosoffa come 8rea
filos6fica.

5. El problema de la conciencia. La mente representacional. Controversias actuales.

6. lnvestigaci6n actual en Filosofia. La simulaci6n cientffica come nueva
metodologfa.

7. ImSgenes cientfficas y la relaci6n ciencia-arte.

8. Objetividad en ciencias.



 Seminario VIII: Problemas Actuates de lnvestigaci6n en Antropologia

 Objetivos:

- SitUar los paradigmas de la Antropologia Socio-Cultural en contextos hist6ricos y
geopollticos.

- Analizar c6mo las distintas antropologias comparten n0cleos epistemol6gicos y se
diferencian segon problem8ticas particulares.

- Describir las agendas inteiectuales de las distintas academias en relaci6n con Sus
contextos sociales y politicos y reflexionar sobre las mismas.

 Contenidos Mfnimos:

1. Breve historia de la Antropologia como discipl\na Giant\fica, El lugar de la
Antropologla entre las ciencias.

2. La Antropologla afiliada al Iluminismo Cosmopolita. El siglo XIX y los
imperialismos coloniales. El siglo XX y las nuevas formas de cosmopoiitismo
imperial. Principaies paradigmas.

3. La Antropoiogia en el siglo XXI: tendencias y problem8boas.

4. Subdisciplinas. Antropologia del Arte, de la Economia, de la Polltica, de la
Reiigi6n, de la Glenda y del Desarrollo.

5. La Antropologia segon Sus academias. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Brasil
y Argentina.

6.La investigaci6n antropol6gica en C6rdoba.

7. Antropologlas del mundo, o c6mo el denominado "tamer mundo" se representa a
Si mismo.



 Seminario IX: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Sociologia

 Objetivos:

Brindar un panorama contextualizado del amplio abanico de problematicas que
aborda la Sociolog\a.

- Presentar las principales corrientes sociol6gicas y Sus nocleos conceptuales.

Reflexionar acerca de las particularidades de la mirada sociol6gica y su
complementariedad respecto de otras ciencias sociales.

Destacar los aportes concretes y potenciales de la Sociologia a las practicas
sociales.

 Contenidos Minimos:

1. Breve historia de la Sociologia. El lugar de la Sociologia en el contexto de las
ciencias. La Sociologfa como practica social.

2. Investigaci6n Sociol6gica y Problemas soc|ales: Cuestiones sociales y politica
p0blfca. Conocimiento y acci6n social. Movilizaci6n y protesta social.

3. La promesa de la Sociologia y las miradas del future: las transformaciones del
capitalismo. Globalizaci6n. Crisis politicas. Ciencia y tecnologla. Los problemas
ambientales. La capacidad de regulaci6n y anticipaci6n social. La tension entre
reforma y transformaci6n social.

4. Utilidad, aplicaci6n y transferencia del conocimiento sociol6gico. Sociologia
poblica y privada, dificultad para su diferenciaci6n. El compromise 6tico y social del
soci6logo~

5. Sociologia y polltica. Controversias actuales.



 Seminaric X: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Economia

 Objetivos:

- Debatir sobre el ml de la Economia dentro del conjunto de las Ciencias Scciales.

- Analizar 105 diferentes paradigmas que plantea la Economla.

- Discutir t6picos especificos actualmente en debate en esta disciplina.

- Evaluar el impacto de la globalizaci6n y el postmodernismo sobre la organizaci6n
economics de las naclones.

 Contenidos Min|mos:

1. La Economia, su m8todo y su relaci6n con las darnas Ciencias Sociales. El lugar
de la Eccnomia entre las Clencias.

2. Breve historia del pensamiento eccn6micc y Sus principales escuelas.

3. Debate sobre el desarrollo y el subdesarrollo.

4. El paradigma del crecimiento ilimitado: a d6nde vamos?

5. EconomTa y Medic ambiente, Economia y Tecnclogia. Economia y Etica.

6. Estructura de la Economia Mundlal y Sus perspectivas.

7. El capital humane, el capital social y la scciceccncmia.

8. Debate scbre !cs grandes problemas econ6micos contemporSneos. Controversias
actuales.

9. El territorio (la ciudad y la regi6n) en el an8lisis econ6mico.

10. Roi de Argentina y America Latina en la Economia Mundia\.



 Seminario Xi: Problemas Actuales de lnvestigaci6n en Demografia

 Objetivos:

- Brindar un panorama reflexivo sobre temas fundamentales en el desarrollo hist6rico
de la Demografia, y reconocer el caracter provisorio del conocimiento demogrSfico.

Revisar las lecturas y aproximaciones Que se realizan acerca de la compleja
problem8tica de la Demografia.

- Reflexionar acerca de la necesidad de ofrecer nuevas miradas y aproximaciones
te6rico-metodol6gicas a los contextos migratorios.

- Problematizar la "construcci6n social def inmigrante" en diversos espacios sociales
y contextos hist6ricos.

 Contenidos Minimos:

1. Breve historia de la Demografia como disciplina cientifica. El lugar de la
demografia entre las ciencias sociales. Diferentes problem8ticas Que aborda la
demografia actual.

2. Las migraciones como problema central de la Demografia Breve historia de las
migraciones intemacionales. Las migraciones en Am6rica Latina: patrones hist6ricos
y tendencias actuales. Las migraciones internacionales en la Argentina: "inmigrantes
de ultramar" e "inmigrantes limitrofes"

3. La construcci6n social def inmigrante: visiones sobre la migraci6n y los
inmigrantes. El Estado-Naci6n. Los medios de comunicaci6n. Las asociaciones de
inmigrantes.

4. Los migrantes y las sociedades de emigraci6n y de inmigraci6n. Desigualdad
social y diversidad cultural. La controversia discriminaci6n-fntegraci6n. Las
migraciones y el pensamiento de Estado. La agenda politica global y regional sobre
las migraciones internacionales.

5. Controversias actuales presentes en la Demografia.



 Seminario XII: Problematicas Actuales del Desarroflo Tecnol6gico

 Objetivos:

- Analizar y reflexionar acerca de las implicancias del desarroOo tecnol6gico en la
Vida cotfdfana.

Comprender aspectos acerca de la problem8tica actual de la tecnologfa y su
relaci6n con la investigaci6n cientffica y con ios procesos de transferencia e
innovaci6n.

Presentar en forma reflexiva algunas de las grandes lineas de desarroflo
tecnol6gico actual.

Discutir acerca del carScter controversial de la relaci6n de la tecnologfa con el
Hombre.

 Contenidos Mfnimos:

1. La tecnologia y su evoluci6n a lo largo de la historia Caracterfsticas b8sicas,
grandes Campos de desarrolfo tecnol6gico en fa actuaOdad. Tecnologias mater(ales y
no materiales. Tecnologfa e ingenieria.

2. El lenguaje actual de la tecnologfa y la investigaci6n aplicada. Caracterfsticas y
consecuencias.

3. Desafios y prospectivas acerca de las tecnologfas de la Informatica y fas
comunicacfones. NT|Cs.

4. Desaffos y prospectivas acerca de las tecnologfas refacionadas con la generaci6n
de energfa. Energfas renovabfes~

5. Desaffos y prospectivas acerca de las tecnologfas relacionadas con la deposici6n
y procesamiento de residues.

6. Controversias actuales acerca del desarroOo tecnol6gico. Tecnologia y riesgos.



Curso Te6rico-PrSctico: T6cnicas Avanzadas del Periodismo

Asignaci6n horaria. Total: 20 horns reloj, 10 horns semanales

Cantidad de horns prScticas: 14

CarScter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

Rsgimen de cursado: cuatrimestral

 Fundament9: Este curso fundamenta la teoria y prSctica del periodismo actual, en
Sus distintas formas y variedades, y desarrolla en profundidad aspectos centrales
acerca de los procesos de construcci6n de noticias y de agenda. Dichos procesos
Dene fuertes condicionamientos sociales, y a la vez condicionan las formas de
percepci6n social sobre diferentes temas. Se detalla la necesidad de desarrollo del
periodismo especializado, dentro del cual el periodismo cientifico es Una expresi6n
minoritaria desde lo cuantitativo, pero creciente y de fundamental importancia. A lo
largo del curso emerge el concepto de la responsabilidad 6flea del comunicador.

