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VISTO: 
La Resolución 22/07 del H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Médicas (fs. 360), que aprueba el texto ordenado de la Resolu
ción HCD 613/06 (fs. 126/236), por la que se crea en el ámbito de esa 
unidad académica la carrera de Maestría en "Salud Sexual y Reproducti
va", con modalidad "a distancia", cuyo borrador (plan de estudio, regla
mento y formulario CONEAU) conforma el anexo de aquel dispositivo (fs. 
361/470); y 

CONSIDERANDO: 
Que en dicho proyecto de creación han sido incorporadas las suge

rencias formuladas por el Programa de Educación a Distancia en su inter
vención de fojas 240/241 ; 

El informe favorable que a fojas 473 produce el Consejo Asesor de 
Posgrado, el cual es compartido por la Secretaría de Posgrado (fs. 474); 

Por ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Comisión de Vigilancia 
y Reglamento en su despacho de fojas 476, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 


RESUELVE: 


ARTíCULO 1°._ Aprobar la Resolución 613/06 del H. Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Médicas y su texto ordenado R.HCD 22/07 -0

brante a fojas 360/470 y que en fotocopia integra el cuerpo de la presen
te- y, en consecuencia, crear la carrera de Maestría en "Salud Sexual y 
Reproductiva" con modalidad "a distancia" que se implementará en el 
ámbito de dicha unidad académica. 

ARTíCULO 2°._ Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la 
Facultad de Ciencias Médicas ya la Secretaría de Posgrado. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A 
VEINTE DíAS DEL MES DE MARZO DE DOS Mil SIETE. 

lIX R. ROCA 
, RIiTAAfO GENEI't~l 
."~!l t4ACI(l~AL DE CORDOIA 

R~OR 
UNIV s~CrONAl. DE CORDOBA 
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, 	 Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Médicas 

Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 


VISTO: 
La RHCD N° 613/06, por la que se aprueba la Creación de la Carrera de Posgrado 'en 

MAESTRÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA MODALIDAD A DISTANCIA; 

CONSIDERANDO 

lo aconsejado por el Programa de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de 

Córdoba (PROED) con respecto a la aclaración de la carga horaria en punto 3.6 y la' 

necesidad de corregir error de tipeado en el punto 3.7.2 del Formato CONEAU. (fs.215
216) 

que se considera necesario aprobar el anexo órdenado de la resolución 613/06 del 

Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas .. 


- el despacho favorable de la Comisión de Enseñanza y Vigilancia y Reglamento, aprobado 
por el Honorable Cuerpo en sesión del 22 de Febrero del 2007, 

Por ello; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

RESUELVE: 


Art.l) 	Aprobar el Texto Ordenado de la RHCD N° 613/06 con las rectificaciones 
aconsejadas en el punto 3.6 y punto 3.7.2 del Formato CONEAU que forman parte de 
la presente resolución y constan de 110 folios. 

Art.2) Protocolizar, Comunicar y elevar a consideración del H. Consejo Superior. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS, EL DÍA VEINTIDOS DE FEBRERO DE 2007. 

Prof. DI. Ju 
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1. Presentación Institucional 

Consideramos oportuno contextualizar el nivel superior universitario al cual 

pertenecemos en relación a la Ley de Educación Superior N 24.521 Y los documentos de la 

Conferencia Mundial de Educación Superior organizada por la UNESCO en París del 5 al 9 de 

octubre de 1998. Este evento y los documentos de esta conferencia resultan trascendentes aún 

hoy, ya que marcan las realidades y tendencias de la Educación Superior de cara al siglo XXI. 

El Preámbulo de la Declaración Mundial sobre la educación Superior en el siglo XXI 

expresa que " .. se observa una demanda de Educación Superior sin precedentes, acompañada 

de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia 

fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y 

para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar 

preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales". 

Asimismo destaca que "...Ia Educación Superior se enfrenta en todas partes a 

desaffos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los 

estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación 

basada en competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la 

investigación y los servicios, la pertinencia de los programas, las posibilidades de empleo de 

los diplomados, el establecimiento de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los 

beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación debe hacer frente a la vez a 

los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologfas, que mejoran la 

manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo." 

Es por ello que la Educación Superior "... hil de emprender la transformación y la renovación 

más radicales que jamás haya tenido por delante..." 

Podemos identificar, entonces, en el ámbito internacional por un lado, la necesidad de 

transformación e innovación de la educación universitaria, por otro lado, los requerimientos 

acerca de las caracterlsticas que debe tener la formación, tanto en conocimientos como en 

competencias, que debe ofrecerse al hombre del siglo XXI 

También debe tenerse en cuenta el surgimiento de nuevas oportunidades para 

ambos: alumno e institución, fundamentalmente centradas en el conocimiento y las 

Tecnologlas de la Información y de la Comunicación (TICs). 

'tofo Dr. JUMlI 1\ ; LOS ESTJl.t::tO 
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En relación con estos cambios y el gran dinamismo presente. se plantean las misiones 

y funciones de la universidad desde una propuesta de desarrollo de nuevos modelos y 

modalidades educativos institucionales. 

En cuanto a las misiones y funciones de la educación superior para los próximos 

tiempos, la Conferencia Mundial expresa "La diversificación de los modelos de educación 

superior y de las modalidades (...) es indispensable para responder a la tendencia internacional 

de masificación de la demanda y a la vez para dar acceso a distintos modos de enseñanza ... ~I 

mismo tiempo las instituciones ...deben ofrecer una amplía gama de posibilidades de educación 

y formación: tltulos tradicionales. cursillos. estudios a tiempo parcial. horarios flexibles, cursos 

en módulos, enseñanza a distancia con ayuda, etc." 

Como docentes de cualquier modalidad educativa en que actuemos. nuestro principal 

compromiso y objetivo es la formación del alumno. Ahora bien. para una reflexión permanente 

sobre nuestras prácticas, resulta oportuno marcar algunos aspectos de dicha formación hacia 

la cual deben tender las instituciones universitarias en esta sociedad del conocimiento y del 

saber. 

Recuperamos algunas frases expresadas en la Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior para el siglo XXI: 

• 	 Nuevas competencias, nuevos conocimientos e ideales 

• 	 Conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel 

• 	 Formar diplomados altamente cualificados 

• 	 Ofrecer cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos 

• 	 Proteger y consolidar los valores de la sociedad. 

• 	 Comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales 

y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad. 

• 	 Propiciar el aprendizaje permanen(e 
f' 

• 	 Nuevo modelo de enseñanza superior que ~eber¡a estar centrado en el estudiante con 

renovación de los contenidos, métodos y prácticas y medios de transmisión del saber 

basados en nuevos tipos de vinculos y de colaboración con la comunidad y con los ~ 

más amplios sectores de la sociedad. 

Formar ciudadanos bien informados y profundamente motivados. provistos d~ sentido• 
crítico y capaces de analizar los problemas, buscar soluciones para los que se planteen 

a la sociedad. aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales. 
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• 	 Utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo '--.-"" 

de las disciplinas 

• 	 Propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 

comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en 

equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber 

teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnologra de vanguardia. 

• 	 Nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también' 

las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad. 

Esto enmarca y encuadra los procesos de análisis y reflexión en los que se encuentran 


comprometidas la mayorra de las universidades. 


1.1 Universidad Nacional de Córdoba. Antecedentes en la modalidad a distancia. 

Si bien los orígenes de la modalidad pueden reconocerse en los inicios de la 


formalización de la escritura, es durante mediados de los años 1800 que comienzan a 


generarse un conjunto de experiencias que intentaban acercar conocimientos de distinto tipo a 


personas distantes geográficamente. 


La creación de la Open University Británica en 1969 marca el origen de la educación 


superior a distancia. Como puede observase la institucionalización de la educación a distancia 


lleva apenas algunas décadas de historia y su desarrollo durante este tiempo ha puesto el 


esfuerzo en demostrar que la mediatización no necesariamente va en desmedro de su calidad. 


Recién en los últimos años está logrando convertirse en una modalidad competitiva en relación 


a la educación presencial. 


En la Universidad Nacional de Córdoba puede observarse un proceso de avances y 


retrocesos comunes a la mayor!a de las propuestas de innovación que se orientan a modificar 


prácticas instauradas y legitimadas por la comunidad universitaria en su conjunto. Además de 


superar viejos prejuicios y el desconocimiento y recelo con que fueron incorporadas las 


tecnologfas a la educación, esta modalidad educátiva pone en tensión los roles convencionales 


de docentes y alumnos, propone generar nuevas formas de comunicación en la relación 


pedagógica y hace suya una nueva concepción de conocimiento. El desarrollo de la modalidad 


supone cambios estructurales tanto a nivel macro del sistema de Educación Superior como a 


y 	 nivel micro, es decir, en el mismo proceso metodológico que posibilita la construcción de 

conocimientos. 
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Los intentos que durante estas últimas décadas se relevan en nuestra Universidad ~~~..... ' 
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asumen un carácter desarticulado y con fuerte carga de voluntarismo por parte de los equipos 

que sostenlan dichos emprendimientos. La educación a distancia fue promovida por cierto 

sectores dentro de distintos ámbitos institucionales, más que por las unidades académicas 

como proyectos institucionales. Dentro del nivel universitario se pueden identificar personas 

que ubicadas en ámbitos de gestión apoyaron fuertemente el surgimiento de la modalidad. No 

obstante dentro de las mismas instituciones se pueden observar sectores con fuertes 

resistencias. 

En un releva miento realizado durante este ario pueden reconocerse dos grandes 

periodos. uno que incorpora lo realizado desde 1970 hasta el año 2000 y otro del 2000 a la 

fecha. El primer periodo marca el origen y si bien no son muchas las experiencias en la 

modalidad durante esos años, se pueden reconocer las particularidades que asumieron los 

proyectos en sus inicios: 

Mirando la Universidad Nacional de Córdoba en su conjunto se trata de experiencias 

aisladas. 

Proyectos desarticulados hacia el interior de la propia unidad académica que le da 

origen. 

Conformación de equipos interdisciplinarioscon escasos recursos. 

Con especial resistencia de amplios sectores de la propia comunidad universitaria 

Sin un marco normativo propio, con adaptaciones de la normativa existente. En 

muchos casos ha funcionado con acuerdos que no quedan registrados en ninguna 

normativa. 

Experiencias muy lígadas a los procesos de gestión politica y su consecuente falta de 

sustentabilidad en el tiempo. 

Los proyectos se caracterizan casi en su totalidad por la utilización de material impreso 

y un sistema de tutorias presenciales que asume un carácter complementario. 

La tecnologla que se utiliza es el teléfono. No se encontraron experiencias que utilicen 

las nuevas tecnologlas paró JI desarrollo de la modalidad a distancia. 

Las experiencias más significativas se orientaban hacia alumnos de grado, por lo que 

esto generaba controversias hacia el interi0r, de las instituciones y un debate profundo 

acerca de los modos de autofinanciamiento de dichas experiencias. 

La apertura democrática es un momento clave en la evolución de esta modalidad en el 

marco de nuestra Universidad en el sentido que se empieza a recuperar el rol democratizador 

de la Universidad en el acceso a la educación y se entiende que la modalidad a distancia 

puede ser una estrategia que contribuya con estos objetivos. Los conceptos de igualdad de 



pensar en proyectos alternativos que mejoren la calidad de la educación. La apertura de la 

Universidad a partir de la incorporación de los docentes cesanteados es también un aspecto 

fundamental. 

En la década de los 80 el esfuerzo estaba puesto en superar el paradigma tecnocrático, 

salir de los diselios duros y superar el vaclo de contenidos. Entrando en los 90 algunas 

experiencias se van consolidando. En ese marco, los aportes significativos vienen del campo 

de la Didáctica y la Psicologla Cognitiva más que de la especificidad de la ecuación a distancia. 

Durante la década del 90 las preocupaciones estuvieron centradas en el rol del tutor 

como docente, en la producción del material impreso como mediador de procesos de 

compresiones genuinas, en el seguimiento del alumno como proceso continuo, en la atención 

permanente a distintos estilos cognitivos en los alumnos. Estas preocupaciones muestran un 

giro conceptual en relación a las prácticas de la modalidad. Durante estos alias se fueron 

sistematizando, a partir de encuentros y publicaciones, las producciones, reflexiones y debates 

en torno a la modalidad, esto es uno de los factores que ha ayudado a promover la modalidad 

en la Universidad Nacional de Córdoba. 

En este perlado podemos mencionar como experiencia iniciales: 

1. 	 Creación del Área de Tecnologla Educativa dependiente del Rectorado de la UNC 

2. 	 Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería: tramo de la carrera de 

Licenciado en Enfermería 

3. 	 Facultad de Ciencias Económicas: Curso de Nivelación a Distancia y Cursos de 

Extensión. 

4. 	 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias de la Información: Asignaturas del 

Ciclo Introductorio 

Los primeros indicios de organización respecto a este tema se reconocen en la 

organización del Centro de Tecnología Educativa, creado en 1985, el que tuvo en un marco de 

existencia breve, el objetivo principal era el de promover proyectos de Educación a Distancia, 

semi presenciales y el uso de la Tecnologla. Esto se llevo a cabo dando prioridad a lo gráfico 

impreso, y desde este Centro se impulsaba hacia la Universidad la creación de proyectos. 

Durante los cuatro alias de existencia se acercaron distintos docentes y s~ crearon materiales 

para cátedras de distintas Facultades, pero el proyecto de mayor trascendencia fue el caso de 

la 'escuela de Enfermerla. Además El Centro brindaba cursos de capacitación en Educación a 

distancia a los docentes de la Universidad. Este centro se desarticula en el año 1989 por 

cambiOS, institucionales y logra~2~~~e forma parcial sus objetivos; lo avanzado hasta 
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el momento queda prácticamente olvidado excepto el proyecto de la Escuela de Enfermerla 

que esta vigente aun hoy. 

Es as! que las iniciativas particulares de las distintas unidades académicas que surgen 

a partir de la década del 90 no contaron con una instancia a nivel central que apoyara, 

orientara y gestionara a nivel de polltica educativa los recursos humanos y presupuestarios 

necesarios para el desarrollo de la modalidad. 

La Escuela de Enfermerla de la Facultad de Medicina inicia el programa en Educación 

a Distancia en 1990, aunque desde el al'\o 1986 ya se comienza a trabajar en el mismo. El 

proyecto surge porque la Escuela se hace eco de las inquietudes de sus egresados, quienes 

con el titulo de enfermero profesional encontraban trabajo rápidamente. Habla una gran 

inquietud volcada hacia las autoridades de la Escuela manifestando el deseo de terminar su 

carrera y como muchos vivlan en localidades alejadas o en otras provincias, se vio la 

necesidad de elaborar el segundo ciclo de alguna forma que les permitiera poder satisfacer sus 

necesidades de estudiar naciendo asl la posibilidad de generar la modalidad a distancia. Se 

crea en dicha oportunidad trayecto de articulación extra curricular. 

También es importante el desarrollo que muestra el Departamento de Educación a 

Distancia de la Facultad de Ciencias Económicas, la que se reconoce como precursora de la 

modalidad en la Universidad tanto por el modelo pedagógico como por la propuesta de gestión 

y organización que propone. El nace en el año 1992 con el curso de posgrado EstadIstica 

Aplicada. A partir de dicha experiencia se organiza un equipo interdisciplinario y se sientan las 

bases de un modelo pedagógico. En el al'\o 1994 el Departamento organiza el Curso de 

Nivelación a Distancia, esta experiencia se transforma en un hito que repercute en el conjunto 

de unidades académicas de la UNC. En al'\os posteriores la institución avanza en el diseño e 

implementación de cursos de posgrado, de extensión y más recientemente de grado. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de la Escuela de Ciencias de la 

Información, en el año 1995 se inicia en la modalidad con el Curso de Ingreso a la carrera el 

cual se implementó dos años consecutivos. Si bien la valoración fue positiva, cambios pollticos 

en la gestión académica interrumpen su continuidad. 

Estas experiencias se consideran los hitos fundadores de la Educación a Distancia en 

la Universidad Nacional de Córdoba. 

El período que avanza a partir del año 2000 se encuentra en etapa de relevamiento 

actualmente. Algunos rasgos dístintivó~Qs siguientes: 
.'\:;') • v,,> qú~ 
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Se encuentran experiencias de distinto nivel de impacto en muchas de las unidades 

académicas que conforman la Universidad. En su mayorfa se desarrollan en 

convivencia con la modalidad presencial. 

Se observa un crecimiento diversificado hacia todos los niveles y áreas temáticas y el 

fortalecimiento en las actividades vinculadas a la formación de posgrado y extensión. 

Existe un menor grado de resistencia y por ende, mayor nivel de receptividad por parte 

de la comunidad docente. 

Se enriquecen las propuestas incorporando el uso de las nuevas tecnologras en sus 

distintos niveles de integración, desde el uso simple del correo electrónico hasta la 

implementación de las aulas virtuales. 

Las propuestas son también diversas en cuanto la periodicidad que asume la 

presencialidad, inclusive se desarrollan algunas que son totalmente a distancia. 

En algunas unidades académicas se empieza a reconocer la especificidad de la 

modalidad y de manera gradual se comienzan a organizar centros de apoyo que 

permitan sostener y dar continuidad a los proyectos a distancia. 

No se observan modificaciones estructurales ni presupuestariac¡ que permitan generar 

innovaciones de largo alcance. 

Por último, se observa en los docentes un mayor interés y preocupación por incluir 

como alternativa metodológica la educación a distancia, para dar respuesta a los 

problemas del acceso y la calidad educativa en un contexto que demanda actualización 

permanente. 

En el Anexo 1 se muestra el conjunto de experiencias que se desarrollan bajo la 

modalidad a distancia en la UNC. Como puede observarse la oferta es incipiente y muy 

diversa, según modos de desarrollo propios de cada unidad académica que si bien no definen 

un modelo, permiten ser antecedentes útiles para pensar a futuro las estrategias más 

pertinentes a seguir. 

1.2 El Programa de Educación a Distancia (PROEO) como área de apoyo a la Educación 

a Distancia en la Universidad Nacional de Córdoba. 

El Área de Educaci6n a Distancia de la Secretaria de Asuntos Académicos (SAA) es la 

d~pendencia encargada de promover, regular y apoyar iniciativas de educación a distancia en 

la Universidad Nacional de Córdoba. En el marco de la SAA, su función es coordinar los 
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en esta Universidad, a fin de perfilar una polltica institucional en la materia y establecer 

estrategias que se adecuen a los estándares vigentes de calidad. 

El Programa de Educación a Distancia fue creado por Resolución 977/04 del HCS en el 

ámbito de la Secretaria de Asuntos Académicos del Rectorado con el objetivo de promover la " 

educación a distancia en la Universidad Nacional de Córdoba. 

., . 

En cumplimiento de sus objetivos, el PROED ofrece diferentes servicios a las unidades 

académicas que impulsan propuestas educativas cuyo modelo pedagógico corresponda a la . 

modalidad a distancia cualquiera sea el nivel (grado, postgrado y extensión) y las tecnologias 

utilizadas. Entre sus funciones, promueve la elaboración de ordenanzas, reglamentaciones y 

documentos para garantizar la calidad del proceso de planificación, implementación, evaluación 

y acreditación, y su adecuación a legislaciones vigentes. 

Brinda asesoramiento y apoyo de producción en los aspectos pedagógicos, 

~rganizacionales, tecnol6gicos y comunicacionales a los equipos de docentes que implementan 

la modalidad a distancia o semi-presencial. También trabaja en la organizaci6n de propuestas 

orientadas a la capacitación docente en materia de tecnologfas educativas, asi como en .. 
f 
 elaboración de materiales para la educación a distancia. 


l.
,
)
..·· 

r 
Objetivos Generales 

• 	 Promover la educación a distancia en la UNC. 

• 	 Asesorar, incentivar y brindar apoyo a los proyectos educativos que adopten la 

modalidad a distancia o semi-presencial. 

• 	 Contribuir a la elaboración de pautas criterios y procedimientos para garantizar la 

calidad de la educación a distancia y semi-presencial en el ámbito de la UNC 

• 	 Entablar una comunicación fluida y periódica con las unidades académicas y la 

comunidad educativa. 

• 	 Brindar apoyo tecnológico en los servicios ihformáticos necesarios a los proyectos de 

educación a distancia. 

Producir materiales educativos e informativos de apoyo a la educación a distancia. • 
Promover la investigación.• 
Entablar, mantener y fortalecer relaciones de cooperación con otros organismos• 
nacionales e internacionales referidos a la Educación a Distancia. 

22 	 9 



Principales acciones en desarrollo 

• 	 Asesoramiento integral y apoyo de producción a solicitud de las autoridades de las 

diferentes unidades académicas. 

• 	 Organización de propuestas de formación docente. 

• 	 Investigación y evaluación de estándares tecnológicos aplicables a la educación a 

distancia. 

• 	 Organización y puesta en funcionamiento de un Laboratorio Producción Multimedial de 

materiales educativos como unidad de apoyo. 

• 	 Sistematización y difusión de información de interés en la materia. 

• 	 Edición del Boletln digital@distancia destinado al intercambio de información, 

experiencias y expectativas entre los destinatarios de la educación a distancia de la 

UNC, así como al público en general. 

Creación del Campus Virtual de la UNC. 

Desarrollo del sitio web del PROED. 

Participación en la Organización del IV Seminario Internacional y 11 Encuentro Nacional 

de Educación a Distancia de RUEDA, mayo 2006. 

Participación en la discusión y elaboración de normativas, pautas y criterios generales 

para garantizar la calidad de la Educación a distancia, en. la UNC y a nivel nacional, su 

adecuación a legislaciones vigentes. 

• 	 Relevamiento de proyectos en modalidad a distancia y semi-presencial en los niveles 

de grado, postgrado y extensión dentro de la UNC. 

Infraestructura de gestión 

En su primera etapa, la gestión del PROED impulsó su organización, el establecimiento 

de políticas y estrategias generales para afianzar la educación a distancia en la Universidad 

Nacional de Córdoba. Entre estas iniciativas, la Dirección del PROED coordinó la creación de 

un Consejo Consultivo de Educación a Distancia con participación de las unidades 

académicas, la cual se concretó en la Ordenanza 1/05 del Honorable Consejo Superior. En 

este ámbito, también se promovió la propuesta, discusión y elaboración de la Ordenanza que 

regulará la educación a distancia en la Universidad Nacional de Córdoba. 

El PROED cuenta con el equipamiento y recursos humanos para poner en macha su 

Laboratorio de Producción Multimedia y un Sistema Información para el Campus Virtual de la 

UNC (SICAVI), lo cual fue aprobado por Res. 02/05 del HCS. 
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Laboratorio de Producción Multimedia 

La concepción de este laboratorio contempla la posibilidad de diseñar y desarrollar 

materiales multimediales de celidad profesional, partiendo de un núcleo básico de 4 

computadoras principales, es escalable, actualizable, y abierto a la incorporación de nuevos 

equipos y programas a medida que fuere necesario: 

• 	 Dos Workstations Gráficas de prestaciones avanzadas, una Intel Xeon dual de 3.6 

Mhz. con 2GB de memoria RAM, con tres monitores LCD, y una Apple Mac Quad de 

2.5 Ghz con 2GB de memoria RAM, y dos monitores lCD de alta definición HDTV. 

• 	 Como Workstations Gráficas de segundo nivel, dos Workstations Pentium 4 de 3.2 

Mhz. y 2GB de memoria RAM para la producción de material gráfico y web. Contamos 

con licencias de software de las herramientas adecuadas para el desarrollo de los 

materiales a producir, para cubrir todas las necesidades' previstas, as! como con los 

profesionales especialistas para su operación. 

• 	 Para la producción el laboratorio cuenta con equipamiento de registro de imágenes, 

cámara fotográfica de 8 Mpixeles, y cámara de video HDV (1080i), dispositivos de 

digitalización de imágenes, tableta gráfica, equipos de digitalización de sonido, 

equipamiento de mezcla y edición de sonido, equipos para producción de 

musicalización original, de impresión láser color, de proyección de imágenes HDTV, 

una pizarra electrónica interactiva, y equipamiento para videoconferencias. 

En el marco del SICAVI, el servicio se presta sobre un rack de servidores escalables 

(inicialmente nueve equipos de doble procesador y alta capacidad de performance y de 

almacenamiento), con redundancia, dimensionados para poder atender las demandas de un 

nivel exigente de solicitudes de servicio. 

El ancho de banda de los enlaces con Internet ha sido ampliado recientemente (un 

enlace pri,ncipal de 12megabits por segundo y un enlace de contingencia de 4 megabist por 

segundo) y es asignable dinámicamente al servicio prestado para Educación a Distancia según 

sus necesidades. El personal técnico atenderá y dará soporte a lo que fuere necesario para el 

normal funcionamiento de la prestación técnica del servicio. 

En acuerdo con el Consejo 'Consultivo de Educación a Distancia, se ha decidido la 

incorporación de las plataformas E-ducativa y Moodle para ser utilizadas en las propuestas a 

drstancia avaladas por las respectivas unidades académicas y promovidas por la Secretaria de 

Asuntos Académicos a través del PROED. 
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Equipo de trabajo 

El PROED cuenta con un equipo interdisciplinario nucleado en áreas de trabajo que 

atienden a los aspectos de Organización y Gestión, Asesoramiento Pedagógico, Comunicación 

y Tecnologia. Transversalmente éstas se organizan en torno a tres lineas de desarrollo: 

asesoramiento, producción y monitoreo de gestión. 

1.3 Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Salud Pública 

La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba fue fundada en 1973 durante la gestión del Prof. Dr. Mario Menso como 

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Su primer director, Prof. Dr. L. Obeid. 

La Escuela de Salud Pública se propone recuperar un espacio de comunJcación y 

divulgación cientffica a través del Consejo de Investigación Científica de ta Escuela de Salud 

Pública, la Revista de Sa'.ud Pública y Convenios de Cooperación con Instituciones similares de 

Nivel Superior. 

Es fundamental que la sociedad, la ciencia y quienes se dedican a ellas ocupen un sitio 

preponderante en la solución de problemas en el campo de la salud. Bajo esta premisa él 

Consejo de Investigación Científica de la Escuela de Salud Pública (CICESP), tiene como 

objetivo: (RHCD N° 524/05) 

Formular lineas de investigación que se ejecuten a partir de los Centros de 

Investigación dependientes de la Escuela de Salud Pública. 

Consolidar grupos de investigación que estén en condiciones de ofrecer aportes en el 

ámbito de la salud. 

Promover la formación cientffica en el área de la salud.. 

Apoyar la investigación orientada a problemas que se perciban en el interior de las 

instituciones de salud y que signifiquen pér?idas de equidad, efectividad, eficiencia y 

calidad. 

Promover el desarrollo de diseños de investigación relacionados con la salud pública. 

Poner al servicio de la salud pública y la población los conocimientos adquiridos a 

través de los proyectos de investigación estimulando la difusión y publicación de sus 

resultados. 

Vincular la investigación en salud pública con el quehacer en las políticas sanitarias. 
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Teniendo en cuenta estos objetivos el CICESP generó diferentes Centros 

Investigación abordando diversos aspectos para la producción de conocimientos, tales como: 

Centro de Investigación y Problemática de la Mujer (CIPROM) 

Centro de Investigación y Formación en Salud Comunitaria (CISFAM) 

Instituto de Salud Mental 

Centro de Farmacoepidemiología 

Centro de Estudios, Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud 

(CEIDRHUS). 

En los años del Diplomado en Salud Pública formó sanitaristas prestigiosos. También 

administradores y gestores en salud en diversos Cursos de posgrado. 

La Universidad Nacional de Córdoba, ha otorgado hasta la fecha a más de medio millar 

de profesionales, el T[tulo de Diplomado en Salud Pública, encontrándose entre ellos un 3% de 

extranjeros provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia y España. Esta 

realidad constituye un indicador de una rica experiencia formativa en el dictado de Posgrados, 

cuyos egresados se desempeñan en cargos públicos y privados de jerarquía, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

En la actualidad se considera que se ha dado cumplimiento a una etapa y surge la 

necesidad que la oferta educativa adquiera continuidad y adecuación a los tiempos, a través 

del jerarquizado nivel que suponen las Carreras de Magisters que se desarrollan en la 

Institución. 

La Escuela cuenta con una amplia oferta Académica entre las cuales se encuentran la 

Maestría en Salud Pública, la Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud, y 

la Maestr[a en Salud Sexual y Reproductiva - modalidad presencial. 

Dentro de los Cursos propuestos se encuentran: el Curso de Auditoria Médica, 

Evaluación de la Calidad, Efectividad Clrnica .y Auditoria Médica, Uso Racional de 

Medicamentos, Gestión y Estrategias para la Calidad total de los Laboratorios, Sexualidad y 

Salud desde la perspectiva de Género y Derechos Humanos, Gestión de Riesgo para 

Emergencias y Desastres y, por último, el curso de Familia y Violencia en la era de la 

Globalización. 

Actualmente se incorporaron al sistema: Diplomatura en Prevención, Evaluación y 

Control de Impactos Ambientales, piQlomatura en Valorización y Disposición Final de Residuos 
.' -~~ '. -:'-. 
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Sólidos Urbanos, Diplomatura en Diseño e Implementación de Políticas e Instrumentos 

Ambientales, Diplomatura en Salud Ambiental, Diplomatura en Gestión de Proyectos de 

Cooperación para el Desarrollo Sustentable, Diplomatura en Enseñanza de las Ciencias 

Ambientales (sólo para docentes de todos los niveles) y Diplomatura en Epidemiologra 

Ambiental. 

De igual forma se realizan actividades de extensión donde se destaca la Escuela 

Internacional de Invierno en Salud Pública y las Jornadas Internacionales en Salud Pública. 

Es de mucha importancia destacar el convenio especifico que se celebra dentro del 

convenio marco firmado entre la Universidad de Chile y la Universidad Nacional de Córdoba en 

el año 1995, vigente a la fecha, cuyo objeto es fomentar el desarrollo de la cooperación 

cientlfica entre la Facultad de Medicina - Universidad de Chile y Facultad de Ciencias Médicas 

- Universidad Nacional de Córdoba, a través de sus respectivas Escuelas de Salud Pública, en 

las áreas de enseñanza, investigación y cooperación técnica en Salud Pública. 

De igual forma se realizan actividades académicas y de Transferefícia en las Ciudades 

de Santiago del Estero, en conjunto con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en la 

Provincia de Misiones yen la Provincia de Tierra del Fuego. 
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2. 

La complejidad de la modalidad se ha reflejado en la diversidad de significados que 

ésta asume tanto en las prácticas como en la producción teórica. Por tal motivo se hace 

necesario puntualizar los sentidos y significados que la Educación a Distancia refiere en el 

marco de la Universidad Nacional de Córdoba. 

• 
La educación a distancia es entendida como una variante histórica que actualiza los 

modos de ensei'iar y a prender que ha desarrollado el sistema educativo en su conjunto. En tal 

sentido, la modalidad rompe con los parámetros convencionales, la unidad de tiempo y espacio 

y la uniformidad de la oferta educativa han sido históricamente los pilares fundamentales de la 

"escuela" que hoy se encuentran en una transformación profunQa al perderse la unicidad para 

dar cabida a práctica educativas en tiempos y espacios distintos, promoviendo básicamente la 

diversificadas en los procesos de construcción de conocimientos, 

Distintos autores nos proponen como definiciones: 

"Enseñanza a distancia es aquel sistema didáctico en que las conductas docentes tienen lugar 

aparte de las conductas discentes, de modo que la comunicación profesor-alumno queda 

diferida en el tiempo, en el espacio o en ambos a la vez. Se trata pues, de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que requiere de todas las condiciones generales de los sistemas de 

instrucción: planificación previa, orientación del proceso, evaluación y retroalimentación", 

Jaume Sarramona: (1979) 

"La Educación a Distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología 

al aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica 

nuevos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas actitudes y nuevos enfoques 

metodológicos". José Luis Garcla Llamas: (1986) 

l'La enseñanza a distancia es un sistema multimedia de comunicación bidireccional con el 

alumno alejado del centro docente, y facilitado por una organización de apoyo, para atender de 

un modo flexible el aprendizaje independiente de una población, masiva, dispersa. El sistema 

suele configurarse con diseños tecnológicos que permiten económicas de escala", Ricardo 

Marln Ibánez (1986) 
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"La educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional 

que sustituye la interacción personal en el aula del profesor y alumno, como medio preferente 

de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo 

de una organización tutoría 1, que proporcionan el aprendizaje autónomo de los estudiantes." 

Lorenzo Garcla Aretio: (1990) 

"Aprendizaje abierto es principalmente una meta o una polftica educacional: La provisión del 

aprendizaje es de manera flexible el cual es construido de acuerdo a las condiciones 

geográficas, sociales y principalmente el tiempo individual del que aprende, sin tener que asistir 

a una institución educativa. La educación a distancia es un medio para ese fin, es un camino 

por el cual el aprendiz puede estudiar de manera flexible, con ayuda de material instruccional; 

el alumno puede estudiar en su tiempo y en el lugar que elija (la casa, el trabajo o centro de 

aprendizaje), y sin contacto cara a cara con el maestro". A. W. Tony Bates: (1995) 

"Modalidad educativa que es flexible en tiempo y en espacio, permitiendo el acceso a la 

educación a personas con intereses comunes, en razón de que ofrece estudios formales y no 

formales sin estar sujetos a horarios regulares y adquirir, además de la información y 

conocimientos, la posibilidad permanente de actualizarse, gracias al uso combinado de medios 

y al modelo pedagógico que la sustente y que llevan a establecer. vfnculos de comunicación e 

interacción entre los agentes involucrados en el proceso de enseñan+É1 y de aprendizaje." 

Patricia Avila: (1997) 

En slntesis y sin entrar en un análisis minucioso de esta modalidad, la educación a 

distancia -como modalidad alternativa-, exige el desarrollo de una cultura especial que implica 

un cambio en los roles de los docentes y de los alumnos, pero también en las funciones de 106 

programas y de los recursos didácticos, estrategias, formatos, soportes y enfoques 

metodológicos. 

La . mayorla de estos autores refieren a la necesidad de modificar la propia 

denominación de la modalidad ya que la distancia no seria en sr misma la nota distintiva sino 

por el contrario lo que 51 sería especifico es la construcción de nuevas formas de presencia. La 

educación a distancia es una forma de hacer educación que no prevé, sino marginalmente la 

interacción directa entre docentes y alumnos. En tal sentido, se trata de generar las 

condiciones pedagógicas necesarias para garantizar el proceso educativo, es decir que los 

docentes enseñen y que sus alumnos desplieguen estrategias que les permitan construir 

corlocimientos. 
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La mediación de este proceso a partir del uso de distintos medios es una 

condiciones necesarias de la modalidad. El desarrollo de los sistemas tecnológicos multimedia 

y las telecomunicaciones han producido un avance importante para la modalidad, ofreciendo un 

potencial significativo para enriquecer las propuestas de mediatización tecnológica que 

permiten ofrecer múltiples recursos para favorecer los procesos de comprensión. La calidad de 

dichos p~ocesos será evaluada a partir de la calidad de sus propuestas en términos 

académicos (de sus contenidos) y metodológicos (procesos que promueven buenas práctica de 

enseñanza). 

Señalamos entonces como características esenciales de esta modalidad, las 

siguientes: 

Flexibilidad en el tiempo y en el espacio, esto significa que el estudiante puede realizar el 

proceso de aprendizaje en el tiempo que disponga, sin necesidad de acudir al aula un 

determinado número de horas y en el lugar que considere más apropiado. 

Procesos de enseñanza y de aprendizaje diferidos en tiempo y espacio. 

Enseñanza distribuida, mediada y mediatizada, lo cual implica la conformación de equipos 

interdisciplinarios y colaborativos. 

Aprendizaje autoregulado, independiente y colaborativo. 

Mediatizado tecnológicamente por el uso de material didáctico impreso y electrónico y el 

acceso a diferentes canales para la comunicación pedagógica. 

Esto supone una nueva organización de las estrategias y enfoques metodológicos, ya 

que no se refieren a la relación cara a cara presencial entre el alumno y el docente, sino más 

bien, al proceso de enseñanza y de aprendizaje mediatizado y mediado pedagógicamente 

realizándose en un tiempo y en un espacio diferentes, enriquecidos por la creación de entornos 

y ambientes de interacción en tiempo real, que favorezcan el aprendizaje autónomo del 

alumno. 

Su aspecto central está dado por el protagonismo del alumno como sujeto del 

aprendizaje y centro del sistema, apoyado por una estructura de ensefianza, que a través de 

diferentes soportes e instancias, acompaña el aprendizaje autónomo desarrollando su 

capacidad de aprender. 
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La Educación a Distancia exige el desarrollo de una cultura especial, con nueva~/ 
competencias y habilidades en sus actores, que requiere de tiempos y capacitación continua 

para su funcionamiento sistémico, 

Para poder comprender las particularidades de esta modalidad educativa y generar la 

cultura correspondiente, es necesario en primer lugar recordar que estamos frente a un hecho 

educativo y son válidas las consideraciones propias de este campo. Pero a su vez también 

nos encontramos con una manera diferente de producirse la enseñanza, el aprendizaje y la 

relación pedagógica, lo cual requiere de conocimientos, procedimientos y actitudes especiales 

en los integrantes del sistema. 

Por ello nos referiremos a los componentes o elementos básicos que conforman un 

sistema de educación a distancia. 

El alumno, como destinatario del proceso educativo, constituye el elemento central del 

sistema, el cual para su buen funcionamiento, debe conocer acerca de sus características 

psico-sociales, estilos de aprendizaje, motivaciones, etc. El alumno a distancia tiene un perfil 

particular y debe asumir un rol, como ya dijimos, diferente en el aprendizaje y también 

establecer relaciones especiales con los materiales, con los docentes y con la institución. 

El docente como agente de la enseñanza, se integra en equipos responsables de la 

misma, en los cuales las funciones, por su complejidad, se encuentran distribuidas entre 

distintos docentes: autores de los materiales didácticos, tutores que acompañan al alumno, 

responsables de la evaluación, etc. Pero, como en toda institución educativa, la eficiencia y 

eficacia de la enseñanza está condicionada por la formación y capacitación, asr como por las 

actitudes de los docentes, las cuales plantean áreas de conocimientos distintas a las de 

sistemas presenciales ya que la interdisciplinariedad en la gestión se presenta como una 

realidad no negociable. 

La comunicación como soporte del hecho educativo, adquiere una especial relevancia 

en educación a distancia. El proceso comunicacionai se integra en los materiales didácticos, 

en la gestión tutorial y en definitiva en todo el sistema, utilizando diferentes soportes y medios, 

desde los tradicionales hasta los más avanzados -implementación de las TICs·, posibilitando 

las interacciones necesarias para que estudiar a distancia no signifique soledad, abandono o 

autodidactismo. 

La estructura y organización de una institución de educación a distancia ofrece 

diferencias notables con las presenciales, requiriendo espacios especlficos, as! como 
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•infraestructura y equipamiento especiales para la gestión alumnos, elaboración, producción y 

distribución de materiales, servicio tutorial, implementación de servicios especiales para 

alumnos y docentes, etc. 

Se trata en definitiva de proponer estrategias pedagógicas y de gestión que permitan 

abrir las puestas de las instituciones a públicos diversos, que por distintos motivos se ve 

limitado de su concurrencia periódica al aula. Dichas estrategias deben poder unir 

creativamente algunas dimensiones de la enseñanza: una organización de apoyo al 

aprendizaje, un conjunto de contenidos que se ofrecer a través de algún medio (gráfico, 

audiovisual o digital) y el proceso de intercambios virtual y/o presencial, por mencionar algunos. 

Este conjunto de planteas que hacemos propios no permiten definir a la modalidad a 

distancia básicamente como una forma de hacer educación y en tal sentido anticiparnos a que 

hace suyos los grandes desaflos y problemáticas de la educación actual. Pero además lo hace 

desde cierta especificidad: la no contigüidad flsica entre docentes y alumnos invita a desarrollar 

un conjunto de estrategias de orden pedagógicas, comunicacionah¡s y de gestión que le 

otorgan cierta particularidad. 