 Objetivos:

- Poner en evidencia las diferencias entre el discurso cientifico y acad6mico y el
discurso periodfstico y reflexionar sobre las mismas.

- Reconocer la l6gica y los mecanismos de producci6n del discurso periodfstico.

- Ejercitar en destrezas para plantear temas suceptibles de convertirse en noticias de
forma novedosa y atractiva.

- Aprender a diferenciar los contenidos fundamentales de la noticfa de la informaci6n
anecd6tica.

- Reconocer y analizar los principales g6neros periodisticos. Desarrollar prSctfcas de
producci6n, tratamiento, redacci6n y edici6n de informaci6n con criterio y estilo
periodfstico.

Reflexionar sobre las transformaciones del ciclo de producci6n, circulaci6n y
consumo de bienes simb6licos.



- \ndagar sobre los recurses y herramientas disponibles para optimizar la bOsqueda,
procesamiento y validaci6n de la informaci6n.

- Estimular Una actitud 6tica y profesional en todo el proceso.

 Contenidos Mfnimos:

1. Nuevos escenarios comunicacionales. Cultura y convergencia. Transformaciones
en el ciclo de producci6n, circulaci6n y consume de bienes simb6licos. Del broadcast
aI broadband. Corrimiento del polo emisor y amateurizaci6n de la producci6n de
contenidos. Lo Que producen los medics: de la producci6n de noticias a la
producci6n de servicios. Taxonomia de nuevos medics. Innovaciones y tendencias.
Open data, big data, crowdsourcing,

2. Periodismo. Fundamentos del discurso informativo. El sentido como producci6n
discursiva. El periodismo come m6todo de interpretaci6n de la realidad y la
construcci6n del acontecimiento. Desmitificaci6n de la objetividad. Periodismo y
poder. Periodismo especializado.

3. Noticia. Criterios de noticiabilidad. C6mo se construye la agenda periodfstica:
agenda obligada y agenda propia. Noticias "frias" y noticias "calientes" Estrategias
para la b0squeda avanzada, filtrado y validaci6n de dates.

4. Gsneros y estilo periodlstica Tratamiento y procesamiento de los dates. Rutinas
productivas. Operaciones: selecci6n, jerarquizaci6n, reproducci6n, resumen.
Redacci6n y edici6n. Lenguaje y estilo periodlsticos. Viejos y nuevos g6neros
periodfsticos: un solo contenido, multiples escrituras. Nuevas narrativas: g6narcs
hfbridos, storytelling, storify, transmedia.

5. Recurses para Una mejor presentaci6n de la informaci6n, Otros componentes del
toxic periodfstico: volanta, tftulo, bajada, sumario. Funciones del titular. Nota central
y despieces. Epfgrafe,

6. Etica y responsabilidad profesional. La informaci6n como bien poblico. Acceso a la
informaci6n. Libertad de expresi6n y derecho a la informaci6n. Conflictos de poder.
Dilemas eficos.



ACtividades practicas: discus(ones grupales e instancias de reflex(On acerca de los
contenidos conceptuales, aquelios desarrollados en ia bibiiografia propuesta, y ia
prSctica.
Se realizaran trabajos individuaies y grupales en torno a problem8ticas deiineadas
en las clases te6ricas. Se realizarS anSlisis de cases de productos periodlsticos para
diferentes audiencias y poblicos. Se piantearSn situaciones problem8tiGas come
disparadores de discus(ones y se anaiizar8n estrategias de soluciones posibies. Se
generaran productos periodfsticos adaptados a diferentes objetivos y necesidades.
Se anaiizarSn en forma critica plazas de periodismo especia\izado. Se realizarSn
vis(las complementarias a medics graficos de comunicaci6n.



Curso Te6rico-Practico: Tecnicas del Periodismo Cientffico

Asignaci6n horaria. Total: 30 horns reloj. 10 horas semanales

Cantidad de horns practicas: 20

CarScter: obligatorio

Modal/dad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Fundamentos: este curso se centra en la teorfa y prSctica de un g6nero en particular
de periodismo especializado: el periodismo cientffico. Dicho genero tiene
especificidades muy marcadas, por cuanto Sus contenidos tienen Que ver con el
8mbito de la ciencia, que posee Sus propias normas, tradiciones y ritos. Se
desarrollan, discuten en profundidad y ponen en pract/ca t6cnicas para generar
noticias cientlficas y comunicar diferentes areas def conocimiento cientffico en forma
p0blica.

 Objetivos:

- Comprender las especificidades del periodismo cientffico y las necesidades Que
ello plantea.

- Adquirir los fundamentos te6ricos b8sicos y las competencias prScticas esenciales
para producir y redactar noticias, informes, cr6nicas y entrevistas sobre ciencia,

Reflexionar sobre el significado y funci6n de los textos de periodismo cientifico
dentro de la comunidad cientffica, la periodfstica, y en la sociedad general.

 ContenidOs Min/mos:

1. Ge!neros de divulgaci6n y periodismo cientifico en medics grSficos, medics
audiovisuales y medics informations

2. Estilos, formatos y lenguajes del periodismo cientffico.



3.ConstrUcci6n de la noticia cientifica, el informe, la cr6nica y la entrevista.
Significado y funci6n de cada uno de ellos.

4. Componentes periodfsticos, persuasivos y did8cticos. Los recursos ret6ricos.

5. Fuentes de informaci6n en Glenda y Tecnologfa. Las fuentes del periodismo y la
comunicaci6n pOblica de la ciencia. Fuentes primarias (paper cientffico, evaluaci6n
de la literatura cientifica, testimonio de investigadores, investigaci6n en laboratorios y
sociologfa de la ciencia). Fuentes secundarias (revistas y articulos de divulgaci6n,
comunicados de prensa)

6. El libro de divulgaci6n cientffica (historia, g6nero, estilos).

 Actividades prScticas: Discuslones grupales e instancias de reflexion acerca de los
contenidos conceptuales y las tareas prScticas. Se discutiran t6picos seleccionados
extra(dos de la bibliograffa del curso.

Se realizarSn trabajos individuales y grupales en torno a problem8ticas delineadas
en las closes te6ricas, Se realizarS analisis de casos de productos de periodismo
cientifico para diferentes audiencias y p0blicos. Se plantearSn situaciones
problem8ticas como disparadores de discusiones y se analizar8n estrategias de
soluciones posibles. Se generarSn productos periodisticos sobre Glenda y
tecnologfa, adaptados a diferentes objetivos y necesidades. Se analizarSn en forma
crftica piezas de periodismo cientifico.
Se realizarSn visitas complementarias a centros de comunicaci6n poblica de la
Glenda y medios de comunicaci6n Las actividades practicas consistiran en:

1. ReaDzaci6n de entrevistas a investigadores para diferentes g6neros y formatos de
periodismo cientffico.

2. Gonfecci6n de informes cientfficos.

3. Disefio de sumarios y contenidos para diversos formatos de comunicaci6n p0blica
de la ciencia.

4. BOlsqueda y utilizaci6n de recursos de "Glenda en ficci6n"

5. Manejo de bases de datos cientificos.

6. Oise8o de secciones de Glenda en medios grSficos (diarios y revistas)

7. Realizaci6n de ejercicios de notas, volantas, titulos, copetes.



Taller: Analisis de Textos Cientfficos

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas reloj.

Cantidad de horas prScticas: 20

CarScter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

10 horas semens|es

 Fundamentos: este taller se considers una de las instancias nucleares de la carrera
pues en 6I se ponen en prSctica conocimientos y competencias adquiridos para la
producci6n de materiales escritos de divulgaci6n. Se adquieren destrezas tscnicas y
se consolidan estrategias de producci6n.

 Objetivos:

- Analizar y reflexionar acerca dellenguaje y los c6digos particulares de la cfencia y
def periodismo cient!fico. Comprender c6mo el lenguaje influye sobre las ideas
cientfficas.

- EJercitar las competencias para lograr producir textos de comunicaci6n pOblica de
la Glenda en t6rminos claros, sencillos y de alts noticiabilidad.

 Contenidos Mfnimos:

1. Tipos de Textos. Gsneros discursivos. G6neros cientfficos. Enfoque
multidimensional del texto. Coherencia entre los niveles textuales. El discurso
periodfstico y Sus caracterfsticas especfficas. Caracterfsticas y restriccfones del
discurso periodfstico.

2. La divulgaci6n cientffica como reformulaci6n def discurso cientffico especializado.
El discurso def periodismo cientffico es el discurso de la Glenda con otras
herramientas.

3. Reformulaci6n de estructuras tem8ticas y reformulaci6n de la sintaxis del discurso
cientifico. Reformulaci6n del I6xico cientffico. Diferentes procedimientos:
definiciones, analogfas y metSforas,



4. AnSlisis discursivo de los textos de divulgaci6n cientifica.

5. La recontextualizaci6n. Recursos.

6. Coherencia textual: relaciones entre proposiciones. Conectores y marcadores
textuales.

7, La metSfora en los textos divulgativos. La metafora como impulsora no s6lo del
periodismo, sino de la Glenda misma. La metafora como nocleo del avance de la
ciencia.

8. Modal/dad epist6mica: indicadores de certeza y duda. Procedimientos para
mostrar adhesi6n o distanciamiento respecto del contenido informativo.

Actividades prscticas: Tareas de reconocimiento de distintos g6neros de textos.
Puesta en prSctica de estrategias de reformulaci6n de estructuras tem8ticas.
Ejercicios de reformulaci6n de la sintaxis del discurso dent\fico y del l6xico cient\fico.
Ejercicios de recontextualizaci6n. AnSlisis y producci6n de textos de diversos
g6neros, funciones y estructuras. Dichas actividades son tanto grupales como
individuales.



Taller: Producci6n Multimedia| en Ciencias

Asignaci6n horaria, Total: 20 bores reloj. 10 horas semanales

Cantidad de horas practices: 20

Car8cter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

 Fundamentos: este taller se considers Una de las instancias nucleares de la carfare
pues en 6I se ponen en practice conocimientos y competencies edquiridos, para la
producci6n de materiales multimedieles de divulgaci6n. Se adquieren destrezes
t6cnicas y se consolidan estrategias de producci6n. Dado el auge actual y el
previsible desarrollo en el futuro inmedieto de innoveciones tecnol6gicas
relecionedas con las NTICs, el dominio de dichas estrategias resulta esencial. El
taller prepare el cursante para lograr Una rSpida adapteci6n e los escenarios
tecnol6gicos que evolucionan a gran velocidad.

 Objetivos:

- Introducfr a los alumnos en los principios b6sicos de la revoluci6n comunicecional
que produjo, y continue produciendo, Internet

- Comprender los principios b8sicos y aprender a utilizer las herremientes esenciales
para trebajer en la producci6n de los diversos materiales multimedia|es que es
posible poner al servicio de la comuniceci6n cientffica a trev6s de este tipo de
canales.

- Reflex|oner acerca de las diferencias entre materiales multimedia|es y otros tipos
de producciones, y acerce de la necesidad de generar mater|ales especificos para
los medios digitales.

 Contenidos Mfnimos:

1. Internet, la revoluci6n de la informaci6n y el acceso a las fuentes primaries de
informaci6n cientffica.

2. La inicietive Open Acces: importancia para la divulgaci6n. Carecterfsticas de la
informaci6n en Internet. La inmediatez. La obsolescencia de la informaci6n en
Internet
Los hipervfnculos, interactividad, multimedios.



3. Sit|08 web y biogs aI serviclo de la comunicaci6n cientffica. Caracterfsticas y
dfferencias.

4. El periodismo en Internet, pir8mide invertida e hipertexto, los biogs periodfsticos.
El biog como medic de comunicaci6n. Caracterfsticas, creaci6n y utilizaci6n de
biogs. C6mo subir textos, imSgenes, videos y audio, potenciando mutuamente Sus
virtudes informativas. Utilizaci6n de biogs en comunicaci6n de la cienc\a.

5. Estudios de casos~ Producci6n de materiales y creaci6n de biogs por parte de los
cursantes.

6. Glenda en las Rodes Sociales.

Actividades prScticas: ejercicios prSct\cos de b0squeda y selecci6n de informaci6n
cientffica. Ejercicios de generaci6n de sftios web. Ejercicios prScticos de bOsqueda,
utilizaci6n y creaci6n de biogs de diferentes tipos y tern8ticas. Producci6n de
mater(ales por pane de los cursantes (blogs, sitios de Internet, podcasts, nuevas
herramientas de comunicaci6n). Puesta en prSctica de las estrategias de
reformulacf6n def dfscurso cientffico en entornos dfgitales. Ejercicfos prScticos de
utUizaci6n de las redes sociales para la comunicaci6n de contenidos cientfficos y de
estrategias cientfficas. Dichas actividades son tanto grupales como individuales.



Taller: Producci6n Audiovisual en Ciencias

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas reloj. 10

Cantidad de horas prScticas: 20

CarScter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

horas ssmanales

 Fundamentos: este taller se considera Una de las instancias nucleares de la carrera
puss en 8I se ponen en prSctica conocimientos y competencias adquiridos para la
producci6n de materiales audiovisuales de divulgaci6n. Se adquieren destrezas
teonions y se consolidan estrategias de producci6n. Los mater|ales documentales
audiovisuales, Sean producidos para TV o para difusi6n med\ante otras recursos
tecnol6gicos, siguen siendo una de las herramientas centrales de la divulgaci6n
cientlfica. El taller prepara al cursante para lograr la formulaci6n de contenidos
cientfficos para todo pOblico en lenguaje audiovisual.

 Objetivos:

- Desarrollar sentido critico respecto de la producci6n audiovisual en comunicaci6n
p0blica de la ciencia.

Comprender la evoluci6n hist6rica de los medios y conceptos de producci6n
audiovisual relacionados con la comunicaci6n publica de la Glenda.

Desarrollar competencias para la elaboraci6n de productos audiovisuales Que
permitan comunicar aspectos cientificos y tecnol6gicos en t6rminos claros y
sencillos, de manera reflex(Va.

 Contenidos Minimos

1. La divulgaci6n cientifica por medios audiovisuales: cine, televisi6n video.

2. Concepto de "Glenda en ficci6n": recursos artisticos y culturales para el
periodismo y la comunicaci6n poblica de la Glenda



3. E\ documental de divulgaci6n cientffica: aproximaci6n conceptual e hist6rica.

4, Utilizaci6n de estrategias artes + ciencias en la producci6n audiovisual

5. Proceso de producci6n y realizaci6n de un corto de contenido cientffico gui6n, pre-
producci6n, rodaje, edici6n,

 Actividades pr8dices: anSlisis de documentales de diferentes orfgenes y Dnalidades.
Producci6n de materiales por parte de los cursantes: diseho de un gul6n para la
reallzacf6n de un documental audiovisual breve. Realizaci6n integral del documental
y discusi6n.



Curso Te6rico-Pr6ctico: Planificaci6n de la Comunicaci6n desde Instituciones
Cientificas

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas reloj. 10 horas semanales

Cantidad de horas practices: 10

CarScter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

Rsgimen de cursado: cuatrimestral

 Fundamentos: La vinculaci6n entre producci6n y comunicaci6n del conocimiento
cientffico es un aspecto Que merece Una preocupaci6n especial, dadas las
circunstancias politico-tecnol6gicas presentes en el capitalismo actual y en especial
referencia a la problematics relacionada con la direcci6n y sentido de la producci6n
intelectual cientffica.