Hoy las nuevas tecnologlas de la comunicación y la información están favoreciendo 

una renovación del interés por la educación a distancia. Poder mantener contactos no 

presenciales en tiempo real; constituir redes de relaciones, intercambios y consultas, sin 

desplazarse flsicamente; están potenciando los alcances de esta estrategia educativa. 

Las universidades públicas hoy enfrentan el desaffo de adecuarse a las nuevas 

demandas y requerimientos de la sociedad. En primer lugar la Universidad en su constante 

necesidad de apertura hacia los cambios sociales, económicos y culturales debe enfrentarse a 

las transformaciones que acompañan dichos cambios. Entre ellos, la incorporación de las 

nuevas tecnologlas al servicio de la educación plantea nuevos retos para los ámbitos 

académicos. 

La educación a distancia posibilita en la actualidad, con la intermediaci6n de las nuevas 

tecnologlas de la información y de la comunicación, una apertura de las universidades a su 

contexto local, regional y nacional, en apoyo al acceso a variadas ofertas de formación para 

distintos grupos sociales; permite superar los esquemas tradicionales de territorios y 

establecimientos cerrados, a fin de avanzar haGia formas de apertura al contexto y de 

intérrelación entre especialistas para sacar adelante proyectos comunes; abre alternativas para 

redefinir los roles tradicionales, tanto de la institución como de los docentes, en beneficio de 

aprendizajes diversificados y ampliados. 
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2.1 Opción por un modelo pedagógico 

Nuestro modelo tiene un carácter dinámico cuya evolución es el resultado, por un lado, 

de la capitalización de las experiencias realizadas internamente y, por el otro la adecuación a 

las tendencias que la modalidad de Educación a Distancia adopta en el mundo. 

Este desafio de construcción permanente del modelo propuesto, integrador de 

diferentes enfoques cientfficos, está siempre abierto a los avances que se producen en las 

diferentes áreas, mediador entre la práctica y la teorfa, y además facilitador de la reflexión 

sobre la experiencia educativa realizada en vistas a su mejoramiento continuo. 

El modelo didáctico, sustento de nuestra propuesta, expresa el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje como la interacción entre la estructura psicológica del sujeto que aprende y la 

acción netamente didáctica de la enseñanza mediatizada y mediada; concebida esta relación 

como un proceso dinámico de comunicación en un contexto socio-cultural determinado. 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje se centra en la actividad del alumno 

orientada al logro de objetivos de aprendizaje, el cual interactúa con la acción de enseñanza. 

Esta selecciona y organiza los contenidos, utiliza diferentes medios, adopta un tipo de 

comunicación, define la evaluación, sus alcances y momentos, todo ello dentro de una 

organización establecida e inmersos en un ambiente social. 

En esta perspectiva explicitamos los siguientes componentes: 

1. 	 Diseño Curricular:. a partir del diagnóstico de las necesidades del contexto y los 

requerimientos de la sociedad se realiza el diselio curricular de las diferentes ofertas 

educativas, con la participación de equipos curriculares interdisciplinarios. 

2. 	 Materiales Didácticos Multimediales: mediatizan el proceso de enseñanza aprendizaje y 

conforman la cara visible del sistema, pero cal:>e advertir que representan una parte del 

todo de un sistema a distancia, ya que interactúan con las estrategias tutoriales y 

organizacionales del mismo. En este sentido se propicia la integración de diversos formatos 

y soportes en un total acuerdo a las posibilidades de acceso tecnológico de los usuarios de 

cada programa y propuesta, lo cual implica el uso de material impreso, CD o aulas 

virtuales, complementados con fuentes bibliográficas diversas y pertinentes a cada área de 
y 

conocimiento. 
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3. 	 Tutorías - Asesorías Académicas: se organizan como servicios de apoyo al estudiante ~~P" 
por asignaturas y en áreas que las integran según su afinidad brindando diversos estilos de 

servicio tutorial, individuales, grupales, presenciales o en linea. 

4. 	 Administración/Gestión educativa: se planifica, organiza, coordina y controla la gestión 

educativa a distancia. La operativización de la misma queda a cargo de cada unidad 

académica en la cual se inserta el programa respectivo, siendo el PROED (Programa de 

Educación a Distancia dependiente de la Secretaría de asuntos Académicos de la UNC) 

quien asesora en los principios reguladores básicos que requiere esta modalidad. 

5. 	 Evaluación: contempla la evaluación de los aprendizajes y la evaluación del sistema. La 

primera, implica un modelo abierto y flexible, como un medio para comprender no sólo los . . i ' 
resultados logrados por los alumnos, sino también, alcanzar la validación y análisis de I 

i 

; '" estrategias metodológicas. El seguimiento y evaluación de los aprendizajes con sus 

diferentes momentos e instancias -a distancia y o presencial-, por parte de los tutores. El 

.. 
. 

i 
! examen final presencial constituye el momento de acreditación institucional. 

Los recursos requeridos para el funcionamiento del sistema y el seguimiento continuo 

del mismo, determinan cambios y/o reajustes en procesos, productos y servicios e inversiones 

de considerable amplitud y envergadura. Es así que se integra la gestión curricular de nuevas 

carreras y las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información a la comunicación 

en nuestro modelo educativo, fundamentalmente en el servicio tutorial y en el desarrollo del 

material didáctico. 

El usuario ingresa al sistema a partir de la inscripción en la carrera presentando la 

documentación requerida y complementando los formularios corr~spondientes, integrándose al 

proceso de inducción del alumno en la modalidad. 

A partir de este momento inicia el proceso de aprendizaje autónomo y cuenta con todos 

los servicios institucionales ofrecidos para el estudiante y especialmente la5 tutorías/asesorfas 

académicas de aquellas asignaturas en las que está inscripto. Estas apoyan, orientan y 

evalúan el proceso de aprendizaje del mismo. 

Cada alumno se comunica con la Institución y/o tutor-asesor utilizando los medios 

ofrecidos: correo, TE, fax, presencial, correo electrónico, etc., con diferentes fines: consultas, 

orientación o presentación de actividades obligatorias de la asignatura para su evaluación en 

fu~nción de la flexibilidad que ofrece el sistema y el ritmo personal de estudio. 
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En este proceso de estudio independiente, el alumno mantiene una comunicación f1Ui~~t 
y personalizada con la Institución y con los tutores/asesores académicos de cada una de las 

asignaturas. 

De los alumnos 

. 
En nuestro caso -como en la mayoría de los sistemas a distancia- construimos el 

modelo didáctico teniendo como eje el trabajo autónomo de 105 alumnos, su protagonismo 

activo interactuando con el objeto de conocimiento (auto aprendizaje) promovido a través del 

estudio independiente desarrollando su capacidad de aprender. 

Resulta imprescindible profundizar en el conocimiento y descripción del sujeto de i 

I apre¡1dizaje, teniendo en cuenta que se trata de un joven-adulto, actuando en la realidad, en
, I búsqueda de formación profesional. En este análisis resulta pertinente considerar los principios 

de la educación permanente, del aprendizaje del adulto, y otros aportes de diferentes ciencias 
l· (psicología, filosofía, sociología, etc.) para el diseño didáctico. 

El modelo de aprendizaje sustentado respondiendo a la caracterización de nuestro 
. 

alumno, toma del enfoque cognitivo sus rasgos fundamentales, sin desconocer los aportes de 

otras teorlas que complementan y enriquecen la visión de este proceso. 

El aprendizaje constituye un proceso personal, interno, permanente, dinámico y activo 

que afecta al hombre integralmente modificándolo. Esto significa visualizar al alumno como 

procesador activo de información y generador de conocimientos. Asimismo, el concepto
i aparece ligado a la idea de cambio con una cierta permanencia, a partir de la experiencia y 

1 referido a la comprensión, información, capacidades, conocimientos, actitudes, etc. 

• 
De acuerdo al nivel universitario en que se ubican nuestras ofertas educativas, 

propiciamos un aprendizaje significativo de recepción distinguiéndolo del aprendizaje 

memorístico, donde la nueva información cobra sentido por su "anclaje" en las estructuras ya 

existentes, en la relación con conocimientos y experiencias que ya posee el alumno. Supone 

una implicación afectiva para relacionar 105 nuevos conocimientos con los aprendizajes 

anteriores, es decir, una actitud hacia este tipo de aprendizaje. 

JI En el aprendizaje significativo partimos de las estructuras cognoscitivas donde se 

incorporan los nuevos aprendizajes relacionándolos con los anteriores ;¡ organizándose entre si 
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Este proceso de asimilación y acomodación le confiere gradualidad y continuidad al ,- 

desarrollo intelectual y a su proceso de formación. 

Dentro de esta concepción de aprendizaje, existen variables fundamentales a tener en cuenta: 

discriminación, diferenciación progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial, 

consolidación, disposición del desarrollo, etc. 

'¡ 
Amerita especial atención la motivación y la actitud -como factores determinantes del 

aprendizaje- que en el caso del adulto presenta particularidades importantes para el diseño 

didáctico. Asimismo, debemos considerar otras variables externas que inciden en el 

aprendizaje significativo tales como: la práctica (actividades de aprendizaje) temprana, 

.; demorada, distribuida y masiva, el tiempo de respuesta exigida en las mismas, y también 

propiciar la interacción entre los alumnos (actividades grupales) a partir del uso de las TICs. 

conformando espacios de trabajo colaborativo. 

La consideración de los aportes de las diferentes teorras del aprendizaje nos permite 

señalar en slntesis, algunos rasgos de este concepto según nuestro modelo didáctico . 

...es un proceso, más que un resultado . 


... es significativo, ya que integra la estructura lógica de las disciplínas con la estructura 


psicológica del alumno capitalizando sus conocimientos y experiencias previas . 


...parte de una sfntesis organizativa hacia una sIn tesis integradora a través de la 

, 

,! 	 diferenciación progresiva. 


...requiere la resolución de problemas y el estudio de casos como estrategias 


didácticas .... construye contextuadamente los conocimientos con ooa interacción entre 


teoría y práctica . 


... involucra a la totalidad del ser humano. 

l' •,,' 1: ... retroalimenta el proceso para su adecuación a las competencias requeridas. 

I 
1 
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3. Maestría en Salud Sexual y Reproductiva. 

Duración: 2 años 


Titulo: Maglster 


Origen de la propuesta: Facultad de Ciencias Médicas conjuntamente con la Escuela de Salud 


Pública de la UNC. 


Diseño: Programa de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Córdoba (PROED) 


en conjunto con la Facultad de Medicina (Sec. de Posgrado) 


Unidad Académica: la Maestrfa en Salud Sexual y Reproductiva se integra a la oferta en 


modalidad a distancia de la Escuela de Salud Pública (UNC). 


3. 1 Fundamentación 

La comunidad profesional que actúa en el área de la salud sexual y reproductiva 

necesita una carrera de capacitación de postgrado que otorgue tftulo universitario, que tenga 

un contenido hollstico, humanístico y no simplemente biologista. 

La comunidad en general y los gobiernos ven que a pesar de los grandes esfuerzos 

que se realizan, los indicadores especlficos de la salud reproductiva, no mejoran de acuerdo a 

sus expectativas. 

Es reconocido que una de las razones que impiden mejorar estos indicadores es la 

falta de capacitación del recurso profesional y técnico y la consiguiente difusión en el ámbito 

poblacional, con sus componentes de educación y consejerla. 

Se reconoce que las necesidades de las mujeres y los hombres en cuanto a su salud 

reproductiva son un requerimiento crítico para el logro del desarrollo humano y social. En este 

contexto, existen dudas en algunos paises de América Latina, incluyendo la Argentina, sobre la 

correcta interpretación que se hace de los problemas no resueltos de la salud de la pareja. 

También persisten, en muchos servicios de atención y unidades docentes, estatales y privadas, 

importantes fallas en la aplicación del co¡:)cepto integral de lo que hoy se denomina salud 

sexual y reproductiva. 

En el plano personal, hoy dla la salud reproductiva se refiere a un continuo que 

empieza antes de la concepción, abarca la educación a temprana edad, el desarrollo de la 
y 

adolescencia y el período de la fecundidad y la reproducción hasta que, en la mujer adulta, 
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Esta Maestría debe también y fundamentalmente preparar a los futuros Magisters en la 

investigación y la enseñanza de la salud sexual y reproductiva vinculada a la salud pública. 

La perspectiva de género y de violencia con relación al género como la prevenciÓn y el 

control de las enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA y su transmisión 

perinatal, los riesgos reproductivos, la lactancia materna; la prevención y reparación oportuna 

de patologías genito mamarias; la educación sexual, la planificación de la familia y la atención 

integral a grupos especiales como el de los adolescentes, de los homosexuales masculinos y 

femeninos, el de las mujeres en la pre-menopáusia y en la post-menopausia. 

Lo arriba mencionado justifica la creación de una Maestría que englobe a este conjunto 

de profesionales de la salud interesados en el tema. La metodologla a distancia permitirá que 

un mayor número de aspirantes a Magíster tengan la posibílidad de reci~ir educación superior 

de calidad en Salud Sexual y Reproductiva. 

3.2 	Caracterización y perfil del egresado 

El egresado de esta Maestría deberá ser capaz de: 

1. 	 Proponer programas de salud sexual y reproductiva mediante equipos multidisciplinarios, a 

través de la aplicación y transferencia de tecnologías apropiadas de eficacia 

cientlficamente demostrada. 

2. 	 Desarrollar la investigación científica en el área de la salud sexual y reproductiva dentro del 

conéepto de medicina basada 'en la evidencia. 

3. 	 Desarrollar funciones técnicas-asistenciales en la práctica de la atención de la mujer con 
';:;. , 

relación a su salud reproductiva. 

4. 	 Formar recursos humanos en salud sexual y reproductiva. 

5. 	 Estar capacitado para utilizar y enseñar a usar las grandes bases de datos bibliográficos 

disponibles en el ámbito internacional. 

6. 	 Asumir funciones y roles de formador tanto en programas de pre como de post grado en 

cllnica, salud pública, epidemiologra e investigación, en salud .sexual y reproductiva. 

7. 	 Integrarse al trabajo ínter-disciplinario relacionado con la salud sexual y reproductiva. 

8. 	 Reconocer a la psicología, la sociologra, la antropologia y otras disciplinas sociales, como 

fundamentales en todo lo referente a la capacitación, ejercitación y aplicación de las 

técnicas, estrategias y polfticas en salud sexual y reproductiva. 
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3.3 Objetivos de la carrera 

Objetivo General 

Formar Magrsters con una visión holfstica de la problemática de la salud sexual y reproductiva, 

con criterios de género. 

Objetivos Especlficos: 

1. 	 Tener conceptos de riesgo social y biológico con relación a la salud sexual y reproductiva. 

2. 	 Desarrollar conocimientos para establecer pollticas biológicas, sanitarias y sociales para 

disminuir la morbimortalidad de la mujer en edad fértil. 

3. 	 Desarrollar conocimientos para establecer pollticas para evitar los embarazos no 

deseados. 

4. 	 Desarrollar conocimientos en educación sexual y planificación familiar. 

5. 	 Desarrollar conocimientos para prevenir la infección por VIH y el SIDA, de las 

enfermedades pe transmisión sexual y de las patologlas del aparato reproductor. 

6. 	 Desarrollar conocimientos para controlar social, biológica y sanitariamente las patologlas 
, 

~--- de infertilidad y esterilidad. 

7. 	 Desarrollar conocimientos para controlar social, biológica y sanitariamente la situación de 

climaterio y menopausia. 

8. 	 Desarrollar conocimientos en la problemática sexual, sobre todo en las distintas elecciones 

sexuales, su manejo clrnico, sociológicos,· psicológico y la consejería tanto para el • 
interesado/a como para sus familiares directos. 

9. 	 Adquirir una ideología compatible con la importancia de escoger y aplicar solamente 

aquellas tecnologras, procedimientos y medicaciones de eficacia demostrada por 

evidencias cientlficas verdaderas. 

10. 	Capacitar en la metodologfa fundamental para desarrollar la actividad de investigación, en 

la formulación de proyectos y en la preparación de Tesis de Grado. 

3.4 Demanda Educativa 

En la Argentina se estiman 120.000 los médicos en actividad. Se calcula que el 50 % 

de estos 'trabajan en el área de la salud materno infantil, de los cuales el 50% lo hacen en la 

disciplina de la salud reproductiva. A ellos hay que sumar los distintos grupos profesionales 

interesados en la salud. reproductiva, bioqufmicos, enfermeros, nutricionístas, fisioterapeutas, 

psi9ólogos, sociólogos, biólogos, asistentes sociales y otros actores de la vida universitaria, lo 

que hace que esta maestrfa tenga una potencialidad de aspirantes a realizarla muy importante. 
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La estimación de la demanda para esta maestria por parte de los otros países, en 

especial los que integran el Mercosur se calcula que seria 10 veces más. 

En el marco de la Universidad Nacional de Córdoba se analiza su estado de planta 

docente en cuanto a nivel de formación. La planta docente cuenta actualmente 8285 docentes. 

Es interesante considerar que del total sólo 3~0 docentes cuentan con titulo de posgrado l 

Categorra Número de docentes Con titulo de 

posgrado 

Titular 1127 98 

Adjunto 1536 92 

Jefe de Trabajos Prácticos 3639 96 

Estos números reflejan en parte ia necesidad de ampliar la oferta de formación para los 

docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Esta necesidad se corrobora al constatar que el más alto porcentaje de docentes están en . . 
edades que oscilan entre los 35 a 55 años, lo que nos anima a pensar que muchos de ellos se 

encuentran en etapa de formación de posgrado. r 
.I 
¡ 
, 

Total 20 y 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66y + 

8285 9 352 729 874 1187 1196 1150 1057 941 585 205 

Ésta maestría está dirigida personas de diferelltes nacionalidades tanto argentinos 

como de otros parses latinoamericanos de habla hispana. 

Es importan te destacar que en Latinoamérica no se han conocido ofertas similares de 

Maestrias en Salud Sexual y Reproductiva lo que hace a este proyecto de total importancia 

para la Institución. 

Actualmente la Maestría en modalidad presencial cUE?nta con 56 alumnas los cuales 33 

acreditan tftulo de Médico, 9 acreditan Titulo de Lic. En Psicologia, 1 Lic. En Trabajo Social, 2 

Lic. En Enfermeria, 1 Lic. En Ciencias de la Educación, 1 Ingeniero, 3 Profesores en Ciencias 

Biológicas, 3 Biólogos, 1 Lic. En Fisioterapia. 1 Lic. EnSociologla y 1 Lic. En Obstetricia. 

Los lugares de procedencia son: Córdoba Capital. Córdoba Provincia (Villa de Soto, Balnearia, 

Villa Carlos Paz. Deán Funes, Hernando. San Francisco, La Francia, Villa Cura Brochero, Cruz 

del Eje, Despeñaderos, Villa del Rosaría, entre otros) y de otras provincias como: San Luis, 

Cata marca, Santiago del Estero, La Rioja y Mendoza. Es de importancia destacar la presencia 

de un alumno de nacionalidad paraguaya. 
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3.5 Contenidos 

Ejes Temáticos 

Eje Epidemiológico 

; I 

Eje Conserjerla 

Módulos Caraa horaria 
1. Investigación Bibliográfica. Accesos a las 50 hs. 
grandes bases de datos Medicina 
basada en la evidencia 
2. Epidemioloqla 1 50 hs 
3. Epidemiología 11 50 hs 
4. Epidemiología 111 50 hs 
5. Consejerla y enfoque clinico epidemiológico y 25 hs 
sociológico del cáncer qénito-mamario 
6. Consejería y enfoque cllnico epidemiológico y 25 hs 
sociológico en las enfermedades 

I de transmisión sexual y SIDA 
7. Consejerla y enfoque cllnico epidemiológico y 25 hs 

,
sociológico en esterilidad e infertilidad 
8. Consejerla y enfoque cllnico epidemiológico y 150 hs 
sociológico en educación sexual y en 
planificación familiar 
9. Consejería y enfoque clínico epidemiológico y 25 hs 
sociológico en climaterio 

Eje Formación 10. Introducción a la psicologla, sociologla y a la 50 hs 
General antropoloqla 

11. Formación de recursos humanos en Salud 50 hs 
Sexual y Reproductiva 
12. Condiciones de eficiencia en servicios de 50 hs 
Salud Sexual v Reproductiva -
13. Evaluación de la calidad de la atención en 50 hs 
Salud Sexual v Reproductiva 
14. Aspectos éticos y legales en Salud Sexual y 50 hs 
Reproductiva 

Eje Investigación 15. Diseno experimental y elaboración de 50 hs 
protocolo de investigación 1. 