Es por ello que se vuelven cruciales tanto las instancias de anSlisis conceptual
desde Una perspective critics como la puesta en practica de los principios de la
planificaci6n en comunicaci6n. En este curso se profundiza en esa tern8tics,
aportando reflexiones sobre el objeto a comunicar y respecto del manejo fluido de
metodologfas adecuadas para diseho, elaboraci6n y difusi6n de contenidos.

 Objetivos:

- Promover la reflexi6n aut6noma acerca de la comunicaci6n pOblica de la ciencia y
su necesaria planificaci6n,

Identificar aspectos te6ricos y conceptuales de problem8ticas relatives a la
comunicaci6n pOlblica de la producci6n cientffica y su planificaci6n desde las
instituciones.

- Reflexionar sobre los procesos de toms de decisiones metodol6gicas pertinentes
para planificar Una comunicaci6n cientffica adecuada a los objetivos y medios
planteados.

Promover el dise6o y ejecuci6n de planes de comunicaci6n cientfficamente
relevantes y socialmente pertinentes y necesarios.



 Contenidos Minimos:

1. La produce(6n del conocimiento: viejos problemas y nuevos desafios. La
comunicaci6n cientifica, entre el Estado y el mercado: la producci6n intelectual,
derechos y obligaciones; espacios acad6micos y no acad6micos del 8mbito pOblico.
La industria de la difusi6n editorial, auditiva, audiovisual y multimedial.

2. Supuestos te6ricos de la Planificaci6n en Comunicaci6n. Paradigmas de la
Planificaci6n en Comunicaci6n: Normativa y Estrat6gica. La Planificaci6n por
Consensos o Critico Educativa, La planificaci6n de la comunicaci6n come
articulaci6n de cuatro procesos: la evoluci6n del conocimiento, la interacci6n de los
adores, los recurses mater|ales disponibles y la dinamica de la situaci6n social
vinculada a la producci6n cientifica de conocimiento.

4. Metodologias para organizar la comunicaci6n p0blica de la ciencia. ldentificaci6n
de ambitos. Definici6n Conceptual de Problemas, Necesidades y Prioridades de
comunicaci6n cientifica. Determinaci6n de p0blicos e interlocutores de la
comunicaci6n.

5, Planificaci6n de formates y estructuras adecuados a los diferentes medics. Relate
principal y meta relates Formates y modes de organizaci6n de contenidos.
Herramientas para la presentaci6n de la investigaci6n.

Actividades prScticas: discus(ones grupales e instancias de reflexi6n acerca de los
contenidos conceptuales, aquellos desarrollados en la bibliografia propuesta, y la
practica.

Se realizarSn trabajos individuales y grupales en tome a problem8boas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizarS anSlisis de cases de productos de comunicaci6n
de la ciencia para diferentes audiencias y poblicos, Se plantearsn situaciones
problem8fleas como disparadores de discusiones y se analizarsn estrategias de
soluciones posibles. Se analizar8n en forma crftica piezas de comunicaci6n
institucional. Se diseharSn estrategias prScticas de planificaci6n adaptadas a
diferentes tipos de instituciones. Se realizarSn visitas complementarias a
instituciones y medics de comunicaci6n.



CUrSO Te6rico-Practico: Comunicaci6n
Divulgaci6n

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas reloj.

Cantidad de horas practicas: 10

CarScter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6gimen de cursado: cuatrimestral

de la Ciencia en Museos Centros de

10 horas semanales

 Fundamentos: los museos han sido subvalorados como centros de comunicaci6n
cientifica durante largos periodos en parte debido a las orientaciones museol6gicas
elitistas imperantes en ciertas 6pocas y en parte debido a Una idea restrictiva acerca
de la propia comunicaci6n p0blica de la ciencia. Eso comenz6 a cambiar con la
aparici6n de los museos hands-on que tienen por su parte, Sus propias limitaciones.
Potencialmente los museos son espacios ideales para la comunicaci6n pOblica de la
ciencia, por el carScter interdisciplinario del trabajo museol6gico y por su vocaci6n
actual de servicio pOlblico. En este curso se traza un panorama de Sus
potencialidades.

 Objetivos:

- Proporcionar al estudiante nociones reflexivas de museo y centro de divulgaci6n,
su evoluci6n hist6rica y Sus funciones en la actualidad

Relacionar conceptualmente los espacios muselsticos y culturales con la
divulgaci6n cientifica.

- Presenter las principales lineas te6ricas y metodol6gicas de la Museologla desde
aproximaciones que enfaticen la interdisciplina, la importancia de los enfoques
culturales y las nuevas tecnologias.

Profundizar en particular el conocimiento de los museos universitarios como
herramientas especializadas para la comunicaci6n cientifica pOblica.



 Contsnidos Minimos:

1. Musses: Centexto y Evoluci6n Hist6rica. Antecsdsntss ds |es mussos. Eveluci6n
de la funci6n del Musee.

2. Museolegia dsl Objste, Mussologia dsl Concepte, Musselegia dsl Enfeque.

3. Definiciones y cencepte de Musee, El rel de les objetes patrimenialss. Los musses
cemo espacios de interdisciplina.

4. Accienes y funcienes de les Musees. Invsstigaci6n, cemunicaci6n, sxhibici6n,
conssrvaci6n, dslsits.

5. Educaci6n no-formal en Mussos. Pregramas sducativos.

6. Tipolegfa de Musses. Diferentes critsrfos de clasificaci6n.

7. Parficularidades de la comunicaci6n ds la ciencia en los mussos. La Glenda como
components ds la cultura. Intsracci6n sntrs conocimiente cientJfice y etres sabsrss.

Estratsgias arts + cisncias.

8,Los visitantes de los musses. Caractsrfsticas y tipelogias ds visitantss. Estudies ds

pC`Iblice y concspto ds construcci6n del p0blico.

9. Musees de la Univsrsidad Nacienal ds C6rdeba, Orlgsnss y sveluci6n. EI
Programa de Museos ds la Univsrsidad Nacional ds Cordoba

_Actividades Prscticas: Discusienes grupales s instancias ds rsflsxi6n acsrca ds les
centenidos cenceptuales, aquellos desarrollades en la bibliegraffa prepussta, y las
actividades prScticas.

Se realizarSn trabajes individualss y grupalss en tome a problsm8ticas dslinsadas
en las classs ts6rfcas. Se rsalizarSn anal(sis ds cases ds preductes ds comunicaci6n
ds la cisncia para difersntss audisncias y pOblicos. Se plantsarSn situacienes
problem8ticas come disparaderss de discusionss y ss analizar8n sstratsgias ds
soluciones posibles. Se gsnsrarSn preductes cemunicacienalss para musses,
adaptados a difsrsntss objetives y nscssidadss. Se rsalizar8n visitas
complemsntarias a musses.



Curso Te6rico-Practico: La comunicaci6n desde Organismos de Promoci6n

Cientifica e Institutos de Investigaci6n

Asignaci6n horaria. Total: 20 horas reloj. 10 horas semens|es

Cantidad de horas prScticas: 10

Car8cter: obligatorio

Modalidad de dictado: presencial

R6girnen de cursado: cuatrimestral

 Fundamentos: en la ciencia actual el rol de los organismos de promoci6n es
preponderante, no s6lo en el financiamiento de la investigaci6n sino tambi6n en el
establecimiento de Ifneas prioritarias. Las decisiones que allf se toman repercuten en
forma directs sobre los institutos y centros de investigaci6n. Esta materia traza un
panorama del funcionamiento interno de los organismos de promoci6n haciendo
hincapi6 en los aspectos comunicacionales, y muestra c6mo esos aspectos de
funcionamiento se trasladan a la comunicaci6n externa. Se discuten diferentes
estrategias de comunicaci6n en institutos de investigaci6n, adaptadas a Sus
caracteristicas y fines.

 Objetivos:

Comprender la influencia de los organismos de promoci6n cientifica sobre la
investigaci6n y la comunicaci6n de producciones cientffico-tecnol6gicas.

Reconocer y analizar distintas politicas de gesti6n de la comunicaci6n de los
organismos de Glenda y tecnologia

- Adquirir herramientas conceptuales y prScticas para la formulaci6n de planes de
comunicaci6n adecuados en este tipo de organismos.

- Comprender la diferencia entre Una simple tares de prensa y la generaci6n de
comunicaci6n con valor social~



 Confenidos Minimos:

1. Fundamentos y contexto hist6rico, politico y cultural de la comunicaci6n
institucional.

2. Los aprendizajes institucionales. Convertirse en fuente.

3. Definiciones Te6ricas. La informaci6n cientlfica como bien p0blico. El carScter
politico de la comunicaci6n.

4. Estrategias para la toma de la iniciativa en la gesti6n de la comunicaci6n en
Institutos y organismos de CyT.

5. Equipos de comunicaci6n. Tipos de equipos de comunicaci6n, Presupuestos,

6. Generaci6n y alcances de contenidos con valor social.

7. La construcci6n del acontecimiento desde los organismos de promoci6n.

8. Archivos institucionales y memorias, Su desarrollo y utilizaci6n.

9. Mapas de medics locales, regionales y globales: Qui6n es qui6n en el complejo y
variado mundo de los medios. Implicancias para los organismos de promoci6n.

Actividades PrScticas: Discusiones grupales e instancias de reflexi6n acerca de los
contenidos conceptuales, aquellos desarrollados en la biblicgrafia propuesta, y las
actividades prScticas.

Se realizarSn trabajos individuales y grupales en torno a problem8ticas delineadas
en las clases te6ricas. Se realizarS anal/sis de casos de productos de comunicaci6n
de la Glenda para diferentes audiencias y p0blicos, especificamente producidos en
organismos de promoci6n e institutos de investigaci6n. Se plantearsn situaciones
problematicas como disparadores de discusiones y se analizaran estrategias de
soluciones posibles. Se generaran productos comunicacionales destinados a
organismos de promoci6n cientifica y centros de investigaci6n, adaptados a
diferentes objetivos y necesidades. Se realizaran visitas complementarias a
organismos de promoci6n cientffica.



 ANEXO II ORDENANZA CD No 01/2014

Especializaci6n en Comunicaci6n POblica de la Ciencia y Periodismo Cientffico

 Reqlamento_

Especializaci6n en Ccmunicaci6n POblica de la Ciencia y Pericdismc Cientffice
Facultad de Matematica, Astronomfa y Ffsica y Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (Escuela de Ciencias de la lnformaci6n). Universidad Nacional de C6rdoba.

PRESENTACION

 ARTjCULO 10: La Universidad Nacional de Cordoba, a solicitud conjunta de la
Facultad de Matematica, Astronomia y Fisica (FAMAF) y de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales (Escuela de Ciencias de la lnformaci6n -ECI-), otorgarS el tftulo
de Especialista en Comunicaci6n Poblica de la Ciencia y Periodismo Cientffico de
acuerdo con las normas contenidas en el presente Reglamento y en las resoluciones
e instrumentos administrativos que se dictaren subsecuentemente at mismo. Todas
esas disposiciones deberSn interpretarse y aplicarse como marco de referencia y
como instrumentos tendientes a consolidar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en el Artfculo 50 del presente, ajustSndose a los Estatutos, Ordenanzas y
Resoluclones de la Unlversidad Nacfonal de C6rdoba.

ART!CULO 20: La FAMAF, a trav6s de su Consejo de Posgrado (CODEPO), y la ECI,
a trav6s de su Consejo de Posgrado, serSn responsabfes en forma conjunta de la
organizaci6n y funcionamiento de la Especializaci6n, y de todas las cuestiones
acad6micas y administrativas relacionadas con la misma. La FAMAF y la ECI
pondrSn a disposici6n de la Carrera su infraestructura administrativa, bibliotecas,
aulas, auditories, y demSs dependencias, en la medida de Sus necesidades y
posibilidades. Las decisiones que dependan de los cuerpos de gobierno de las dos
dependencias serSn vSlidas Una vez que ambas emitan las correspondientes
resoluclones.



FINANCIAMIENTO

' , . . , r ' ' . `

ARTICULO 30: La Secretarla de Clencla y Tecnologla (Mmlsteno de Industrfa,
Comercio, Mineria y Desarrollo Cientffico Tecnol6gico de la Provincia de Cordoba)
brindars apoyo logistico y financiero para el desarrollo de la Carrera de
Especializaci6n, como parte de Sus estrategias tendientes a la profesionalizaci6n de
la Comunicaci6n Poblica de la Glenda. Dichas acciones saran establecidas
mediante convenios especfficos.

ARTICULO 40: Las autoridades de las Unidades Acad6micas responsables de la
carrera determinarSn, en cada convocatoria, la eventual aplicaci6n de aranceles, Sus
modalidades y montos. TendrSn en cuenta para silo las necesidades y
disponibilidades financieras.

OBJETIVOS

ARTjCULO 50: La carrera Dene por objetivo formar profesionales capacitados para
desempeflarse en comunicaci6n pOblica de la Glenda en diversos 8mbitos:
cientfficos, periodisticos, institucionales, entre otros. Dichos profesionales,
provenientes de diversos Campos de formaci6n, profundizar6n durante la carrera en
el dominio de conocimientos y competencias que corresponden al 8rea de la
comunicaci6n p0blica de la Glenda y la tecnologfa, ampliando su capacitaci6n
especffica a trav6s de un entrenamiento intensivo.

DURACION Y CARACTERIS

ARTICULO 60: La duraci6n total de la carrera serS de dos ahos. Las actividades
curriculares requeridas para la obtenci6n del tltulo de Especialista en Comunicaci6n
POblica de la Glenda y Periodismo Cientffico incluir8n, como minimo:

a) La aprobaci6n de cursos te6ricos, te6rico-prScticos, y talleres contenidos en el
Plan de Estudios de la carfare, de acuerdo con lo estipulado en los Articulos def 210
aI 240 del presente Reglamento. Dichas actividades se IlevarSn a cabo durante el
primer aho de la carrera.



b) La planificaci6n, desarrollo y defensa de un Trabajo Final Integrador, de carScter
eminentemente prSctico y de aplicaci6n, de acuerdo a lo expresado en los Artfculos
del 250 al 290 del presente Reglamento. Dichas actividades corresponderan al
Segundo aho de la carrera~

Las excepciones, debidamente justificadas, serSn resueltas segon lo indicado en el
Articulo 320.

GESTI6N DE LA CARRERA

ARTICULO 70: La Carrera de Especializaci6n en Comunicaci6n Poblica de la Glenda
y Periodismo Cientlfico contarS con un Director de Carrera, un Director Altemo de
Carrera, y un Consejo Acad6mico (CA).

ARTICULO Bo: El Director de la carrera de Especializaci6n en Comunicaci6n POblica
de la Glenda y Periodismo Cientffico deberS poseer tftulo de posgrado igual o
superior al que otorga la carrera asf como formaci6n y trayectoria acreditada en el
area de comunicaci6n p0blica de la ciencia Su nombramiento serS propuesto por el
Decano de la FAMAF, aprobado por el Consejo Directivo de la FAMAF y comunicado
a la Direcci6n de la ECI~ Durara cuatro ahos en Sus funciones y podra ser
redesignado, en forma consecutiva, Una Onica vez. Transcurrido un periodo
intermedio, podrS ser designado nuevamente.

 ARTICULO 9o:. Son funciones del Director de Carrera:

1. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Acad6mico (CA), con voz y voto.

2. Ejercer la representaci6n de la carrera ante organismos extemos.

3. Gestionar el establecimiento de acuerdos o convenios relacionados con la carrera
y supervisar su cumplimiento.



4. Ejercer la gesti6n administrativa de la carrera

5. Supervisar la gesti6n acad6mica de la carrera, conjuntamente con el Director
Alterno.

6. Recabar en forma permanente informaci6n acerca del dictado efectivo de los
cursos y talleres y acerca de las evaluaciones y Sus resultados. Informara sobre
estos temas aI Consejo Acad6mico (CA). Para tal fin, realizarS observaci6n de
clases y actividades, entrevistarS a los docentes de la carrera, y les requerir8, en
caso necesario, la presentaci6n de informes por escrito.