50 hs16. Diseño experimental y elaboración d~ 
, protocolo de investigación 11. 

3.6 Organización del plan de estudio 

La Maestrla tiene una duración de dos años. Durante el primer año se desarrollan 8 

módulo y en el segundo los otros 8. En simultaneidad se cursarán dos módulos, cada módulo 

tendrá una carga horaria de 50 horas y una extens'ión de dos meses de duración. En cada 

semestre se cursarán cuatro Módulos. En el caso de los Módulos de Conserjerfa se distribuyen 

de la siguiente manera: tres módulos con 25 horas y uno con 150 horas. El módulo 

"Consejería y enfoque cUnico epidemiológico y sociológico en educación sexual y en 

planificación familiar" posee 150 horas y por ende será un módulo que no se dará en 
, 

simultaneidad con otros y su desarrollo será central en el dictado de la Maestrra. 
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La Maestría se desarrollará de manera virtual a través del uso del aula virtual y 

materiales en linea. Durante las semanas de cursado de cada módulo, los alumnos deberán 

estudiar el material educativo y participar de las distintas opciones de intercambio que ofrecerá 

el aula virtual. La evaluación será de proceso y de integración final. Cada Módulo será 

acreditado con la presentación de un escrito y al finalizar el semestre se tomará una prueba de 

múltiple opción, de carácter integrador . 

Al finalizar el cursado de todos los Módulos el participante deberá presentar y defender 

una Tesis de manera presencial en la sede de la Universidad Nacional de Córdoba o en sedes 

con convenios que permitan cumplimentar con la acreditación. Durante el Módulo Diseño 

experimental y elaboración de protocolo de investigación 1 el participante deberá presentar para 

aprobar el Módulo el proyecto de tesis. Durante el cursado del Módulo Diseflo experimental y 

elaboración de protocolo de investigación 11 el participante avan~ará en el desarrolfo de su 

propio proyecto de investigación. A partir de la aprobación del proyecto de tesis, el alumno 

tendrá un afio de plazo para su presentación y posterior defensa de la misma. Los espacios 

curriculares no son correlativos, quedando librado a cada participante el orden de cursado. 

La organización de la propuesta curricular se basa en el criterio de flexibilidad 

curricular y metodológica que permitirá al participante superar las barreras témporo

espaciales y adaptar las exigencias académicas a su realidad' personal y profesional. La 

modalidad a distancia adoptada, en ese marco de flexibilidad permite el seguimiento' y una 

adecuada contención del participante. La selección de lo temas de los diferentes módulos y/o 

seminarios no sólo responde a la necesidad de formación conceptual sino también a la 

necesidad de instrumentar para la práctica docente. El diseno de los contenidos en soporte 

digital responderán a pautas de calidad que coadyuven al aprendizaje en entornos virtuales. 

La maestría es integramente en línea, no se prevén encuentros presénciales, excepto 

el encuentro inaugural optativo, que simultáneamente será virtual y las evaluaciones de 

contenido, si las hubiere, y la defensa de la tesis. De carácter presencial optativo se realizará 

el encuentro de apertura de la maestrfa y para aquellos participantes de otras regiones se 

arbitrarán los medios para realizar videoconferencias. La defensa de la tesis también podrá 

hacerse en tiempo real por medio de videoconferencias. 

la evaluación será de proceso y de contenido, alternando las instancias grupales e 

individuales, de manera virtual y presencial para garantizar el seguimiento y la acreditación del 

prQceso formativo. Los módulos y/o seminarios podrán ser evaluados a partir dé dos 

alternativas: producción de un trabajo final o a través de una evaluación de contenidos. 

Esta última instancia requerirá dT~:r,pr~~Jl~ del participante en la sede central, cuando fuera 

, !~/.-!~:f'~>\~ 2" .
ti' . - / ¿H~.~';;i~>~ .~ '1\ .
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posible o se podrá cumplimentar a través de videoconferencias u otra comunicación sincrónica 

o asincrónica con la presencia de funcionarios que garanticen la idoneidad de la evaluación 

mediada por tecnologla. 

A to largo del cursado se implementará la evaluación de proceso a través de los 

intercambios virtuales y la aprobación de las actividades de aprendizaje. 

Para acceder a la regularidad el participante de la maestrla deberá: participar de los 

intercambios virtuales obligatorios y presentar las actividades de aprendizaje de cada espacio 

curricular con el cronograma pautado. 

Cada Módulo contará con dos foros de participación individual y el Seminario con 

uno. En cada uno de ellos el participante deberá acceder en no menos de tres oportunidades. 

En el caso de las actividades de aprendizaje tendrán una frecuencia quincenal y deberá 

aprobar el 80 % de las mismas. 

Las actividades de aprendizaje a presentar en cada módulo, tanto las de proceso 

como las finales asumirán un formato teórico-práctico. Se orientarán a la resolución de 

problemas y transferencia a la práctica educativa. 

3.7 Carga horaria de la Maestría 

Carga horaria total: 1200 horas 


Total carga horaria a distancia: 1200 hs. 


Horas de cursado: 800 horas 


Horas de Plan de Trabajo de Prácticas en Instituciones de Salud: 200 


Horas de producción Tesis: 200 


Horas por Módulo: 50 hs. 


(Excepto Módulos de Conserjerra que se distribuyen de la siguiente manera: tres módulos con 


25 horas y uno con 150 


Horas teóricas: 30 


Horas de actividades prácticas: 10 


Horas de actividades de investigación: 10 


¡! (~. 
'H~t Oto JUPí.· ¡LOS eSTARIO\,'~ 
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Totales 

Horas teóricas: 480 horas 

Horas prácticas: 160 horas 

Horas de investigación: 160 horas 

Carga horaria del alumno 

Horas de Horas de actividades Horas de Horas de 

estudio prácticas y de. intercambios evaluación 

. investigación virtuales 

Módulo 

50 horas 
20 15 10 5 

Módulos 

25 horas 
10 5 5 5 

Módulo 

150 horas 
60 45 30 15 

3.8 Cronograma tentativo 

Primer año 

Módulo 

Apertura 

Módulo 1. 

Módulo 2 

Módulo 3 

Módulo 4 

Módulo 5 

MÓdulo 6 

Módulo 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

= 31 



Segundo año 

1 2 3 6 7 8 10 11 1254 9 
Módulo 

Módulo 9 

Módulo 10 

Módulo 11 

ulo 12 

Módulo 13 

Módulo 14 

Módulo 15 

Módulo 16 

3.9 Metodología 

El proceso de aprendizaje combina: 

• 	 1 jornada de apertura presencial de carácter optativa. 

• 8 a 10 semanas de estudio individual de cada módulo (contenidos en el aula virtual) 


, • Intercambio grupal y participación en foros (frecuencia semanal en aula virtual) 


• 	 Envio de actividades de aprendizaje al docente, frecuencia quincenal. 

• 	 Evaluación final de cada módulo a través de la producción de un trabajo individual. 

Encuentro de apertura 

Los objetivos del primer encuentro presencial serán: 

• 	 conocer a los participantes y fomentar lazos sociales que se sostendrán luego en el 

aula virtual 

presentar la propuesta de cursado de la Maestria a distancia 

consensuar las pautas de trabajo durante el tiempo no presencial 

esclarecer dudas, inquietudes, ansiedades sobre el manejo de la tecnologia 

entregar el CD y realizar un breve recorrido por el aula virtual para mostrar sus 

contenidos y formas de uso. 

• 	 Desarrollar una conferencia a cargo del docente responsable del Módulo 1. 

(f~(~.. ,.~ ') 
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Tuloría Virtual 

En el marco de esta propuesta la tutorla virtual constituye el espacio central de 

encuentro con los alumnos. Estas tutorras se llevarán adelante por los responsables docentes 

de cada módulo, seminario o taller. 

Los objetivos especlficos en relación con el aprendizaje serán: 

• 	 Orientar el proceso de estudio 

• 	 Facilitar la identificación y resolución de dificultades, tanto en la comprensión de 

conceptos como en su aplicación. 

• 	 Favorecer el intercambio entre los participantes a través de compartir reflexiones, 

modos de estudio o resolución de problemas. 

Las instancias que componen esta tutorfa y que se llevarán a cabo desde el aula virtual 

son: 

• 	 comunicación por mail con el alumno 

• 	 moderación de los foros de debate 

• 	 corrección y devolución de actividades 

Cada una de estas actividades se implementará y llevará a cabo a través del Aula 

virtual del curso. A continuación presentamos cada una de ellas: 

Comunicación por mail: Será una actividad central en el vínculo docente alumno. El 

intercambio demail permitirá responder a todas las dudas e inquietudes del alumno, ya sean 

de contenido u administrativas. 

Moderación de foros: Serán el espacio público de encuentro entre el docente y los alumnos, 

una invitación al debate, la opinión, la confrontación y, fundamentalmente, la construcción de 

nuevas ideas. Cada Módulo tendrá su propio foro coordinado por el docente responsab~ de 

dicho espacio. 

Corrección y devolución de actividades: Cada módulo incorpora una propuesta de 

actividades de carácter optativas y otras obligatorias que permitan orientar el proceso de 

estudio. El docente responsable del módulo hará una devolución de las actividades que reciba 

mnos a través del aula virtuaC·<. " 


, 
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Modalidad de Seguimiento 

• 	 El docente establecerá comunicación con el grupo semanálmente con el objeto de 

verificar la situación de cada uno respecto del proceso de aprendizaje. 

• 	 Realizará el seguimiento de las actividades optativas de cada Módulo, Seminario o 

Taller. 

• 	 Responderá consultas particulares y pertinentes a la temática. Estas consultas serán 

respondidas por el docente durante el transcurso de 48 hs. luego de haber sido 

recibidas. 

• 	 Realizará la devolución de las actividades de aprendizaje a través de un texto que 

incluya todas las observaciones, marcando tanto los logros como las dificultades. 

• 	 Evaluará las actividades obligatorias y realizará la correspondiente devolución. 

Se calcula aproximadamente una entrega de actividades obligatorias cada 20 dlas, y 

en simultaneidad el desarrollo de foros (aproximadamente con 20 dras de apertura cada uno). 

Diseño del aula virtual 

La Maestría se desarrollará a través de la Plataforma E-ducativa. 

El aula virtual supone clases sin paredes, sin horario y docentes y alumnos en sus 

casas o en sus lugares de trabajo. Es un lugar de encuentro a través de la Internet. Permitirá 

acceder, de manera simulada, a la sala de clase. 

Entonces, el objetivo del aula virtual será: 

• 	 Acompañar en el proceso de estudio. 

• 	 Facilitar le la resolución de dificultades. 

• 	 Favorecer el intercambio entre los miembros del grupo, compartir reflexiones y modos 

de estudio. 

• 	 Promover la discusión de diferentes puntos de vista y de distintas perspectivas. teórico

prácticas. 

• 	 Motivar la reflexión sobre los problemas de la práctica profesional. 

El Aula se organizará a través de tres grandes secciones: 

•1. Aspectos generales: En este lugar se incorporará información general sobre la maestrra, 
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2. 	 Aspectos pedagógicos: En este espacio será estrictamente pedagógico, se 

incorporarán los contenidos, las actividades optativas y las evaluaciones y 

calificaciones de cada módulo. Además se ofrecerá el espacio de intercambio a través 

del foro de discusión de temas académicos. 

3. Aspectos comunicacionales: Este espacio incluirá la forma de contactarse con todos los 

miembros de la comunidad educativa (docentes y compaf'leros), noticias, anuncios,otros ... 

El alumno contará con un manual de procedimientos para acceder y usar del Aula Virtual que 

se adjunta a la presente propuesta. 

3.10 Materiales educativos 

Se diseñarán materiales on-líne para cada espacio curricular y también se entregará 

material educativo en soporte CD. En su conjunto, en dichas materiales se incluirá: texto base 

elaborado por el docente responsable en el cual se incorpora el enfoque que se propone, una 

breve presentación de los contenidos y la referencia a otros textos que a través de 

hipervlnculos van orientando hacia otros materiales de consulta obligatorios y las actividades 

de aprendizaje. La producción final será procesada pedagógicamente y se le incluirá diseño 

gráfico para hacer de su lectura un proceso activo. Actualmente se están realizando 

filmaciones de las clases que se desarrollan en la maestrla en su modalidad presencial a los 

efectos de ser utilizados como parte del material educativo a distancia. 

3.11 Equipo docente 

En el proyecto intervienen distintos profesionales según sea su etapa de desarrollo. En 

todos los casos el equipo será interdisciplinario, formado por docentes y técnicos de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Directores: Prof. Dr. Ricardo Rizzi - Prof. Dr. Carlos López 

Secretario Académica: Prof. Dr. Pedro Funes 

Comisión Académica: Prof. Dr. Carlos López - Prof. Dr. Ricardo Rizzi - Prof. Dr. Ernesto 

Mercado Luna - Prof. Dr. Manuel Jofré - Prof. Dr. René del Castillo y Prof. Dr. Héctor David 

Ferreira. 

Profesores estables o permanentes: uno por cada módulo. 
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En el caso que la matricula supere los 30 inscriptos, para el desarrollo de cada módulo ~,., ..-' 

se conformará un equipo docente integrado por el docente responsable y un tutor. Las 

funciones se describen a continuación. La cantidad de tutores variará según el número de 

inscriptos ya que los grupos no superarán las 30 personas. 

Etapa de diseño y producción de materiales 

En esta etapa interviene el equipo del PROED2 junto con los docentes responsables 

de cada espacio curricular. 

Funciones de los diferentes miembros del equipo: 

• 	 Docente experto en contenidos: será el responsable de seleccionar y organizar los 

contenidos respectivos a su espacia curricular. Deberá elaborar contenidos propios si 

fuera necesario o remitir a bibliografla ya existente. También será el responsable de 

diseñar la propuesta de actividades de aprendizaje y la evaluación final. 

• 	 Asesor pedagógico: orienta al experto en contenidos en la organización y extensión de 

los contenidos de acuerdo al formato virtual y la cantidad de tiempo. Procesa 

pedagógicamente el material y sugiere la integración 'con los distintos recursos del aula 

virtual. 

• 	 Asesor comunicacional: Orienta en la complementariedad entre los diversos lenguajes 

multimediales. Define un estilo comunicacional y asesora en el diseño gráfico. 

• 	 Asesor tecnológico: evalúa con el equipo las posibilidades de implementación 

tecnológica y sus efectos esperables, recomienda soluciones técnicas, viabiliza la 

~apacitación y la previsión de atención técnica necesaria. 

• 	 Coordinación del Laboratorio de Producción Multimedia: producción ejecutiva, y 

desarrollo de los productos solicitados para el proyecto en sus etapas de 

preproducción, producción y postproducción. 

• 	 Diseñador gráfico: Sugiere la concepción y las ideas gráficas y produce los distintos 

materiales ya procesados. 

• 	 Programador: en caso de ser necesario, redefine elementos del aula virtual para 

adaptarlos a las necesidades de cada contenido, desarrolla aplicaciones y brinda 

soporte en situaciones especificas de su especialidad. 

2 Cuya presentac'ón se ha realizado en la Pájlj~CIi!"·C/{j.. '. 
;;/~>;:-~" 1¡~ 
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Etapa de implementación 

La implementación estará a cargo del Director, junto con el Asesor Pedagógico. En 

esta etapa intervienen los docentes responsables de cada espacio curricular y los tutores (en el 

caso que el número de inscriptos lo justifique). 

Funciones del Director 

• 	 Supervisar el desarrollo académico integral, los trabajos de Tesis de Maestrra y los 

medios de autofinanciamiento. 

• 	 Convocatoria a docentes de acuerdo a los plazos fijados en el cronograma de la 

Maestría. 

• 	 Aceptar las propuestas académicas de los distintos módulos. 

• 	 Supervisar la implementación de la maestrla 

• 	 Solicitar ante la Secretarra de Graduados en Ciencias de la Salud el Monitor para el 

trabajo de Tesis de Maestría para cada alumno de post - graduación. 

• 	 Elaborar semestralmente un informe escrito en base a la evaluación del desarrollo de 

las actividades de los alumnos de post - graduación a la Dirección de la Escuela Salud 

Pública, que luego de considerado se elevará a la Secretaría de Graduados en 

Ciencias de la Salud, quien correrá vista a la Comisión de Maestrras. 

• 	 Determinar, previo informe, la permanencia o no, del alumno de post - graduación 

cuando este no cumpla con la reglamentación respectiva. 

Funciones del Asesor Pedagógico 

• 	 Supervisar el proceso de producción de los materiales y el diseño del aula virtual. 

• 	 Seguimiento de los docentes de cada espacio curricular. Para realizar dicha tarea se 

implementarán instrumentos de evaluación de la gestión docente y se analizará 

periódicamente las estadlsticas de acceso y el uso del aula virtual. Al finalizar cada 

espacio curricular, los docentes responsables elevarán un informe cualitativo sobre la 

tarea realizada al Secretario Académico. Dicno. informe, junto con la información de los 

alumnos (a través de una encuesta) y el regístro del aula virtual permitirá conocer el 

desempeño de los docentes durante el desarrollo de su espacio curricular. 

• 	 Seguimiento de los alumnos. 

• 	 Actualización y control del funcionamiento del aula virtual en la plataforma en uso. 

.. 	 Atenderá los problemas que puedan presentarse a los alumnos y docentes en su 

acceso y solucionará a través la mesa de ayuda del SICAVI los problemas técnicos que 
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pudieran presentarse. Analizar el registro del acceso. al aula virtual y anticipar ~_/• 	 C 

situaciones problemáticas. 

• 	 Evaluar el funcionamiento de la Maestr!a a lo largo de los dos años de implementación. 

Funciones específicas de los docentes responsables y del tutor 

Si la matrIcula supera los 25/30 alumnos se conformará un equipo docente integrado 

por un docente responsable y un tutor cada 25/30 alumnos. En ese caso las funciones de cada 

uno serán: 

Docente responsable: 

, , 	 • Definir criterios de seguimiento de los participantes. 

• 	 Definir los temas y 'estrategias de participación de cada foro. 

• 	 Supervisar el trabajo de los tutores 

• 	 Definir criterios para evaluar las actividades de aprendizaje y la evaluación final. 

Tutor: 

• 	 El tutor será el responsable de la comunicación perman-ente con el participante a los 

efectos de realizar el seguimiento y acompañamiento en el proceso de cada módulo o 

taller, lo realizará básicamente a través de intercambios virtuales, usando las distintas 

posibilidades que ofrece el aula virtual: correo, foro y chat. La comunicación será 

semanal. El registro de acceso al aula permitirá conocer cuál es el nivel de interacción 

del participante e identificar a aquellos participantes que no cumplan con los requisitos 

mlnimos de participación. 

Se realizará un foro por módulo, seminario o taller. El mismo estará moderado por el 

tutor. 

Evaluar las actividades de aprendizaje y la evaluación final. 

Presentará un informe académico que incluye las evaluaciones de los alumnos y el 

registro de participación en el aula virtual con. breves comentarios. 

Funciones de los miembros del PROED 

• 
En relación a los aspectos tecnológicos, serán sus funciones: 

• 	 Capacitar a los docentes responsables y tutores en el uso de la Plataforma E-ducativa. 

• 	 Capacitar a los participantes en el uso de la Plataforma E-ducativa. 

• 	 Diseñar y organizar cada aula vjrtuaL._:" 
". "'-., 
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• 	 Proveer los desarrollos de soporte para los contenidos que fueren necesarios. • 
• 	 Coordinar el soporte técnico del servicio informático 

En relación con los aspectos pedagógicos, serán sus funciones: 

• 	 Asesorar a los docentes responsables sobre la modalidad de enseñanza y seguimiento 

de alumnos de manera virtual. 