7. Constituirse en nexo entre el Consejo Acad6mico (CA), el CODEPO de la FAMAF
y el Consejo de Posgrado de la ECI.

8. Proponer al Consejo Acad6mico (CA) la n6mina de profesores de la carrera, para
su posterior elevaci6n a las Secretarfas de Posgrado de las unidades acad6micas
involucradas.

9. Proponer al CODEPO de FAMAF y aI Consejo de Posgrado de la EC| los criterios
de financiamiento de la carrera que eventualmente pudieran fijarse para el desarrollo
de la Especializaci6n.

10. Informer aI Consejo Aced6mico, en cads Una de sus sesiones, acerca de la
marcha de la carrera en Sus diferentes aspectos.

11. Realizar, conjuntamente con el Director Alterno, las entrevistas de admisi6n de
postulantes a ingresar a la Carrera. Elaborar, conjuntamente con el Director Altemo,
los 6rdenes de m6rito debidamente fundamentados, y elevarlos al Consejo
Acad6mico (CA), para su consideraci6n.

12. Planificar, proponer y coordinar acciones de promoci6n y difusi6n de la Carrera



13. Proponer estrategias de comunicaci6n institucional interna y externa referidas a
la Carrera.

14. Promover acciones de vincufaci6n de fa carrera con otras afines.

15. Elaborar la propuesta de Calendario Acad6mico Anual y someterla al anal|sis del
Consejo Acad6mico (CA) para su aprobaci6n.

16. Efevar los informes anuaies referidos en et Artfcufo 310.

ARTiCULO 100: El Director Alterno de la carrera deberS poseer tftulo de posgrado
igual o superior al Que otorga la carrera asf como formaci6n y trayectoria acreditada
en el Srea de comunicaci6n p0blica de la ciencia. Su nombramiento serS propuesto
por la Direcci6n de la ECI, aprobado por su Consejo Consultivo, ratificado por el
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Soda|es, y comunicado al
Decano de la FAMAF. DurarS cuatro aRos en Sus funciones y podra ser redesignado
en forma consecutiva, Una onica vez. Transcurrido un perfodo intermedio, podra ser
designado nuevamente.

ARTICULO 110: El Director Alterno reemplazare aI Director de Carrera en caso de
ausencia. ParticiparS regularmente en las sesiones del Consejo Acad6mico (CA),
como miembro con voz y voto. TendrS adorn8s las siguientes funciones especfficas:

Supervisar la gesti6n acad6mica de la carrera, conjuntamente con el Director.

1. Llevar adelante, conjuntamente con el Director de la carrera, entrevistas a
postulantes a ingresar a la misma.

2. Llevar adelante el seguimiento detallado def rendimiento acad6mico de los
cursantes. Recabar informaci6n personalizada acerca de la marcha de los estudios y
el cumplimiento de objetivos. Relevar opiniones y sugerencias de fos cursantes
acerca de aspectos docentes y organizativos de la carrera. Informar sobre estos
temas al Consejo Acad6mico (CA).



3. Implementer un sistema de seguimiento de los logros de los egresados e informar
al Consejo Acad6mico (CA) sobre los mismos.

ARTICULO 120: El Consejo Acadsmico (CA) estarS formado por cinco miembros
titulares, todos ellos con voz y voto, y cuatro suplentes. Los mismos serSn:

- El Director Alterno de la Carrera;
- Tres vocales designados por los Consejos Directivos de las Unidades Acad6micas
involucradas a propuesta conjunta del Decano de la FAMAF y de la Direcci6n de la
ECI. Debaran tenor titulo de posgrado equivalente al Que otorga la carrera o
superior, o una formaci6n equivalente demostrada por su trayectoria profesional en
el campo. DeberSn ser o haber sido docentes universitarios y tenor amplia
experiencia en comunicaci6n p0blica de la ciencia. Uno de dichos vocales deberS
pertenecer al campo profesional de la comunicaci6n p0blica de la ciencia. Cada uno
de esos vocales contarS con un suplente designado en el mismo acto. DurarSn
cuatro ahos en Sus funciones y podrSn ser redesignados en forma consecutiva, Una
Onion vez Transcurrido un perfodo intermedio, podran ser designados nuevamente;
- Un vocal, con su respectivo suplente, propuesto por la Secretaria de Glenda y
Tecnologia (Ministerio de Industria, Comercio, Mineria y Desarrollo Cientifico-
Tecnol6gico de la Provincia de C6rdoba). Deboran tenor tftulo de posgrado
equivalente aI que otorga la carrera o superior, o Una formaci6n equivalente
demostrada por su trayectoria profesional en el campo, DeberSn toner amplia
experiencia en comunicaci6n p0blica de la ciencia. Su designaci6n serS realizada de
los Consejos Directivos de la FAMAF y de la Facultad de Derecho y Ciencias
Soc|ales. DurarSn cuatro a6os en Sus funciones y podrSn ser redesignados, en
forma consecutiva, Una onion vez. Transcurrido un perfodo intermedio, podrSn ser
designados nuevamente.

ARTICULO 130: Para tenor validez, las sesiones def Consejo Acad6mico (CA)
deberSn contar con la presencia def Director de la carrera, o en caso de ausencia de
6Ste, del Director Altemo, que ante esa eventual|dad presidir8 el cuerpo. Se
requerir8, ademSs, la presencia de tres miembros del CA como mfnimo. Las
decisiones se tomarSn en el seno def Consejo Acad6mico (CA) por mayorfa simple, y
quedarSn asentadas por escrito en un libro de actas a tal fin. En caso de empate el
voto del Director definirS, El Consejo Acad8mico (CA) deberS reunirse, como
mfnimo, con frecuencia bimestral.

ARTICULO 14o:. Son funciones especificas def Consejo Acad6mico (CA) de la
carrera:

1, Proponer al CODEPO de FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI eventuales
modificaciones aI presente Reglamento.



2. Proponer aI CODEPO de FAMAF y aI Consejo de Posgrado de la ECI
modificaciones aI plan de estudios de la carrera, y a los programas de las
respectivas asignaturas. Esas modificaciones no podrSn en ningon caso ser
consideradas por dichos Consejos sin un dictamen previo del Consejo Acad6mico
(CA).

3. Aprobar el Calendario Acadsmico Anual.
4. Elevar aI CODEPO de FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI las propuestas
de contrataci6n de personal docente elevadas por el Director de la carrera cuando se
estimare necesario.
5. Proponer aI CODEPO de FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI la firma de
acuerdos y convenios con entidades de distintos 8mbitos y jurisdicciones que se
crean convenientes para el desarrollo y proyecci6n de la Especializaci6n y de Sus
egresados. La gesti6n de dichos acuerdos sere llevada adelante por el Director de
Carrera.

6. Evaluar solicitudes de aprobaci6n de asignaturas por equivalencia.

7. Aprobar los 6rdenes de m6rito que resulten de las evaluaciones de los postulantes
inscriptos para cursar la carrera.
8. Evaluar la participaci6n de docentes ajenos a la Especializaci6n en las diversas
instancias de la carrera.

9. Evaluar y decidir sobre la viabilidad de los Proyectos de Trabajos Finales
Integradores y sobre los tutores propuestos.
10. Conformar los Tribunales Especiales previstos para la evaluaci6n de los Trabajos
Finales Integradores de acuerdo con lo expresado en el Articulo 260. Conformar los
tribunales de evaluaci6n de las diferentes asignaturas.

INSCRIPCION Y PERMANENCIA EN LA CARRERA

ART{CULO 150: Los postulantes a cursar la carrera de Especializaci6n deberSn
cumplir aI monos uno de los siguientes requisitos: ~

1. Ser egresados de Una Universidad Argentina, reconocida por autoridad
competente, con titulo de grado. En caso de necesidad, se privilegiara a los
postulantes con titulos afines a la actividad cientifico..tecnol6gica o las
comunicaciones sociales.



2. Ser egresados de carfares de nivel superior no universitario en areas de
comunicaci6n social, ciencia y tecnologia, o profesorados afines, siempre que su
duraci6n sea de cuatro ahos como mlnimo.

3. Ser egresados de universidad extranjera con titulo de nivel equivalente al titulo de
grado expedido por la Universidad Nacional de C6rdoba, previa aceptaci6n por pane
del Consejo de Posgrado de la FAMAF (CODEPO) y del Consejo de Posgrado de la
ECI, o por la vigencia de convenios o tratados internacionales en caso de que asl
correspond|era seg0n la legislaci6n vigente. Su admisi6n no significarS revs|Ida de
tltulo de grado ni habilitar8 para ejercer la profesi6n en el territorio Argent|no.

Asimismo los postulantes deberan demostrar solvencia en lecto-comprensi6n de
idioms ingl6s, mediante certificados o evaluaciones complementaries.

Los aspirantes que no cumplan con estos requisitos podran solicitar excepciones,
que saran resueltas segOn lo establece el Articulo 32o del presente Reglamento.

ARTICULO 160: Los postulantes deberSn solicitar su inscripci6n en la carters
mediante note dirigida aI Director de la Carters de Especializaci6n en los periodos
que se establezcan con tal fin cads 880 lectivo, que sersn anunciados en forms
pOblica. Dicha solicitud acreditarS el conocimiento y aceptaci6n del presente
Reglamento y de las resoluciones que se dictaren subsecuentemente para su
cumplimiento. La note podrS ingresarse en forms indistinta por mesa de entradas de
la FAMAF o de la ECI, y debara adjuntar:

* Constancia debidamente legalizada del Titulo Universitario de Grado o titulo de
nivel superior no universitario aI que se ref\ere el Artlculo 150 del presente
Reglamento. Debera adjuntar asimismo un certificado analltico de estudios que
incluya los eventuales aplazos~ En caso de considerarse necesario se solicitara a
los postulantes la presentaci6n de los programas de las asignaturas que figuren en
el certificado.

* Curriculum Vitae nominativo y todo otro antecedente que el postulante considere
pertinente, incluyendo constancies de dominio de idiomas extranjeros.



Los postulantes extranjeros cuya primera lengua no sea el Espaho| debsr8n
presentar el Certificado de Espahol Lengua y Uso (CELU).

ARTICULO 170: Las solicitudes de inscripci6n estarSn sujetas a la aceptaci6n de las
mismas por parte del Consejo Acad8mico (CA) de la Carrera, previo informe del
Director de Carrera. Son requisitos excluyentes para la aceptaci6n de un postulante
como alumno regular de la carrera:

1. La pertinencia del tltulo de grado, superior no universitario u otro correspondiente,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 150. Si fuera necesario, se analizaran los
programas de las asignaturas conducentes al mismo;

2. La aprobaci6n de Una entrevista personal;

3. Todo otro requisito que fije el Consejo Acadsmico (CA) aI respecto.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos implicara el rechazo de la
inscripci6n del postulante. La no aprobaci6n en alguna de las instancias
mencionadas implicarS asimismo el rechazo de la inscripci6n. Cumplidos los
requisitos antes mencionados, el Director de la Carrera de Especializaci6n deberS
informar por escrito aI Consejo Acad6mico (CA), adjuntando un orden de m6rito, en
caso de corresponder.

ART{CULO 180: Para ser considerado como regular en una asignatura, el alumno
debera concurrir como minimo al 80% de las actividades curriculares previstas, y
aprobar las instancias de evaluaci6n fijadas por el profesor responsable. La
condici6n de regular en una asignatura se mantendra durante un plazo de un ao.
En caso de perder dicha condici6n, el alumno debera proceder a presentar una
justificaci6n escrita que Sara evaluada por el Consejo Acadsmico (CA). En caso
contrario, el alumno debera cursar la asignatura nuevamente. Un alumno serb
considerado como regular en la Carrera mientras mantenga la regular|dad en al
monos una asignatura de la misma,



PROFESORES, ASIGNATURAS Y EVALUACIONES

ARTiCULO 190: Los profesores de cursos con validez para la Especializaci6n
deberSn tenor titulo de posgrado equivalente al que otorga la carrera o superior, o
una formaci6n equivalente demostrada por su trayectoria profesional en el campo.
Deber8n reunir, ademss, al monos uno de los siguientes requisitos:

1. Profesores titulares, asociados, adjuntos o asistentes de la Universidad Nacional
de C6rdoba con especialidad en el area del curso o areas afines.

2. Investigadores de reconocido prestigio en areas afines a la Comunicaci6n POblica
de la Glenda, Periodismo o Comunicaci6n Social, o ciencias especificas.

3. Profesionales id6neos de especialidades afines a cada curso.

ARTiCULO 200: Los profesores de las asignaturas ser8n designados por los
Consejos Directivos de la FAMAF y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a
propuesta del Consejo Acad6mico (CA), previo acuerdo de las respectivas
Secretarlas de Posgrado.

PLAN DE ESTUDIOS

 ARTfCULO 210: Para dar cumplimiento a lo expresado en el Articulo Bo, el alumno
debar& cursar y aprobar la totalidad de las materias obligatorias de los m6dulos 1, II,
Ill, IV y V. Debera posteriormente desarrollar y aprobar el Trabajo Final Integrador
(m6dulo VI), El tiempo de cursado presencial de los m6dulos I, II, III, IV y V es de
360 horas reloj. El tiempo de desarrollo del Trabajo Final Integrador es de 40 horas
reloj. De tal forma la carrera insume un total de 400 horas reloj. Toda solicitud de
excepci6n se regir8 por lo establecido en el Artlculo 320.

ARTiCULO 220: El M6dulo III de la carrera estS constituido por un Onico curso
te6rico: "Problemas Actuales de lnvestigaci6n y Desarrollo" Se compone de doce
(12) seminarios disciplinares, de diez horas reloj de duraci6n cada uno. Los
estudiantes deberSn cursar ocho (8) seminarios a elecci6n, totalizando 80 horas de
cursado. El curso tendrS una evaluaci6n final escrita integradora.



 ART}CULO 230: El Consejo Acad6mico (CA) podrS reconocer cursos ya aprobados
por el alumno en 6Sta u otras Universidades hasta un 25% del programa de
formaci6n, siempre y cuando esos cursos hayan sido aprobados con Una antelaci6n
no mayor a cinco ahos al momento de la inscripci6n en la carrera de Especializaci6n,
y Que cumplan con los requisitos acad6micos establecidos en el presents
Reglamento. Para ello se evaluara, como minimo, la pertinencia ternatica, carga
horaria y requisitos de aprobaci6n. En ningOn caso se reconoceran por equivalencias
los talleres prScticos del m6dulo IV de la Especializaci6n (Analisis de Textos
Cientlficos, Producci6n Multimedia[ en Ciencias, Producci6n Audiovisual en
Ciencias).

ARTICULO 240: La evaluaci6n de las asignaturas tendrS carScter obligatorio e
individual. Para la aprobaci6n de cada asignatura se requiere la obtenci6n de Una
calificaci6n igual o superior a slate (7) puntos en Una escala de cero a diez en la
evaluaci6n final. Las pruebas de evaluaci6n que Sean requeridas para el
cumplimiento del plan de estudios de un estudiante de la Carrera de Especializaci6n
saran tomadas dentro de las 6pocas normales de exSmenes de la FAMAF y la ECI.
Eventuales excepciones se regifan por lo establecido en el Articulo 320. En caso de
no aprobarse la evaluaci6n final de Una asignatura, el profesor responsable fijarS, de
comon acuerdo con el Oirector de Carrera, Una nueva fecha de evaluaci6n. Olohas
acciones debaran ser refrendadas por el Consejo Acad6mico (CA).