• 	 Colaborar en la producción de los materiales educativos 

• 	 Definir funciones y organización del aula virtual. 

3.12 Trabajo de Tesis Final 

Para orientar la producción del trabajo de Tesis Final el participante contará con el 

acompañamiento del docente o tutor responsable durante el desarrollo de los dos Talleres de 

Tesis. Una vez concluida esa etapa, el alumno contará con la orientación de su Director 

(Asesor) de tesis. A través del correo electrónico con los participantes los Directores (asesores) 

de tesis podrán orientarlos y asesorarlos en los aspectos metodológicos y canalizará el 

asesoramiento temático hacia otros docentes de la Maestría que pudieran brindar bibliografía 

especffica u otro apoyo que sea necesario. La demanda hacia el asesor dependerá del grado 

de avance del alumno en la producción del Trabajo de Tesis Final. 

El Director (Asesor) de Tesis deberá reúnir como requisito para su designación título de 

posgrado o importantes antecedentes de formación en la temática y experiencia en la 

participación de proyectos de investigación. Será designado por el Director de la Maestrla a 

propuesta de la Comisión Académica de la Maestrla y su designación será por un año. 

El Director (Asesor) de Tesis realizará el seguimiento de los proyectos de tesis de 

manera virtual y en caso de ser posible, estará disponible para realizar reuniones presenciales 

de asesoramiento. 

3.13 Capacitación 

" 
f 

Dado que no todos los docentes responsables y/o tutores se encuentran en la ciudad 

de Córdoba, la capacitación será organizada por el PROED a través de la modalidad a 

distancia. El PROED organizará un curso de dos meses en el que se trabajen los siguientes 

temas: 1) Educación a Distancia, conceptos básicos. 2) Tutorías virtuales 3) Evaluación. 

Aquellos tutores que no conozcan la herramienta deberán participar de un taller 

presencial d 2 dfas organizado también por el PROED. 
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A partir de dicha capacitación se generará en la plataforma un grupo de trabajo, 

espacio que permitirá consensuar pautas y criterios de trabaja. El Secretario Académica de la 

Maestrla tendrá a su cargo la coordinación de los docentes o tutores. Establecerá con ellas 

comunicación semanal. Se acordarán criterios respecto a: flexibilización de los tiempos de 

entrega de actividades, forma de evaluación y devolución, mecanismos de comunicación con 

las participantes, estrategias de seguimiento. 

3.14 Criterios de selección del cuerpo docente y alumnos 

Los docentes y/o tutores 

Los docentes y/ tutores han sido seleccionados teniendo en cuenta das criterios, 

principalmente su trayectoria académica en el campo especifico de conocimientos y en 

segunda lugar su capacidad para gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

la modalidad a distancia. En este sentido, todos los docentes que se proponen como planta 

docente estable han participada en experiencias educativas virtuales similares de nivel de 

grado y/o posgrado. 

En la relativo a la trayectoria académica el cuerpo de docentes se ha conformado por 

especialistas en las distintas temáticas del pals y del extranjero. 

Los alumnos 

Requisitos de ingreso: Titula de grado, lecto-comprensión del idioma inglés y manejo 

básica de computación (acceso a Internet y correo electrónica) 

Los alumnos deberán completar un cuestionario on-line en el que se especifiquen las 

razones yexpectativas por las cuales se inscribe y algunas experiencias en su trayectoria 

docente que avalen su interés por la temática. Dich,os cuestionarios, junto can los currículum 

vitae de los aspirantes serán analizadas por la Comisión Académica de la Maestría quien 

definirá junto con el Director su inscripción. 

Los alumnas. deberán contar cama mínimo con acceso a una computadora Pentium 
< 

1eS con placa de sonido y video incorporada y con conexión a Internet. 

'. t-,:i.! os ESfAnro 
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Durante el mes previo al inicio del Módulo I se desarrollará un Curso de conocimiento 

de la herramienta tecnológica para familiarizar a los alumnos con el manejo del aula virtual. El 

Curso estará a cargo del personal del PROED y supervisado por el Secretario Académico de la 

M¡:¡estrla. 

3.15 Evaluación integral de la Maestría 

El seguimiento de la gestión académica de la Maestrla es definido como estrategia de 

autoevaluación, de heteroevaluación y de evaluación institucional, como un proceso de 

estimación de la calidad de la enselÍanza, asentado en evidencias y realizado para poder 

comprender y mejorar la práctica educativa. 

Pensar en la evaluación de la gestión académica exige definir una perspectiva que 

considere: 

En cuanto al ámbito de la evaluación. Todo y todos deben ser objeto de evaluación, porque 


todo y todos tienen incidencia en el proceso educativo. 


En cuanto al control democrático. Los protagonistas de la evaluación son todos los que 


intervienen en la actividad. 


En cuanto a la finalidad de la evaluación. El propósito fundamental es conseguir la mejora 


de la práctica y ayudar a las personas a realizarla. 


En cuanto al modo de realizarla. El proceso a de ser respetuoso de las personas y con las 


reglas del ideal democrático. 


La evaluación como mejora no se cierra en si misma sino que pretende impactar no 

sólo en los resultados sino también en los procesos de las prácticas educativas en marcha y 

futuras. La evaluación facilita la mejora al preguntar por el valor educativo de la práctica 

docente, al facilitar la comprensión de lo que sucede en la misma, al provocar la reflexión y el 

debate de los implicados. 

Objetivos de la evaluación de la gestión académica: 

1) Brindar información al docente que le permita identificar logros y dificultades, fortalezas y 

limitaciones. Convertirse en medio de perfeccionamiento y reflexión sobre la práctica 

2) Ayudar al Director y a la Comisión Académica a proponer la incorporación de innovaciones 

que se consideren positivas para la calidad. 

3) Permitir desarrollar adecuadamente estrategias de 'cambio a partir de pemitir la toma de 
.. ...., .. - '~,., 
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4) Facilitar la coordinación vertical y horizontal, aumentar la participación de de los diferentes 

estamentos y propiciar una mayor coherencia interna en los equipo docente 

En tal sentido se han propuesto como instrumentos de evaluación: 

1) Análisis de documentos: programas'y materiales educativos 

2) Cuestionarios: encuesta a alumnos. 

3) Informe docente 

4) Registro de acceso al aula virtual 

5) Informe sobre rendimiento de los alumnos 

"J'ol. Dr. JUI\N :M .OS ESTARlO 
3EGTlETII' 10.- ¿C¡¡ICO 

.'lIDlIlIlld!llt Ion 11.1. MfMllQa 
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3.16 Presupuesto/Financiamiento 

El presupuesto se realiza en base a una cohorte. 

Unidad mlnima de gestión: 30 alumnos 

INGRESOS 

Matricula 
20 cuotas 
Deserción 20% 
TOTAL 

$ 300 
$ 6.000 

$ 9.000 
$180.000 

H $ 36.000 
$144.000 

GASTOS 

Personal 
Director 
Sec- Académico: 
Coord. Aula Virtual: 
Secretarra: 
Docentes: 

x20 
x20 
x20 
x20 

Módulos x12 
Módulos x8 

$1.500 
$ 800 
$ 600 
$400 
$ 800 
$400 

Contenidos 
10 Módulos 
7 seminarios 

$400 
$ 300 

Gastos Varios 

Aportes: (UNC, Escuela SP, FCM, SGCS: 40%) 

Equipamiento 
Biblioteca 

TOTAL GASTOS 

lO 

.$ 30.000 
$16.000 
$ 12.000 

$ 8.000 
$ 9.600 
$ 3.200 

$ 66.000 

$ 4.000 

$ 2.100 


$ 6.100 .. 
$ 5.340 

• $ 57.600 

$ 7.168 

$ 1.792 


$ 8.960 


$144.000 
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La duración total de la maestría es dos años. Su Plan de Estudios se -~-' 

conforma de 16 espacios curriculares obligatorios denominados Módulos, 

organizados en cuatro Ejes temáticos. 

Durante el primer año se desarrollan 8 módulo y en el segundo los otros 

8 módulos. En simultaneidad se cursarán dos módulos, cada módulo tendrá una 

carga horaria de 50 horas y una extensión de dos meses de duración. En cada 

semestre se cursarán cuatro Módulos. En el caso de los Módulos de Conserjería 

se distribuyen de la siguiente manera: tres módulos con 25 horas y uno con 150 

horas. El módulo "Consejería y enfoque clínico epidemiológico y sociológico en 

educación sexual y en planificación familiar" posee 150 horas y por ende será un 

módulo que no se dará en simultaneidad con otros y su desarrollo será central en 

el dictado de la Maestría. 

La Maestría se desarrollará de manera virtual a través del uso del aula 

virtual y materiales en línea. Durante las semanas de cursado de cada módulo, 

los alumnos deberán estudiar el material educativo y participar de las distintas 

opciones de intercambio que ofrecerá el aula virtual. La evaluación será de 

proceso y de integración final. Cada Módulo será acreditado con la presentación 

de un escrito y al finalizar el semestre se tomará una prueba de múltiple opción, 

de carácter integrador. 

Al finalizar el cursado de todos los Módulos el participante deberá presentar 

y defender una Tesis de manera presencial en la sede de la Universidad Nacional 

de Córdoba o en sedes con convenios que permitan cumplimentar con la 

acreditación. Durante el Módulo Diseño experimental y elaboración de protocolo 

de investigación I el participante deberá presentar para aprobar el Módulo el 

proyecto de tesis. Durante el cursado del Módulo Diseño experimental y 

elaboración de protocolo de investigación 11 el participante avanzará en el 

desarrollo de su propio proyecto de investigación. A partir de la aprobación. del 

proyecto de tesis, el alumno tendrá un año de plazo para su presentación y 

posterior defensa de la misma. Los espacios curriculares no son correlativos, 
y 

quedando librado a cada participante el orden de cursado. 
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 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Córdoba 

TíTULO: Magíster en Salud Sexual y Reproductiva - Modalidad a Distancia 

CONDICIONES DE INGRESO: 

Son requisitos de Ingreso a la Carrera: 

Haber completado el Nivel Superior Universitario o no Universitario, en los términos 
de la ley 24.521/95 (artículo 39 bis). 
El postulante deberá contar con título universitario de grado o de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y ser admitidos por la 
Comisión Asesora de la Maestría, a fin de comprobar que su formación resulte 
compatible con las exigencias del posgrado. 
Los postulantes con títulos no universitarios, serán admitidos siempre que acrediten 
que desarrollan o han desarrollado actividades laborales y/o académicas en el área 
de la carrera. La aceptaCión de estos postulantes estará bajo la superviSión de la 
Comisión Asesora de la Maestría con la posterior autorización de la Comisión de 
Maestrías de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. • 
De surgir algún inconveniente por la incumbencia de Títulos, el mismo será resuelto 
por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Lecto-comprensión del idioma inglés y.manejo básico de computación (acceso a 
Internet y correo electrónico). 

Los alumnos deberán contar como mínimo con acceso a una computadora Pentium 

166 con placa de sonido y video incorporada y con conexión a internet. 


E"es Temáticos Módulos Car a horaria 
1. Investigación Bibliográfica. Accesos a 50 hs. 

Eje las grandes bases de datos Medicina. 
Epidemiológico basada en la evidencia 

ía I 50 hs 
3. E idemiolo ía 11 50 hs 
4. E idemiolo ía 111 50 hs 

Eje Conserjería 5. Consejería y enfoque clínico 25 hs 
epidemiológico y sociológico del cáncer 

énito-mamario 
6. Consejería y 'enfoque clínico 25 hs 
epidemiológico y sociológico en las .. 
enfermedades de transmisión sexual y 
SIDA 
7. Consejería y enfoque clínico 25 hs 
epidemiológico y sociológico en 
esterilidad e infertilidad 

lo 



• 8. Consejería y enfoque clinico 150 hs 
epidemiológico y sociológico en 
educación sexual y en planificación 
familiar 
9. Consejería y enfoque clínico 25 hs 
epidemiológico y sociológico en 
climaterio 

Eje Formación 10. Introducción a la psicología, 50 hs 
General 

f:, Eje Investigación 

sociología y a la antropologla 
11. Formación de recursos humanos en 50 hs 
Salud Sexual y Reproductiva 
12. Condiciones de eficiencia en 50 hs 
servicios de Salud Sexual y 

•Reproductiva 
113. Evaluación de la calidad de la 50 hs 
•atención en Salud Sexual y Reproductiva 
14. Aspectos éticos y legales en Salud 50 hs 

Sexual y Reproductiva 


:,-.0 experimental y elaboración de 
50 hs I ' 
de investigación 1. 

50 hs 
protocolo de investiaación 11. 
16. Diseño experimental y elaboración de 

Carga Horaria de la Maestría: 

Carga horaria total: 1200 horas. 

Horas de cursado: 800 horas. 

Horas de Plan de Trabajo de Prácticas en Instituciones de Salud: 200 

Horas de producción Tests: 200 

Horas por Módulo: 50 hs. 


Nota: Excepto Módulos de Conserjería que se distribuyen de la siguiente manera: 

tres módulos con 25 horas y uno con 150 

Horas teóricas: 30 

Horas de actividades prácticas: 10 

Horas de actividades de investigación:10 


Totales de horas de cursado: 800 horas. 

Horas teóricas: 480 horas 

Horas prácticas: 160 horas 

Horas de investigación: 160 horas. 



CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS - MAESTRíA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

MODALIDAD A DISTANCIA. 


MÓDULO: INVESTIGACiÓN BIBLIOGRÁFICA. ACCESO A LAS BASES DE DATOS. 
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA. 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 
• 	 Realizar búsquedas bibliográficas exhaustivas. 
• 	 Conocer las bases de datos más importantes que están a disposición. 
• 	 Obtener evidencias cientlficas reales de calidad y validez. 
• 	 Desarrollar interés cientlfico basado en las evidencias. 
• 	 Interpretar los cambios y avances de la Salud Reproductiva. 
• 	 Identificar artlculos científicos de calidad y de desechar aquellos que no estén avalados por

( la evidencia cientrfica. 
• 	 Reconocer monograflas, artlculos cientlficos, protocolos y tesis elaborados en base de una 

rigurosa metodologla. 

Contenidos: 

Acceso a las bases de datos existentes en los medios electrónicos y convencionales. 

Bibliotecologra 

Internet 

Metodologla de búsqueda. 

Bases de datos: metodologla de búsqueda. 


Introducción a la investigación clfnica y a la Medicina Basada en las Evidencias. 

Bases filosóficas del conocimiento. Fundamentos filosóficos de la investigación. 

Diseño metodológicos 

Tipo de investigación 

Gulas para la evaluación de las evidencias científicas 

Pruebas diagnósticas 

Pruebas pronósticas 

Conductas terapéuticas 

El informe cientlfíco: monografía, articulo. 

Revisiones sistemáticas 

Guías clinicas 

La buena práctica en la investigación cientlfica. 

Jerarqulas de las evidencias cientlficas 

Slntesis de las evidencias cientlficas 

Meta análisis .. 

Epidemíologra con micro-ordenadores Sistema EPI-INFO 


Actividad Práctica 

Búsqueda de datos en las bases disponibles a nivel nacional e internacional como: Lilacs, 
Medline,Cochrane, Biohethics-Health, Bases de datos de la National Library of Medicine, USA. 
PUBMED. Bandolier. 
AMlísis de la Literatura médica para determinar su rigor cienUfico y su aplicación en la práctica 
clinica. 
Elaboración de una monografía que considere la metodologla científica estudiada . 
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MÓDULO: EPIDEMIOLOGíA I - 11- 111 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 
• 	 Entender a la Epidemiologla como una disciplina que investiga en base a un método 

constante que le es propio, el método epidemiológico, 
• 	 Reconocer diferentes problemáticas en el campo de las Ciencias de la Salud. 

Contenidos 

Epidemiologla general: conceptos básicos. 
Por qué y para qué de le epidemiologla médica 
El origen de la enfermedad 
Epidemiologla aplicada en el consultorio o en el hospit?! 
Epidemiologla aplicada 
Inferencia epidemiológica: de lo general al paciente individual 
De la observación a la experimentación: 
Edward Jenner y la "vacuna" 
John Snow y el cólera 
Ignaz P. Semmelweiss y la fiebre puerperal 
Milton Markowitz y la fiebre reumática 
Gregg y la rubéola 
Lula Lubchenco y la duración gestacional 
Definición de términos: epidemia, pandemia, endemia, brote: la curva epidémica 
Definiciones operativas: incidencia, prevalencia, mortalidad y sobrevida 
Recolección de datos: precisión y fiabilidad 
Análisis de poblaciones: desviaciones, percentilos, scor.es "z"~ intervalos de confianza 
Tabulaciones cruzadas: la tabla de Pearson, y la prueba de x 
Disel'íos epidemiológicos: transversal, caso~control, cohorte, ensayo cllnico 
Repaso final 
Introducción al estudio del enfoque de riesgo. Concepto de riesgo 
Cálculo del riesgo: relativo, atribuible, atribuible poblacional, odds ratios 
Riesgo y predicción: generalización de resultados, validez interna y externa 
Concepto de riesgos sumarios ajustados por estratos: prueba de Mantel~Haen::;zel 
Riesgo y predicción en grandes poblaciones: atribuible y atribuible poblacional 
Análisis de, predicción: valores predictivos positivo y negativo 
Predicción individualizada: razones de verosimilitud y nomograma de Fagan 
Epidemiologla y pollticas de salud 
Evaluación de la calidad y control de calidad con la epidemiologla 
Epidemiologra en el Hospital, en el Servicio, en el consultorio 
Formulación de pronósticos: tiempo de ventaja, sobrevida 
Medición y pronóstico de tiempos de sobrevida: métodos actuarial y de Kaplan-Meier 
Epidemiologra genética y molecular: estudios familiares y de gemelos 
Epidemiologra aplicada. Algunos ejemplos: 
Epidemiologla del cáncer génito mamario 
Epidemiologla de la esterilidad 
Epidemiologla del climaterio 

Actividad Práctica: 

Análisis del riesgo: los grandes estudios colaborativos, metanálisis de estudios pequeños: El 
Collaborative Perinatal Project (EEUU); La Cochrane Database (Inglaterra-Canadá); La Base 
de,Datos del Mercosur (Chile y otros paises sudamericanos) 
Sistematización de los núcleos conceptuales de la Epidemiologla como campo de conocimiento 
en salud. 
Descripción de la situación epidemiológica nacional y local. Análisis de la situación de salud 
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MÓDULO: CONSEJERíA Y ENFOQUE CLíNICO EPIDEMIOLÓGICO Y SOCIOLÓGICO' DEL 
CÁNCER GÉNITO-MAMARIO. 

Objetivos: 


Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 


• Alcanzar un conocimiento del problema en la región, en la Argentina y Sudamérica. 
• Conocer las técnicas de educación y prevención precoz de carcinoma génito mamariQ 
• Valorar los métodos de pesquisaje 
• Conocer las conductas a seguir ante la presencia del carcinoma de cuello uterino y mama 

Contenidos: 

Epidemiologla de carcinoma de cuello uterino y mamas 
Medidas preventivas: educación de la pareja y la mujer en el área de la reproducción. 
Método de detección precoz y periódico de carcinoma de cuello uterino 
Conceptos básicos de tratamientos conservadores en el carcinoma in-situ no invasor y en el 
carcinoma micro invasivo 
La prevención y diagnóstico precoz 
Valoración del autoexamen mamario 
Técnicas de aprendizaje y enseñanza 
Métodos de detección precoz del cáncer de mama 
Cáncer de mama y embarazo 

Actividad Práctica: 

Análisis y valoración de métodos de pesquisajes. 

Análisis de las recientes investigaciones multicéntricas en cáncer genito mamario 

Análisis de las situaciones de cáncer genito mamario en sus lugares de trabajo. Elaborar 

propuestas de acciones a ejecutar en el ámbito de trabajo. 
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MÓDULO: CONSEJERfA y ENFOQUE CLfNICO EPIDEMIOLÓGICO y SOCIOLÓGICO EN ('":~., ..~er,fl 
LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISiÓN SEXUAL Y SIDA '1 r ~c'" 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• 	 Adquirir conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual y SIDA. 
• 	 Conocer técnicas terapéuticas a utilizar en relación a enfermedades de transmisión sexual 

y SIDA en embarazadas y recién nacidos 

Contenidos: 

Epidemiologia e impacto global del HIV y salud reproductiva. 

Epidemiologla e impacto global de las enfermedades d~ transmisión sexual y su relación con 

HIV y la salud del aparato reproductor en la pareja. 

Enfermedad inflamatoria pelviana: Impacto en esterilidad 

Cervicitis: gonococo, clamidias, herpes, HPV, su asociación con cáncer cervical uterino. 

Vaginitis, trimoniasica, candidiasis y disbacteriosis vaginal. 

Controversias en el manejo de la mujer colonizada con estreptococo B hemofilico. 

Herpes virus en la pareja preconcepcíonal y en el embarazo. 

Hepatitis de la A a la G en la transmisión sexual. 

Sifilis un viejo y actual patógeno. 

Nuevas armas en el manejo y terapéuticas durante el embarazo y recién nacido. 


Actividad Práctica 

Análisis de las recientes investigaciones multicéntricas en Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA. 

Análisis de las situaciones de enfermedades de transmisión sexual y SIDA en sus lugares de 

trabajo. Elaborar propuestas de acciones a ejecutar en el ámbito de trabajo. 
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e MÓDUL.O: CONSEJERíA y ENFOQUE ClÍNICO EPIDEMIOLÓGICO Y SOCIOLÓGICO EN 
PROBLEMAS DE ESTERILIDAD E INFERTILIDAD 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• 	 Comprender los aspectos negativos de la esterilidad y fecundidad asl como sus problemas 
sociales y de conducta. 

• 	 Entender la importancia del equipo multisectorial en la resolución de aquellos. 

Contenidos: 

Comportamientos sexuales. 

Esterilidad en el varón 

Los factores del micro y macro ambiente. 

Genética y esterilidad. 

Determinación sexual y desarrollo embrionario 

Genética en reproducción 

Asesoramiento genético. 

Genética del aborto y aborto habitual ante la esterilidad definitiva de uno o los dos integrantes 

de la pareja. 

Esterilidad e infertilidad inexplicable. 

Fertilización asistida ante la perdida temprana o tardla del embarazo. 

Embarazos en los extremos de la vida reproductiva. 

Aspectos epidemiológicos y riesgos genéticos. 

Alteraciones genéticas: ¿causa o consecuencia? 

Prevención primaria en malformaciones congénitas 


I 
.1 

Actividad Práctica: 
! 

Análisis de las recientes investigaciones multicéntricas en esterilidad e infertilidad 

Análisis de las situaciones de esterilidad e infertilidad en sus lugares de trabajo. 

Elaboración de propuestas preventivas en malformaciones congénitas en el ámbito de trabajo. 
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MÓDULO: CONSEJERíA Y ENFOQUE CLíNICO EPIDEMIOLÓGICO Y SOCIOLÓGICO E \\0:-b;~');;;-~JCj
EDUCACiÓN SEXUAL Y EN PLANIFICACiÓN FAMILIAR . "', " ./ 

Obletivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

+ 	 Adquirir una concepción hollstica desde las ciencias sociales y las biológicas acerca de la 
sexualidad, la concepción y anticoncepción, las diversidades sexuales, la procreación 
responsable y todo aspecto relacionado con los derechos de las personas a la elección 
sexual, a la elección de la familia a tener y a los valores éticos, legales y religiosos que los 
gulan. . 

Contenidos: 

La sexualidad. Enfoque histórico y sociocultural. Subjetividad, sujeto y singularidad. Diferentes 

concepciones de la sexualidad. 

Respuesta sexual femenina y masculina. Anatomia y fisiologfa. Genitales externos y genitales 

internos. Orgasmo: definición, mitos. Las eróticas. Fantasias sexuales.
It 	 Concepción y Procreación Responsable. Riesgo y vulnerabilidad. Sexo más seguro. 
La gramática del Género. Roles sociales, familiares, sexuales. Negociación sexual. 
La diversidad sexual. Prácticas e identidades sexuales. Disfunciones sexuales. Definiciones de 
sexualidad normal. 
La construcción social de la sexualidad. Género y sexualidad: dominios inter~conectados. 
Masculinidad. 
La investigación sobre sexualidad y derechos en Argentina: hallazgos y recomendaciones para 
politicas públicas. Vacfos identificados en la producción . local y lineas de investigación 
promisorias. 
Derechos sexuales y reproductivos. Legislación (salud reproductiva, aborto). Diversidad sexual. 
VIH/sida y vulnerabilidad. 

Violencia de género como problema de salud. Delitos contra la integridad sexual. La 

experiencia de un modelo de atención en un hospital público. Los profesionales de salud frente 

a la problemática. 

Técnicas básicas de anticoncepción. 

Planeamiento familiar: principios en salud pública en los planes de enseñanza de las carreras 

de la salud. 

El papel de los distintos integrantes del equipo de salud; sus responsabílidades 

Anticoncepción y los aspectos psicosexuales de la pareja. 

Educación a los integrantes del equipo de salud. 

Eficacia y valoración de los métodos y productos anticonceptivos 

Empleo y eficacia de ellos en cada región. 

Estado ético y legal de los métodos anticonceptivos en la Argentina. 


Actividad 'Práctica 

Análisis de proyectos y trabajos en curso. Nociones de dinámica grupal. "Counseling". 

Análisis de leyes nacionales y provinciales de salud reproductiva y planificación familiar. 

Análisis de las recientes investigaciones multicéntricas en anticoncepción. 
Elaboración de propuestas de acciones a ejecutar en el ámbito de trabajo . 

., 



MÓDULO: CONSEJERíA Y ENFOQUE CLfNICO EPIDEMIOLÓGICO y SOCIOLÓGICO EN 
CLIMATERIO 

I _ 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• 	 Conocer e identificar la cronobiologra del Climaterio Femenino, su Epidemiologra en el 
mundo, en Latinoamérica y la Argentina y su relación con el proceso fisiológico del 
Envejecimiento: neuroendQcrinologla de la transición menopáusica, modificaciones 
metabólicas e impacto psicosocial. 

Contenidos: 

La nomenclatura internacional consensuada y los datos a levantar en una Historia Clfnica, 
como principal herramienta diagnostica en la identificación de factores de riesgo. 
El proceso de envejecimiento masculino y la Andropausia. 
Repercusión del Climaterio sobre el Metabolismo y el Aparato Cardiovascular. Metabolismo 
Hidrocarbonato: Srndrome de Resistencia InsuHnica y Obesidad: factores predictivos y 
aspectos nutricionales. 
lipoproternas: impacto del déficit estrogénico. 
Dislipemias. Epidemiologra de los factores de riesgo para Enfermedades Cárdiovasculares, su 
identificación y prevención. 
Repercusión del Climaterio sobre el Aparato Osteoerticular: Osteoporosis y Enfermedades 
Reumáticas. Factores de riesgo. Categorización de los métodos de diagnóstico. Promoción de 
hábitos de vida como estrategia de prevención. Rol del medico no especialista en la 
terapéutica. 
Repercusión del Climaterio sobre el Sistema Nervioso Central: Cefaleas, memoria, sueno, 
demencia. Enfoque de estas patologlas con perspectiva de genero. Pesquisa de alerta 
diagnostica.' 
Salud Sexual y Reproductiva en el Climaterio. Fisiopatología de la privación estro génica en el 
tracto urogenital inferior. Slndrome de Deficiencia Androgénica. Anticoncepcíón en la P~ri 
menopausia: ciencia y conciencia en la prescripción de métodos anticonceptivos. 
Riesgo Oncológico en el Climaterio: mama, endometrio, ovario, colon, piel. Estado actual de las 
evidencias. Estrategias de prevención y detección temprana. • 
Aspectos reproductivos en la peri-menospausia. 

Comentario sobre Tratamientos No Hormonales en mujeres climatéricas sintomáticas: tipos y 

aplicaciones. 

Comentarios sobre Tratamientos Hormonales: análisis critico de su relación Costo-Beneficio. 

El Climaterio y la repercusión sobre enfermedades crónicas y otras 'situaciones medicas 

especiales: diabetes, artritis reumatoides, Lupus, asma, epilepsia, litiasis biliar. • 

Las acciones para mejorar la Calidad de Vida de la mujer menopáusica, como objetivo 

primordial de su asistencia medica a través de un enfoque inter y multidisciplinario. 

Bases pará la lectura e interpretación de los trabajos cientlficos publicados y a publicarse sobre 

el tema. 


Actividad Práctica 

Lectura e interpretación de trabajos cientlficos publicados sobre el tema. 
Análisis de las situaciones manifestadas en sus lugares de trabajo. 

I 	 Elpborar una propuesta de acciones para mejorar la Calidad de Vida de la mujer menopáusica 
teniendo en cuenta el enfoque ínter y multidisciplinario. 
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MÓDULO: INTRODUCCiÓN A LA PSICOLOGíA, SOCIOLOGíA Y A LA ANTROPOLOGíA 

INTRODUCCiÓN A LA PSICOLOGíA 

Obietivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

+ Definir crlticar'nente el concepto de personalidad. 
+ Comprender la relación entre personalidad y conducta. 
+ Identificar los elementos de la estructura de la personalidad. 
+ Reconocer y clasificar conductas defensivas. 
+ Conocer e identificar tipos de pers<tnalidad normal 
+ Describir los cambios psicológicos en la mujer 

Contenidos: 

Cambios psicológicos femeninos en el puerperio 
Características psicosociales de adolescentes embarazadas 
Conceptos de adultez, madurez y senectud. 
Características psicológicas de estas etapas. 
Caracterlsticas de la sexualidad en la mujer en la edad fértil 
Repercusiones psicológicas que tienen los cambios reproductivos en estas etapas. 
Caracterlsticas de la sexualidad en la embarazada y en la puérpera 
Normas básicas de acercamiento médico-paciente en el área de la salud sexual y reproductiva 
Reconocimiento y prevención de los riesgos de una conducta -favorecedora de problemas 
iatrogénicos 
Definición del proceso de interacción. 
Definir el concepto de grupo y describir diferentes tipos, sus factores estáticos y dinámicos. 
Influencia en las actitudes y los motivos psicosociales en un programa de salud reproductiva 
Principales factores que inciden en un cambio de actitudes y motivos psicosociales hacia la 
sexualidad y reproducción. 
Factores psicosociales de la salud mental: 
Personalidad. 
Conducta. 
Psicologra de la mujer embarazada. 
Sexualidad. 
Relación médico-paciente. 

Actividad Práctica: 

Reflexionar sobre los principales factores que inciden sobre los cambios de actitudes y motivos 
psicosociales desde la perspectiva de sexualidad y reproducción.. . 

INTRODUCCiÓN A LA SOCIOLOGíA 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

+ Comprender el proceso salud - enfermedad como un acontecimiento social. 
+ Interpretaral ser humano con su entorno y su actividad en relación con el ambiente. 
+ Relacionar nivel de vida, desarrZG"~;~.__ 
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• 	 Interrelacionar desarrollo social y su influencia en 

salud. 


• 	 Comprender a la embarazada y al recién nacido en la sociedad a la que pertenecen. 
• 	 Interpretar a los distintos grupos socioculturales con sus creencias de salud. 
• 	 Interpretar el pensamiento mágico y lógico en relación con la conducta individual y social. 

Contenidos: 

Estudio social del proceso salud enfermedad. 

r 

J Organización social. 


Rol de la mujer en la sociedad ~ la que pertenece. 

Factores sociales de riesgo materno-perinatal: Clasificación. 


Actividad Práctica: 

Análisis de los factores sociales que intervienen en el proceso salud/enfermedad. 
Elaborar una propuesta de mejoramiento en base a la práctica profesional individual. 

INTRODUCCiÓN A LA ANTROPOLOGíA 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• 	 Analizar la cultura como un fenómeno humano característico y distinguir sus rasgos 
esenciales para llegar a comprender las formas de vida de los distintos grupos humanos. 

• 	 Conceptualizar pensamiento mágico y científico. 
• 	 Aalizar el lugar que como profesional de la salud ocupa con relación al paciente. 
• 	 Valorar la importancia del encuentro en la comunicación como facilitador del aprendizaje. 
• 	 Tomar conciencia de la necesidad de cada uno de conocerse y comprenderse a si mismo 

como base para comunicarse con los otros. 
• 	 Identificar la comunicación afectiva. 
• 	 Introducir al campo de la Antropología Médica entendiendo al ser humano (madre, feto y 

recién nacido) desde un enfoque integral. 

Contenidos: 

La relación con uno mismo. Comunicación afectiva. 

Antropologla, bases conceptuales. Antropología médica. Conceptos culturales de embarazo y 

~~. 	 . 
Salud, enfermedad. Enfermedad y dolencia. 

Mujer, familia y cultura. Personalidad, sociedad y cultyra. Significaciones, valores y normas. 

La salud y el embarazo como valor. Sistema de creencias en salud. 

Tipos de asistencias de la embarazada y el recién nacido: aborigen, popular y científica. 

Tecnologlas apropiadas. 


Actividad Práctica 

Análisis desde el campo de la Antropologla Médica sobre el ser humano (madre, feto y recién 
nacido) desde un enfoque integral. 
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MÓDULO: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SEXUAL 
REPRODUCTIVA 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• 	 Revisar críticamente el conjunto de instrumentos legales y conjuntos metodológicos para la 
elaboración de proyectos de formación permanente en el área de Salud Sexual y 
Reproductiva. . 

• 	 Adquirir bases teóricas y conceptuales que sustenta los espacios pedagógicos en los 
procesos de formación de los recursos humanos en Salud Sexual y Reproductiva. 

Contenidos: 

El análisis prospectivo de la Educación en Salud reproductiva 
Instrumentos legales 
Paradigmas en las Ciencia de la Educación y modelas pedagógicos para la formación de 
Recursos Humanos en Salud. 
El campo de los Recursos Humanos en Salud. 
La educación permanente, como herramienta para el desarrollo de los servicios de salud 
reproductiva y perinatal. 

Actividad Práctica 

Análisis de instrumentos legales y conjuntos metodológicos 
Revisión y sistematización de los componentes educativos para la formulación de proyectos de 
educación continua o permanente. 
Elaboración de propuestas de formación permanente en el área de Salud Sexual y 
Reproductiva en base a los instrumentos legales 



MÓDULO: CONDICIONES DE EFICIENCIA EN SERVICIOS DE SALUD SEXUAL 
REPRODUCTNA 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

Comprender a los servicios como disposición de la población en Salud Sexual y 

Reproductiva, con una ideologla que se sustenta en la eficiencia, con costos adecuados, 

alta calidad del recurso humano y tecnológico. 

Brindar eficiencia con alta satisfacción del usuario. 

Utilizar técnicas de organización, elección del recurso humano, de la tecnologla, las 

oportunidades de aplicación de las técnicas y los costos de beneficio. 


Contenidos: 

Organización centralízada y descentralizada 
Toma de decisiones 
Distribución de la autoridad 
Niveles de organización 
Tendencias actuales en la estructura de los Servicios de salud sexual y reproductiva. 
Acciones para entender los sistemas sanitarios para la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación. 
Condiciones óptimas y condiciones de eficiencia. 
Interrelación de los usuarios con las unidades funcionales 
Recursos. Disposición. Aprovechamiento. 
Indicadores de rendimiento, de productividad, porcentajes de ocupación. 
La eficiencia como resultado 
La calidad del recurso humano. 
Condiciones accesibilidad 
Costos 
Areas potenciales de mejoramiento. 
Satisfacción del usuario. 

Actividad Práctica: 

Análisis de instrumentos adecuados a la organización y dirección de los centros dedicados a la 
salud sexual y reproductiva. 

Elaboración de propuestas centradas en sus lugares de trabajo, en lo relacionado con la 

búsqueda 'de la eficiencia en la atención de la satisfacción del usuario. 
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MÓDULO: EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCiÓN EN SALUD SEXUAL 
REPRODUCTIVA 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• Reconocer la importancia de la temática para el desarrollo del cuidado de la salud la 
evaluación de la calidad de las prestaciones de servicios. . 

• Conocer las principales metodologlas para evaluar la calidad de la atención. 

Contenidos: 

Marco teórico sobre calidad de la atención en los servicios de salud. 

La calidad en el proceso de transformación de los servicios de salud. 

La evaluación de la calidad. Métodos cuanti y cualitativos. 

El proceso de investigación en calidad. 

Aspectos epidemiológicos en evaluación de calidad de la atención. 

Los sistemas de información e indicadores. 

Experiencias organizacionales a nivel nacional e internacional. 

Construcción de capacidad para manejar la calidad de atención de los servicios de salud 

reproductiva y sexual. 

El mejoramiento de la calidad de la atención en los servicios de la mujer durante los procesos 

de transición. 


Actividad Práctica: 

Elaborar una propuesta de evaluación de calidad en el ámbito local. 

"rol. Dr. JU."', 
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MÓDULOS: ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• Conocer aspectos bioéticos relacionados con la problemática de la mujer. 
• Reflexionar sobre el aspecto bioético en el área de la salud reproductiva. 

Contenidos: 

Sistemas de ética en el mundo actual 
La ética de los valores y la reducción de los valores de la vida. 
La ética de la vida y la bioética de la ciencia. 
Valores y desvalores en un programa de transmisión de la vida. 
Aspectos éticos relacionados con la Salud reproductiva 
Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer 
Aspectos técnicos, legales y bioéticos de la fecundación humana asistida. 
Promoción de la maternidad y paternidad responsable 
Evitar y/o prevenir abortos provocados y asesoramiento sobre salud sexual. 
Acceso de la población a la información y servicios que le permitan la toma de decisión 
responsable y voluntaria sobre sus pautas reproductivas, respetando la ética y las convicciones 
personales, protegiendo la vida desde el momento de la concepción promoviendo el desarrollo 
integral de la familia 

Actividad práctica: 

Análisis de un caso de su práctica habitual que plantee controversias éticas. 

Para alumnos cuyos tltulos de graduación no presenten relación con las ciencias de la Salud, 

realizar un análisis de un caso teórico que plantee controversias éticas. 




DISEÑO EXPERIMENTAL Y ELABORACiÓN DE PROTOCOLO DE INVESTIGACiÓN - I - 11 

Objetivos: 

Al finalizar el módulo los maestrandos serán capaces de: 

• 	 Desarrollar la capacidad de reflexión necesaria para analizar críticamente trabajos de 
investigación cienUfica 

• 	 Comprender a través de un enfoque totalizador, que en la ciencia se interrelaciona lo 
epistemológico, lo teórico, lo metodológico y lo técnico 

• 	 Conocer los principios básicos del método hipotético deductivo y los principales momentos 
de la investigación social emprrica de carácter cuantitativo 

• 	 Distinguir las características diferenciales de la investigación cualitativa y las diversas 
oportunidades de uso. 

• 	 Conocer los componentes fundamentales para la formulación de un proyecto de 
investigación 

Contenidos: 

1. 	 Estructura formal de la ciencia: nivel epistemológico, nivel teórico, nivel metodológico, nivel 
técnico. Investigación básica, investigación aplicada, investigación y desarrollo. 

2. 	 Estrategias cuantitativas de investigación: Supuestos epistemológicos del paradigma 
positivista. El proceso de investigación emprrica, problemas de investigación científica. 
Diseños de investigación: experimental, cuasi experimental, pre experimentales. 
Diseños no experimentales: transeccionales y longitudinales 

3. 	 Estrategias cualitativas de investigación: Supuestos epistemológicos del parad~ma 
interpretativo. El método fenomenológico. El uso del método interpretativo en temas 
sociales vinculados con la salud. El proceso de investigación. Los datos cualitativos. El 
muestreo teórico. Triangulación. 

4- Formulación de un proyecto de Investigación cientlfica: proceso, diseño, proyecto de 
investigación. Tipología de proyectos. Los principales componentes de un proyecto de 
investigación 

5- Preparación de la Tesis de Grado: recursos organizativos del trabajo de investigación y t 
requisitos formales para su present~ción 

< 1 6- El complejo científico tecnológico Argentino: los actores del sistema: institucionalización y 
órganos de gobierno: política, promoción y coordinación del C.C. y T. La Infraestructura 
Cientrfico Tecnológica. El sector externo: la demanda de investigación. 