ELABORACI6N Y EVALUACION BEL TRABAJO FINAL INTEGRAOOR CTFI)

ART}CULO 250: La evaluaci6n del TFI corresponde al Modulo VI de la Carrera de
Especializaci6n, y tendrS un carScter integrador. SerS individual y en la misma el
estudiante deberS demostrar destreza en el manejo conceptual, metodol6gico y
prSctico de los contenidos desarrollados a lo largo de la carrera. Para comenzar el
desarrollo del M6dulo VI de la carrera el cursante debara presentar por escrito su
propuesta de Trabajo Final Integrador, que consistir8 en un proyecto de intervenci6n
comunicacional prSctica que podrS desarrollarse en instituciones cientificas, medics
de comunicaci6n, u otras instituciones afines, pudiendo incluir una instancia de
prSctica profesional. La propuesta incluira el nombre de un tutor que deber6 tenor
titulo de posgrado equivalents al que otorga la carrera o superior y cumplir adorn8s
los requisitos detallados en el Articulo 190 para los profesores de la carrera. Babara
adjuntar la conformidad expresa del tutor propuesto. Las excepciones saran
analizadas por el Consejo Acadsmico (CA). El Consejo Acad6mico deberS decidir



acerca de la viabilidad del proyecto y del tutor propuesto. En case de considerarse
viable, el cursante comenzara la fase de desarrollo del TFI. La misma tendrS Una
carga total de 40 horns reloj: 20 de el|as corresponderSn a la fase de planificaci6n, y
20 a la fase de desarrollo, puesta en prSctica y elaboraci6n de productos
comunicacionales.

Una vez concluido el desarrollo practico de dicha intervenci6n, y en un plazo no
mayor a un aho a partir de la fecha de aprobaci6n de la propuesta por el Consejo
Acad6mice, deberS presentarse el Trabajo Final Integrador (TFI) por escrito. Las
pr6rrogas, debidamente justificadas y come m8ximo por un nuevo perfodo de un
aho, s6lo podr8n ser otorgadas por el Consejo Acad6mice (CA). El estudiante
entregarS para su evaluaci6n una version digital en formate PDF del escrito. La
misma debera contener, come minimo, los items data||ados en el ANEXO Que forma
parte de este Reglamento, incluyendo los mater|ales y archives complementaries
para su comp|eta consideraci6n.

ARTjCULO 260: El Trabajo Final Integrador serS evaluado por un Tribunal Especial
designado por el Consejo Acad6mico (CA). El Tribunal Especial estarS integrado,
come miembros titulares, por: un profesor estable de la Carrera de Especializaci6n,
un profesor de la Universidad Nacional de C6rdoba que no sea parts del cuerpo
docente estable de la Carrera, y por un profesor de reconocido prestigio, extemo a la
Universidad Nacional de Cordoba Habra nsimismo dos miembros suplentes, Que
podr8n ser profesores estables de la carrera o externos a ella. Los miembros del
Tribunal Especial deberSn cumplir adorn8s id6nticos requisites a los detallados en el
Artfculo 190 para los profesores de la carrera. La evaluaci6n incluira el anSlisis del
TFI presentado por escrito y su posterior defensa en forma oral y p0blica.

ARTiCULO 270: Para comp|star la evaluaci6n del TFI, los miembros del Tribunal
Especial deberan elaborar en forma individual un informe que contenga al manes los
siguientes aspectos:

a) Aspectos   comunicacionales:  adecuaci6n   de   los  mismos   a   los   fines   de   la
Comunicaci6n  P0blica  de  la  Ciencia.  Adecuaci6n  de  las  formas  expresivas  y  el
lenguaje a la tem8tica planteada y aI pOblico destinatario.
b) Aspectos    relacionados   con   los    contenidos:    relevancia   de   los   mismos,
contextualizaci6n, delimitaci6n del campo.
c) Aspectos de presentaci6n: claridad, organizaci6n, pertinencia de la bibliografla,
ilustraciones, etc.
d) Valoraci6n de aspectos positives y negatives.



En caso de considerarlo necesario, podrSn sehalar eventuales modificaciones al
contenido y presentaci6n del trabajo indicando si las mismas son sugerencias o
correcciones necesarias para la eventual aprobaci6n del TFI. Teniendo en cuenta
todos esos aspectos, indicarSn el resultado final de su evaluaci6n de acuerdo a las
siguienies pautas:

A- ACEPTADO, en caso de que apruebe el trabajo escrito y acuerde en que el
TFI estS en condiciones de ser defendido oralmente;

B- ACEPTADO CON OBSERVACIONES, en caso de que acuerde en que el
TFI sea defendido luego de que Sean atendidas las modificaciones efectuadas.
HabrS un plazo de 30 dfas para volver a presentar el TFI con las modificaciones
pertinentes;

C- RECHAZADO, si el trabajo debe incorporar modificaciones sustanciales o
mayores. En este caso deber8n justificar adecuadamente y se otorgarS un plazo
m8ximo de 90 dfas para la presentaci6n del irabajo corregido.

ARTICULO 280: La defensa oral y poblica del Trabajo Final Integrador se realizarS
ante el Tribunal Especial designado por el Consejo Acad6mico (CA), con la
presencia de Sus ires miembros. Concluida la exposici6n, los miembros del Tribunal
podrSn realizar preguntas aclaratorias, luego de lo cual labrarSn el acta donde
constarS la decision final sobre la aprobaci6n del Trabajo Final Integrador. La
aprobaci6n del mismo serb con Una calificaci6n igual o superior a siete (7) puntos en
Una escala de cero a diez.

ARTICULO 290: La version definitiva del TFI, independientemente de los productos
comunicacionales que contenga (videos, libros, grSfica, etc,) debera presentarse en
la forma de un escrito por triplicado. Un ejemplar del Trabajo Final Integrador
aprobado se archivarS en la biblioteca de la FAMAF, y otro en la biblioteca de la ECI.
Asimismo el autor enviarS la version electr6nica al Departamento Publicaciones de
FAMAF y al Comit6 Editorial de la ECI en el formato especificado por los mismos
para su publicaci6n en las pSginas web de ambas dependencias. Estos requisitos se
deberan cumplir en un plazo no mayor a 30 dfas a partir de la defensa pOblica.



A,RTICULO 300: Cuando el alumno haya cumplido todos los requisitos establecidos
en el Reglamento y resoluciones Que se dictaren como consecuencia, los Decanos
de ambas unidades acad6micas darSn curso a los tr8mites necesarios para que la
Universidad Nacional de Cordoba otorgue el tltulo de Especialista en Comunicaci6n
P0blica de fa Glenda y Periodismo Cientffico en colaci6n de grados que tendrS lugar
los BROS pares en la FAMAF y los aRos impares en la ECI-Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.

CONSIDERACIONES FINALES

ARTfCULO 310: El Director de la Carrera deberS presentar aI Consejo de Posgrado
(CODEPO) de la FAMAF y al Consejo de Posgrado de la ECI, antes def 31 de marzo
de cada aho, un informe anual correspondiente al aho anterior, que deberS incluir,
como mfnimo: a) Composici6n del cuerpo docente de la Carrera en el aflo informado
y criterios de designaci6n del mismo. b) Evoluci6n de la matrfcula: total de alumnos
en cada cohorts, alumnos ingresantes, titulos previos, alumnos egresados. c)
Balance financiero de ingresos y egresos de la Carrera. El Consejo de Posgrado de
FAMAF (CODEPO) y el Consejo de Posgrado de la ECI evaluarSn este informe y
posteriormente lo elevaran a los respectivos Consejos Directivos para su aprobaci6n.

ARTfCULO 320: Toda situaci6n no prevista en el presente Reglamento, como asi
tambi6n toda solicitud de excepci6n, serS resuelta por el Consejo Acad6mico (CA) de
la carrera de Especializaci6n y ratificada por los Consejos Directivos de fas Unidades
Acad6micas involucradas.



ANEXO

\tems que debe contener, como mfnimo, la versf6n definftiva del Trabajo Final
Integrador (TFI)