Actividad Práctica: 

Producción de un protocolo de investigación. 
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, 	 Artículo. 1°; 
" 

\: 	 ~ El título de MAGISTER EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA se otorgará a 
; .: : 

<¡; 	 graduados que hubieren demostrado comprensión adecuada y entrenamiento 
interdisciplinario en los problemas de salud de la población, como así también aptitud 
para desarrollar en forma independiente investigaciones en ciencia y tecnología que 
aporten al avance del conocimiento de los problemas en salud sexual y reproductiva. 

Artículo 2°; 	 . 
Las actividades académicas requeridas para la obtención del título de MAGISTER EN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA comprenderán: 

La aprobación de las asignaturas formales con la cárga horaria establecida en el Plan 
de Estudio de la Carrera . .;,,;. 

\::~, ~F La elaboración, defensa y aprobaciórt de la Tesis de Maestría. 
;; ..:.:,' 

La propuesta de acciones de extensión tendientes a asegtJrar la ~ransferencia del 
conocimiento producido a los sectores interesados. 
La aprobación de examen de idioma Inglés (comprensión de texto). Se exceptuarán 
aquellos que ya lo hubieren rendido en el ámbito de una Universidad del país 
reconocida oficialmente, tras la presentación de la certificación correspondiente. 

Artículo 3°; 
Son requisitos de Ingreso a la Carrera: 

Haber completado el Nivel Superior Universitario o no Universitario, en los términos 
de la ley 24.521/95 (artículo 39 bis). 
El postulante deberá contar con título universitario de grado o de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y ser admitidos por la 
Comisión Académica de la lVIaestría, a fin de comprobar que su formación resulte 
compatible con las exigencias del posgrado. 
Los postulantes con títulos nO'universitarios, serán admitidos siempre que acrediten 
que desarrollan o han desarrollado actividades laborales y/o académicas en el área 
de la carrera. La aceptación de estos postulantes estará bajo la supervisión de la 
Comisión Académica de la Maestría con la posterior autorización de la Comisión 
Asesora de Maestrías de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. 
De surgir algún inconveniente por la incumbencia de Títulos, el mismo será resuelto 
por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba. . ' 

Lecto-comprensión del idioma inglés y manejo básico de computación (acceso a 
Internet y correo electrónico). 

Los alumnos deberán contar como mínimo con acceso a una computadora Pentium 
" 166 con placa de sonido y video incorporada y con conexión a internet. 
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• ~:C:~:t:l:ntes deberán inscribirse completando un cuestionario on-line en el que s~~~~~~3 
especifiquen las razones y expectativas por las cuales se inscribe y algunas experiencias 

en su trayectoria docente que avalen su interés por la temática. 

Posteriormente el postulante deberá adjuntar a la solicitud de admisión: 


Fotocopia del/los Título/s Universitario/s debidamente autenticados. 

Curriculum Vitae y otros antecedentes que el postulante considere' necesarios, 

referidos al área. 

Presentación escrita sobre el interés del postulante de realizar el Magíster en Salud 

Sexual y Reproductiva. 


Dicho cuestionario, junto con el currículum vitae de los aspirantes serán analizadas por la 
Comisión Académica de la Maestría quien definirá junto con el Director su inscripción. 

Artículo 5°; 
La aceptación de cada postulante está sujeta al dictamen realizado por la Comisión 
Académica y la Dirección del Magíster en Salud Sexual y Reproductiva, cuyo informe 
será elevado a la Dirección de la Escuela de Salud Pública, y posteriormente, a la 
Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. 
Serán requisitos para la aceptación del postulante. 

Cumplir con una entrevista personal que será receptada por la Comisión Académica. 
El incumplimiento y/o la no aprobación de cualquiera de los requisitos, será 
excluyente para su aceptación como alumno de la Carrera de Magíster en Salud 
Sexual y Reproductiva. 
A la finalización de las actuaciones mencionadas, la Dirección de la Escuela de Salud 
Pública elevará el informe correspondiente a la Secretaría de Graduados en Ciencias 
de la Salud para su conocimiento y posterior elevación al Sr. Decano de la Facultad 
de Ciencias Médicas. 

Artículo 6°; 
La implementación y gestión de las actividades académicas correspondientes a la 
Carrera estarán a cargo de la Escuela de Salud Pública, con contralor de la Comisión 
Asesora de Maestrías de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, debiendo 
elevar un informe semestral sobre las actividades desarrolladas. 

Artículo 7°; 
La Escuela de Salud Pública, propondrá un Director para la Carrera de Magíster en Salud 
Sexual y Reproductiva a la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, quien 
correrá vista a la Comisión Asesora de Maestrías que estudiará los antecedentes del 
mismo, aconsejando su aceptación o no. Completado este trámite y aceptado, lo 
propondrá al Honorable Consejo Directivo, quien previo dictamen de la Comisión de 
Enseñanza, emitirá la Resolución encargando la Dirección de la Carrera de Magíster en 
Salud Sexual y Reproductiva, al profesional propuesto. 

Artículo 8°; 
Para ser Director de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva, se requiere 
ser: 
- • Profesor Regular de la Facultad de Ciencias Médicas o de otra Facultad de la 

Universidad Nacional de Córdoba y que posea el Título máxímo y/o el de Magíster en 
el área de Salud Sexual y Reproductiva. . f: 
Miembro de la Carrera de Investi ador Científico del CONICET, con categoría no 
inferior a Adjunto sin Director, c .xima. en el área de Salud. 
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Otros profesionales de ésta Universidad que posean Título máximo o de Magístéh 'L,I.:.6- J!! 
que a juicio de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, reúnan las,', "c;'/ 
condiciones necesarias para el desempeño de la función correspondiente, en razón '/ 
de sus relevantes antecedentes. 

Artículo 9°; 
Son funciones del Director del Magíster en Salud Sexual y Reproductiva: 

Supervisar el desarrollo integral de la Carrera, los trabajos de Tesis de Maestría y los 
medios de autofinanciamiento. 
Presidir la Comisión Académica de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y 
Reproductiva. ' 
Solicitar ante la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud el Director de Tesis 
de Maestría para cada maestrando. 
Elaborar semestralmente un informe escrito en base a la evaluación del desarrollo de 
las actividades de los maestrandos a la Dirección de la Escuela Salud" Pública, que 
luego de considerado se elevará a la Secretaría de Graduados en Ciencias de la 
Salud, quien correrá vista a la Comisión Asesora de Maestrías. 
Determinar, previo informe, la permanencia o no, del maestando cuando este no 
cumpla con la reglamentación respectiva. 

El incumplimiento por parte del Director de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y 
Reproductiva, sin causa justificada y previa información y acuerdo de la Secretaría de 
Graduados en Ciencias de la Salud, lo hará pasible de sumario administrativo y/o juicio 
académico. 

Artículo 10°: 
Los miembros de la Comisión Académica de, la Carrera serán designados, a propuesta 

del Director de la Maestría. 

Son funciones de la Comisión Académica de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y 

Reproductiva: 


Colaborar con el Director de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva 

en todas aquellas acciones que el mismo determine. 

Revisar, actualizar y/o modificar el Plan de Estudio de la Carrera en forma periódica, 

como mínimo una vez cada dos años. 

Verificar el cumplimiento de los objetivos y del presente reglamento, informando al 

Director de la Carrera todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes y 

pudieren afectar el desarrollo de la misma. 

Proveer y/o gestionar la provisión de los medios necesarios para que los aspirantes 

puedan desarrollar su Trabajo de Tesis de Maestría. 


Artículo 1'10: 
Para acceder a la condición de ALUMNO REGULAR el maestrando deberá: 

Participar de los intercambios virtuales (foros de participación individual). El 

participante deberá acceder en no menos de tres oportunidades. 

Presentar las actividades de aprendizaje de cada espacio curricular según el 

cronograma pautado. Las mismas tendrán una frecuencia quincenal y deberá aprobar 

el 80% de las mismas. 


- No presentar atrasos en el pago de la tasa académica establecida para la Carrera. 
y • 

Queda excluida del presente reglamento de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y 
Reproductiva, la condición de ALU~... LIBRE; es decir, todos los postulantes aceptados 
para efectuar la Carrera lo haÍil' condición de ALUMNO REGULAR Y deberán 
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:;:cumplimentar los cuatros Ejes tematlcos establecidos en el Plan de Estudio y todos lo ~ rO4. 0.... 
requisitos exigidos para poder optar al título de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva. --~):-- 'l"\/ i 
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Solo se considerarán libres aquellos maestrandos que debido al no cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias y programáticas quedarán excluidos del programa por 
disposiciones de la Dirección. 

Articulo 12°: 
Una vez iniciada la Maestría se designarán los tutores conforme al número de alumnos. 

Si la matricula supera los 25/30 alumnos se conformará un equipo docente integrado por 

un docente responsable y un tutor cada 25/30 alumnos. 

El DOCENTE RESPONSABLE tiene como funciones: 


Definir criterios de seguimiento de los participantes. 

Definir los temas y estrategias de participación de cada foro. 


- ! Supervisar el trabajo de los tutores. 

Definir criterios para evaluar las actividades de aprendizaje y la evaluación final. 


Son funciones del TUTOR: 
El tutor será el responsable de la comunicación permanente con el participante a los 
efectos de realizar el seguimiento y acompañamiento en el proceso de cada módulo o 
taller, lo realizará básicamente a través de intercambios virtuales, usando las distintas 
posibilidades que ofrece el aula virtual: correo, foro y chat. La comunicación será 
semanal. El registro d~ acceso al aula permitirá conocer cuál es el nivel de interacción 
del participante e identificar a aquellos participantes que no cumplan con los 
requisitos mínimos de participación. 
Se realizará un foro por módulo, seminario o taller. El mismo estará moderado por el 
tutor. 
Evaluar las actividades de aprendizaje y la evaluación final. 
Presentar el informe académico que incluye las evaluaciones de los alumnos y el 
registro de participación en el aula virtual con breves comentario. 

Articulo 13°: 
Para orientar la producción de la Tesis de Maestría el maestrando contará con el 
acompañamiento del docente o tutor responsable durante el desarrollo de los dos 
Talleres de Tesis. Una vez concluida esta etapa el maestrando contará con la orientación 
de su Director de Tesis. 
A través del correo electrónico con los participantes los directores de tesis podrán 
orientarlos y asesorarlos en los aspectos metodológicos y canalizará el asesoramiento 
temático hacia otros docentes de la Maestría que podrían brindar bibliografía específica y 
otro apoyo que sea necesario. La demanda del Director de Tesis dependerá del grado de 
avance del alumno en la producción del Trabajo Final. 
El Director de tesis realizará el seguimiento de los proyectos de tesis de manera virtual y 
en caso de ser posible, estará disponible para realizar reuniones presenciales de 
asesoramiento. 

Articulo 14° 
Son requisitos para ser Director de Tesis de Maestría: 

Poseer título de posgrado igualo superior en la temática a asesorar. 
Poseer antecedentes de formación en la temática 

- .. Poseer experiencia en la participación de proyectos de investigación. 

Los mismos serán designados por el Director de la Maestría a propuesta de la Comisión 
Académica de la Maestría. 
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Artículo 15°; '<~y 
La Tesis de Maestría consistirá en la realización de un trabajo de investigación sobre un 
tema relacionado a la temática de la Maestría, el que deberá significar un aporte original 
al conocimiento cientifico y/o tecnológico. 
El maestrando contará con un plazo máximo de un (1) año, a partir de la finalización del 
cursado de la Carrera, para presentar los tres (3) ejemplares de la Tesis de Maestría a la 
Dirección de la Carrera, la cual los remitirá a cada uno de los integrantes del Tribunal de 
Tesis. En caso de cumplirse el plazo establecido de un año y el Trabajo de Tesis de 
Maestría no fuera presentado, el maestrando perderá automáticamente la regularidad 
obtenida . 

• 
Artículo 16°; 
Una vez que el alumno haya completado las actividades establecidas para la Carrera de 
Magíster en Salud Sexual y Reproductiva y redactado el "borrador" de su Trabajo de 
Tesis de Maestría, y dentro de 105 quince (15) días posteriores, el Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas, a sugerencia de la Secretaría de Graduados en Ciencias 
de la Salud nominará por Resolución un Tribunal de Tesis, cuyos integrantes deberán 
ser: el Director de T esís (Asesor), un segundo Miembro propuesto por la Dirección de la 
Carrera de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva y un tercer Miembro propuesto por 
la Comisión de Maestrías de la Secretaría de Graduados en Ciencias del a Salud, quien 
deberá ser externo a la Universidad. 

Artículo 17°: 
La Tesis de Maestría se presentará en tres (3) ejemplares, los cuales, una vez realizada 
la exposición final, uno será entregado a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Médicas, otro quedará en el lugar de realización de la Carrera de Magíster en Salud 
Sexual y Reproductiva y el tercero será devuelto al interesado. 

Artículo 18°: 
Para ser integrante del Tribunal de Tesis de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y 
Reproductiva, se requiere tener uno de los siguientes requisitos: 

Profesor Regular de la Facultad de Ciencias Médicas o de otra Facultad de la 
Universidad Nacional de Córdoba que participe de alguna manera en la Carrera de 
Magíster en Salud Sexual y Reproductiva y que posea Título máximo o de Magíster 
en el área. 
Miembro de la Carrera de Investigador Científico del CONICET, con categoría no 
inferior a Adjunto sin Director, con título máximo en el área. 
Investigadores de reconocido prestigio, que hayan producido trabajos de relevancia 
en ciencia y tecnología en áreas relacionadas y que sean considerados 
académicamente idóneos por la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. 

Artículo 19°: 
Son funciones del Tribunal de Tesis de Maestría: 

Constituirse dentro de los treinta (30) días desde su designación y reunirse con el 
maestrando para solicitarle el Trabajo de Tesis de Maestría en calidad de "borrador", 
que será sometido a una revisión fina. por parte de los tres miembros del Tribunal de 
Tesis en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos de su presentación. Luego el 
Tribunal de Tesis de Maestría deberá reunirse con el postulante para comunicarle las 
sugerencias y autorizar la redacción final del Trabajo de Tesis de Maestría. 
Aprobar el Trabajo de Tesis de Maestría en su forma "final" una vez que se considere 
que el mismo condice exactamente con el "borrador" aprobado. El Tribunal de Tesis 
de Maestría contará con un ~plaz~ximo de treinta (30) días corridos para reunirse y 
expedirse sobre este punrq"b9nté_~Ci6rnando un Acta que contenga 105 fundamentos 
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de 'la resolución adoptada, enviando la misma a la Secretaría de Graduados en "; 

Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas. 
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Artículo 20°: 
Una vez aprobado el borrador final por el Tribunal de Tesis, la Dirección de la Maestría 
fijará una fecha para que el maestrando realice la exposición en sesión pública de su 
Tesis de Maestría. Concluida la exposición, el Tribunal de Tesis labrará un Acta donde 
constará su decisión final, calificando como BUENO, DISTINGUIDO o SOBRESALIENTE. 
La calificación será inapelable. En caso que no hubiere unanimidad, la calificación será la 
de la mayoría, de no haber mayoría la calificación será de DISTINGUIDO. 

Artículo 21°: 
Cuando el maestrando haya cumplida todos los requisitos establecidos en este 
reglamento, el Sr. Decano de la Facultad de Ciencia Médicas, dará curso a los trámites 
necesarios para que la Universidad le otorgue el título correspondiente. 

Artículo 22°: 
Todas las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán consideradas por la 
Comisión Asesora de Maestrías de la Facultad de Ciencias Médicas, que elevará a la 
Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud sus recomendaciones al respecto a los 
fines de su diligenciamiento. 



SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 
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Páginas 

O. Datos generales de la carrera o proyecto. 

1. Fundamentación y evaluaciones previas. 

2. Dirección, Comité Académico y funcionamiento de la carrera. 

3. Plan de estudios. 

4. Cuerpo académico. 

5. Actividades científico - tecnológicas. 

6. Actividades de transferencia, consultorías, asistencia técnica u otras. 
,,' 

7. Alumnos y graduados. 

8. Infraestructura y equipamiento (de uso propio y no informado en la 
presentación institucional). 

9. Autodiagnóstico y planes de mejoramiento. 
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Docentes 

Investigación 

Transferencia 

Tesis 

Ámbitos Hospitalarios 



O. 	 DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

0.1 	 Título que otorga la carrera 

MAGÍSTER EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - MODALIDAD A DISTANCIA 

0.2. Disciplina y subdisciplina 

0.2.1. Disciplina. 

Medicina 


0.2.2. Subdisciplina. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIV A 


0.2.3. Especialidad, si corresponde. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 


0.3. Año de inicio 2007 

En el caso de haberse producido alguna discontinuidad en su dictado, explicar las causas que la motivaron y 
consignar los períodos durante los cuales la carrera se dictó efectivamente. 

0.4. 	Carácter de la carrera 

0.4.1. Indicar el carácter de la carrera. 

Continuo 0 A términoD 

0.4.2. En el caso de tratarse de una carrera "a término", indicar los años de las inscripciones pasadas 
y pendientes. 

0.5. Evaluaciones previas de la carrera 

0.5.1. Indicar si la carrera también se dicta en modalidad presencial. 

NoD 

0.6. 	Normativa de la carrera 

0.6.1. Adjuntar en el Anexo 1 copia de la siguiente documentación: 

a) Resolución de creación de la carrera. 


b) Resolución/es de aprobación y/o modificación del plan de estudios. 


c) Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia yTecnología que otorga el 

reconocimiento oficial y la validez nacional del título (Art. 41, Ley 24.521/95). 

síD No0 

d) Reglamentos y resoluciones específicos que atañen al funcionamiento de la carrera, si existieran 
(incluir, si corresponde, la normativa prevista para carreras semipresenciales y/o a distancia). 

F 

Sí D 	 No0 
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0.7. Catálogos y folletos de la carrera 

Incluir en el Anexo 1 catálogos y folletos de la carrera, si los hubiera. 

síl"tJ NoD· 

0.8. Otra información 



l. FUNDAMENTACIÓN Y EVALUACIONES PREVIAS DE LA CARRERA 


1.1. Fundamentación, trayectoria y desarrollo de la actividad 
1.1.1. Describir la fundamentación del posgrado y su trayectoria en la institución (origen y 

desarrollo). 


La comunidad en general y los gobiernos ven que a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan, los 
indicadores específicos en salud sexual y reproductiva no mejoran de acuerdo a sus expectativas. Sin 
embargo, se reconoce que la salud de las mujeres en este sentido, constituye un requerimiento 
indispensable para el logro del desarrollo humano y sociaL 
En este contexto, en algunos países de América latina, incluyendo la Argentina, existen dudas sobre la 
correcta interpretación que se hace de los problemas no resueltos de la salud de la mujer. En muchos 
servicios de atención y unidades docentes, estatales y privadas persisten importantes fallas en la 
interpretación y aplicación del concepto integral de 10 que hoy se denomina salud sexual y reproductiva. 
La comunidad profesional que actúa en el área de la salud sexual y reproductiva necesita una carrera de 
capacitación de postgrado que otorgue titulo universitario, que tenga un co~tenido holístico, humanístico y 
no simplemente biologista ya que es reconocido, además, que una de las razones que coadyuvan a tal 
situación es la falta de capacitación del recurso profesional y técnico y la consiguiente difusión de 
educación y consejería en el ámbito poblaciona!. 
En esta Maestría se pretende incorporar a todos los profesionales que participan de la problemática de la 
salud, incluyendo aquellos que no están directamente involucrados provenientes de áeas tales como 
periodismo, magistratura o de cualquier ámbito de interés social que tenga algo que aportar o adquirir desde 
este enfoque sobre una problemática y controveliida como es la sexualidad humana. 

1.1.2. Fundamentar la conveniencia y viabilidad de la utilización de la modalidad semipresencial o a 
distancia, y describir las condiciones que hacen posible alcanzar la formación buscada. 

En la Argentina se estiman 120.000 los médicos en actividad. Se calcula que el 50 % de estos trabajan en 
el área de la salud materno infantil, de los cuales el 50% lo hacen en la disciplina de la salud reproductiva. 
A ellos hay que sumar los distintos grupos profesionaies interesados en la salud reproductiva, bioquímicos, 
enfermeros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, sociólogos, biólogos, asistentes sociales y otros 
actores de la vida universitaria, lo que hace que esta maestría tenga una potencialidad de aspirantes a 
realizarla muy importante. 
La estimación de la demanda para esta maestría por parte de los otros países, en especial los que integran, 
el Mercosur se calcula que seria 10 veces más. 
Actualmente los profesionales que demandan esta capacitación se encu.entran dispersos a lo largo de todo el 
país, no existiendo ofertas similares en otras Universidades. 
El desarrollo de la Maestría en forma presencial durante el año 2006 permitirá delimitar el modelo de 
gestión educativa y a la vez facilitará la producción de los materiales educativos' ai contar con el desarróllo 
de las clases de manera presencial, las que serán registradas en diferentes formatos para luego ser editadas 
y procesadas pedagógicamente. También facilitará la conformación del equipo docente que luego replicará 
su experiencia en la modalidad a distancia. Además el proyecto cuenta con el apoyo del PROED, Programa 
de Educación a Distancia del Rectorado. 

1.2. Evaluaciones anteriores 
1.2.1. Indicar si la carrera ha participado previamente en procesos de acreditación. 

N00 
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1.2.4. Si la carrera es (o ha sido) dictada anteriormente bajo la modalidad presencial, indicar si ésta 
ha participado en procesos de acreditación. 

NaO 

1.2.5. En caso afirmativo, indicar el resultado y el organismo acreditador. 

1.2.6. Indicar si la carrera o proyecto ha sido evaluado por otra institución o dependencia o en el 
marco de una autoevaluación o autoevaluación institucional. 

SíO No0 

En el caso de respuesta afirmativa, presentar como Anexo 2 una descripción de las metodológias utilizadas, los criterios de 
evaluación, las personas e instituciones intervinientes, los instrumentos de recolección de datos y las conclusiones. 

1.3. Otra información 

Con respecto al punto 1.2.4 - Actualmente la Maestría con modalidad presencial se encuentra en proceso de 
acreditación como Proyecto de Carrera ante la CONEAD con un informe de acreditacion positivo, pasando 
según la Ordenanza 44 a las instancias ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologia. 
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2 	 DIRECCIÓN, COMITÉ ACADÉMICO Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA CARRERA 

2.1. Director o Coordinador de la carrera 

2.1.1. Datos personales del Director o Coordinador de la carrera. 

Apellido: LOPEZ 

Nombre: CARLOS RAFAEL 

Calle: Rosario de Santa Fe 

Número: 769 Piso: 4 Departamento:" A 

Localidad Córdoba .Código Postal 5000 

Provincia" 

Teléfonos: Fax:" 

Correo electrónico: 

Apellido: FUNES 

Nombre: PEDRO CARLOS 

Calle: Av. Colón 

Número: 1155 Piso: 3 Departamento: A 

Localidad Córdoba Código Postal 5000 

Provincia 

Teléfonos: 03 51-4334263 - 1 SS 108429 Fax: 

Correo electrónico: sgcs@fcm.unc.edu.ar 

Apellido: RIZZI 

Nombre: RICARDO GLAUCO 

Calle: Ortiz de acampo 

Número: 4480 Piso: 	 Departamento: 

Localidad Córdoba 	 Código Postal 5009 

Provincia 

Teléfonos: 0351-4814853 Fax: 03 51-4814853 

2 
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Correo electrónico: rícardorizzí@ciudad.com.ar 

. ,. 
En el caso de que exista, adjuntar en el Anex03 una copia de la resolución de designación del director . 

2.1.3. Describir las modalidades adoptadas por la institución para la selección y designación del 
director o coordinador de la carrera. 

La dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas, propondrá un Director al Secretario de la Secretaría de 
Graduados en Ciencias de la Salud, quien correrá vistas a la Comisión de Maestrías, la que estudiará los 
antecedentes del mismo, aconsejando su aceptación o no. Completado este Trámite y aceptado el Director 
en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud lo propondrá al Honorable Consejo Directivo, quién 
previo dictamen de la Comisión de Enseñanza, dictará la Resolución encargando la dirección de la Carrera 
de MAGISTER al profesional propuesto. 
Para ser Director de una Carrera de MAESTRIA se, requiere ser: 
1. Profesor Regular de la Facultad de Ciencias Médicas o de otra Facultad de la Universidad Nacional de 
Córdoba que participe de alguna manera en la Carrera de MAESTRIA a dictarse y que posea el Título 
Máximo o el de Magister en área relacionada, 
n. Miembro de la Carrera de Investigador Científico del CONICET, con categoría no inferior a Adjunto sin 
Director, con título Máximo en área relacionada, 
1II. Otros profesionales de esta Universidad que posean Título Máximo o Magister en área relacionada y 
que ajuicio de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud reúnan las condiciones necesarias para el 
desempeño de las funciones correspondientes. 
En el caso del Proyecto de la Maestría en Salud Sexual Reproductiva se tuvo en cuenta para la Selección 
los siguientes items: 
- Ser Profesores Concursados y tener Títulos máximos 
- Ser Especialistas en el tema 
- Ser los autores del Proyecto presentado 

2.2. Comité Académico u órgano equivalente 

2.2.1. Indicar si la carrera cuenta con órgano/s que asesora/n y/o supervisa/n el desarrollo de la ca 

NoO 

2.2.2. En caso afirmativo, completar la siguiente información para cada uno de ellos. 


a) Denominación del órgano. 


COMISIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MAGISTER EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

b) Requisitos exigidos para su integración. 

La Comisión Asesora se conforma con Profesionales que por su actuación académica, docente, asistencial o 
de investigación han demostrado capacitación, interés; conocimiento y voluntad de difusión de la Salud 
Sexual y Reproductiva. 
El Comité participará de la confección de los programas, de la elección de los docentes, el control y 
seguimiento de la carrera. Su actividad no está normatizada en cuanto a la periodicidad de reuniones sino 
queactuan en ocasión de cada uno de los tiempo en que se desarrolla el ámbito de su ingerencia. Son 
referentes y garantes de la calidad de la Carrera de Maestría. 

C7 Nómina completa de las personas que lo conforman. 

LOPEZ CARLOS RAFAEL 

RIZZI 

,' , 



MERCADO LUNA 

JOFRÉ 

DEL CASTILLO 

",'; 

FERREYRA 
.. , . 

d) Funciones. 

ERNESTO 

MANUEL 

RENE 

HÉCTOR DAVID 


- Coolaborar con el Director de la Carrera de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva en todas aquellas 
acciones que el mismo determine. 
- Revisar, actualizar y/o modificar el Plan de Estudio de la Carrera en forma periódica, como mínimo una 
vez cada dos años. 
- Verificar el cumplimiento de los objetivos del programa y el preSel\te reglamento, informando al Director 

" de la Carrera todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes y pudieren afectar el desan'ollo de la 

mIsma. 

- Proveer y/o gestionar la provisión de los medios necesarios para que los aspirantes puedan desarrollar su 

Trabajo de Tesis de Maestría. 


e) Actividades que lleva a cabo. Indicar la periodicidad de las reuniones, las acciones realizadas y los 

resultados obtenidos. 


La Carrera ofrecera a los Maestrandos un listado de directores de tesis del plantel existente en la Comisión 

de Maestrías de la FCM y receptará las propuestas de directores que cumplan con los requisitos exigid9s 

con la mencionada Comisión. 

Las tesis se podrán realizar en los lugares habituales de trabajo de los maestrandos y de acuerdo a lo 

resuelto por la Comisión de Maestrías de la FCM- UNC, mediante una investigación bibliográfica que 

responda a los parámetros exigidos para ser considerada Tesis de Maestrías 


2.3. Funcionamiento de la carrera 
2.3.1. Describir el funcionamiento real de la carrera en sus aspectos organizacionales y de gobierno. 
Detallar las responsabilidades de la dirección, la coordinación académica, la secretaría técnica u otros. 

La Carrera cuenta con un Director. 
Son funciones del Director de la Carrera: 
- Supervisar el desarrollo de los cursos formales, los trabajos de Tesis de MAESTRIA y acreditar los 
medios de financiación. 
- Presidir.la Comisión Académica de la Carrera de MAESTRIA. 
- Solicitar ante la autoridad correspondiente, en la iniciación de la carrera, la designación del Director de 
Tesis de MAESTRIA, para cada maestrando. . 
- Elaborar semestralmente un informe escrito, en base a la evaluación del desarrollo de las actividades del 
maestrando a cuyos efectos tendrá en cuenta las prescripciones generales de esta Resolución, como los 
aspectos específicos de las Resoluciones a dictarse con motivo de las Maestrías que se pongan en 
funcionamiento, el que será elevado a la Dirección de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, 
quien correrá vista a la Comisión Asesora de Maestrías. 
El incumplimiento, por parte del Director de la Carrera de MAESTRIA, sin causa justificada y previa 
ipformación y acuerdo de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, lo hará pasible de sumario 
administrativo y/o juicio académ' M) DE 
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2.3.2. Si se trata de una carrera o proyecto cuyo funcionamiento depende de la implementación de un 
convenio (por ejemplo, de tipo insterinstitucional, entre dos o más instituciones universitarias, entre 
una institución universitaria y centros de investigación o instituciones de formación profesional 
superior) explicitar las responsabilidades académicas de cada parte: diseño del plan de estudios y sus 
contenidos, organización de la carrera, designación del director y su vinculación con las instituciones, 
selección y designación de los docentes, designación de los integrantes del comité académico de la 
carrera y definición de sus funciones, seguimiento de alumnos y docentes, dirección y evaluación de 

Sin convenios 

2.3.3. Gestión técnico~ pedagógica, cuerpo de tutores y centros pal'a actividades IB'esenciales 

~) Indicar la existencia de equipo responsable de la gestión técnico-pedagógica de la carrera. 

NoO 

En caso afirmativo, describir las funciones de dicho equipo. Detallar su composición, señalando sus 
antecedentes. Indicar las tareas que desempeñan sus integrantes. 

La gestión técnica - pedagógica estará a cargo de un profesional con formación en educación a distancia 
quien garantizará el funcionamiento del sistema, la organización del espacio virtual para el intercambio, la 
distribución de los materiales de estudio y la articulación del equipo docente. 

b) Indicar la existencia de un cuerpo de tutores diferenciado del cuerpo docente. 

síD N00 

c) Indicar la existencia de centros propios o asociados para la realización de actividades presenciales 
(tutorías, exámenes, prácticas de laboratorio). 

SíO N00 

2.4. Otra información 

2.1.1 En relación a este punto cabe destacar que la Dirección esta conformada de la siguiente manera: 

DIRECTORES: 

- Rizzi, Ricardo Glauco 

- López, Carlos Rafael 

SECRETARIO ACADÉMICO: 

- Funes, Pedro Carlos 

Respecto al ítem 2.3.3 b) En el caso que la matrícula supere los 30 alumnos, además del docente 

responsable se integrará un tutor en cada Módulo. 




, .,' 

3 PLAN DE ESTUDIOS 
3.1. Objetivos de la carrera y perfil del egresado 

3.1.1. Enumerar y describir las principales metas académicas y/o profesionales del posgrado. 

GENERAL: 

Formar interdisciplinariamente profesionales de distintas áreas de la Salud y las Ciencias Sociales en el 

área de la Salud Sexual y Reproductiva desde una perspectiva holística, capaces de integrar y construir 

conocimientos, desarrollar docencia, investigación y difundir programas que posibiliten la educación de la 

población en una problemática tan compleja y controvertida, la sexualidad humana 

ESPECÍFICOS: 

- Tener conceptos de riesgo social y biológico con relación a la salud reproductiva. 

- Desarrollar conocimientos para establecer políticas biológicas, sanitarias y sociales para disminuir la 

morbimortalidad de la mujer en edad fértil. 

- Desarrollar conocimientos para establecer políticas para evitar los embarazos no deseados. 

- Desarrollar conocimientos en educación sexual y planificación familiar. 

- Desarrollar conocimientos para prevenir la infección por VIH y el SIDA, de las enfermedades de 

transmisión sexual y de las patologías del aparato reproductor. 

- Desarrollar conocimientos para controlar social, biológica y sanitariamente las patologías de infertilidad 

y esterilidad. 

- Desarrollar conocimientos para contolar social, biológica y sanitariamente la situación de climaterio y 

menopausia. 

- Adquirir una ideología compatible con la importancia de escoger y aplicar solamente aquellas tecnologías, 

procedimientos y medicaciones de eficacia demostrada por evidencias científicas verdaderas. 

-Capacitar en la metodología fundamental para.desarrollar la actividad de investigación, en la formulación 

de proyectos y en la preparación de Tesis de Grado. 


3.1.2. Enumerar y describir las calificaciones y competencias del egresado. 

- Proponer programas de salud reproductiva mediante equipos multidisciplinarios, a través de la aplicación 
y transferencia de tecnologías apropiadas de eficacia científicamente demostrada. 
- Desarrollar la investigación científica en el área de la salud reproductiva dentro del concepto de medicina 
basada en la evidencia. • 
- Desarrollar funciones técnicas- asistenciales en la práctica de la atención de la mujer con relación a su 
salud reproductiva. 
- Estar capacitado para utilizar y enseñar a usar las grandes bases de datos bibliográficos di~ponibles en el 
ámbito intenacional. 
- Asumir funciones y roles de formador tanto en programas de pre como de postgrado en clínica, salud 
pública, epidemiología e investigación, en salud reproductiva. 
- Integrarse al trabjo inter-disciplinario relacionado con la salud reproductiva. 
- Reconocer a la psicología, la sociología, la antropología y otras disciplinas sociales, como fundamentales 
en todo lo referente a la capacitación, ejercitación y aplicación de las técnicas, estrategias y políticas en 
salud sexual y reproductiva. 

~/. O 



3.2. Organización del plan de estudios 

3.2.1. Describir la forma de organización de las actividades curriculares del.plan de estudios dé la 
carrera (por ejemplo, en ciclos, ejes, módulos, áreas u otros) y su distribución en el tiempo (señalando 
secuencia y correlatividad). 

La duración total de la maestría es dos años. Su Plan de Estudios se conforma de 16 espacios curriculares 
obligatorios denominados Módulos, organizados en cuatro Ejes temáticos ellos son: 
Eje Epidemiológico: Módulos: Investigación Bibiliográfica. Accesos a las grandes bases de datos. 
Medicina Basada en la Evidencia. Epidemiología I - 11 - III 
Eje Conserjería. Módulos: Consejería y enfoque clínico epidemiológico y sociológico del cáncer 
génito- mamario. Consejería y enfoque clínico epidemiológico y sociológico en las enfermedades de 
transmisión sexual y SIDA. Consejería y enfoque clínico epidemiológico y sociológico en esterilidad e 
infertilidad. Consejería y enfoque clínico epidemiológico y sociológico en educación sexual y en 
planificación familiar y Consejería y enfoque cHnico epidemiológico y sociológico en climaterio 
Eje Formación General: Módulos Introducción a la psicología, sociología y a la antropología. Formación de 
recursos humanos en Salud Sexual y Reproductiva. Condiciones de eficiencia en servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva. Evaluación de la calidad de la atención en Salud Sexual y Reproductiva. Aspectos éticos y 
legales en Salud Sexual y Reproductiva. 
Eje Investigación. Módulos: Diseño experimental y elaboración de protocolo de investigación I y Diseño 
experimental y elaboración de protocolo de investigación n. 
Durante el primer año se desarrollan 8 módulo y en el segundo los otros 8 módulos. En simultaneidad se 
cursarán dos módulos, cada módulo tendrá una carga horaria de 50 horas y una extensión de dos meses de 
duración. En cada semestre se cursarán cuatro Módulos. En el caso de los Módulos de Conseljerfa se 
distribuyen de la siguiente manera: tres módulos con 25 horas y uno con 150 horas. El módulo "Consejería 
y enfoque clínico epidemiológico y sociológico en educación sexual y en planificación familiar'- posee 150 
horas y por ende será un módulo que no se dará en simultaneidad con otros y su desarrollo será central en el 
dictado de la Maestría. 
La Maestría se desarrollará de manera virtual a través del uso del aula virtual y materiales en línea. Durante 
las semanas de cursado de cada módulo, los alumnos deberán estudiar el material educativo y participar de 
las distintas opciones de intercambio que ofrecerá el aula virtual. La evaluación será de proceso y de 
integración final. Cada Módulo será acreditado con la presentación de un escrito y al finalizar el semestre 
se tomará una prueba de múltiple opción, de carácter integrador. 
Continua en Otra Información (3.9) 

3.2.2. Explicitar los criterios en los que se basó la elección de esta forma de organización. 

La organización de la propuesta curricular se basa en el criterio de flexibilidad curricular y metodológica 
que pennitirá al participante superar las barreras temporo-espaciales y adaptar las exigencia académicas a 
su realidad personal y profesional. La modalidad a distancia adoptada, en ese marco de flexibilidad 
permite el. seguimiento y una adecuada contención del participante. La selección de los temas de los 
diferentes módulos no sólo responde a la necesidad de formación conceptüal sino también a la necesidad de 
instrumentar para la práctica profesional. El diseño qe los contenidos en soporte digital responderán a 
pautas de calidad que coadyuven al aprendizaje en entornos virtuales. La evaluación será de proceso y de 
contenido, alternando las instancias grupales e individuales, de manera virtual y presencial para garantizar 
el seguimiento y la acreditación del proceso formativo. 

3.2.3. Describir las instancias de formación presencial (reuniones con docentes o tutores, exámenes; 
prácticas, etc.). 

L~s reuniones presenciales serán de carácter optativas al inicio de cada Módulo. 

También se arbitrarán los medios para realizar videoconferencias que pongan en contacto a los 

participantes con especialistas de otras provincias y de otros países. 
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3.3. Condiciones de permanencia y graduación 
3.3.1. Describir la condición de alumno regular. 


Para acceder a la regularidad el participante de la maestría deberá: 

- Participar de los intercambios virtuales obligatorios de cada Módulo 

- Aprobar la evaluación de cada Módulo 


3.3.2. Describir las modalidades de evaluación. • 

En el caso de carreras semi presenciales o a distancia especificar si las instancias de evaluación son 

presenciales. En el caso de no serlo, describirlas especificando cómo se evalúa en forma precisa el 

rendimiento individual u otras garantías. 


De acuerdo a la organización de las diferentes disciplinas y a las actividades desarrolladas en cada una de 
ellas, se propone una variedad de instrumentos de evaluación tales como: observación pautada con registro, 
evaluaciones escritas con preguntas abiertas y de opción múltiples y cuestionarios. Además se incorporan 
producciones individuales o grupales de monografía, proyectos y/o protocolos como otras instancias de 
evaluación. 
La variedad de instrumentos propuestos permite atender a las modalidades de enseñanza implementadas en 
el desarrollo de las clases y a los contenidos presentados. Asimismo, esta heterogeneidad contribuye a 
garantizar las competencias esperables de los futuros egresados. 

3.3.3. Describir las actividades prácticas que deben realizar los alumnos para graduarse (asistencia, 
trabajos de campo, pasantías, horas de práctica vinculadas con las profesiones u otras). Para carreras 
de ciencias de la salud, indicar el número y tipo de prácticas médicas especializadas a cargo de los 

En función de las características del dictado de la maestría, se proponen objetivos y actividades pertinentes 
para las actividades prácticas sin descuidar la responsabilidad del maestrando en un proceso de 
autoaprendizaje y atendiendo a la necesidad de formar en competencias, lo que implica pOl,.1er el 
conocimiento en acción. 
En primer lugar tienen la intención de articular planteos teóricos y prácticos para generar debates y 
propuestas en el ámbito de la salud. Igualmente adquirir habilidades para el desenvolvimiento en grupos de 
trabajos de dicha área. 
Por otro lado se incluyen actividades que implican transferencias de conocimientos a situaciones 
particulares, a la vez que conlleva a la reflexión en las prácticas profesionales y académicas propias. 
En otros casos el participante completará las actividades prácticas en su lugar de trabajo con la guía y 
orientación del Docente a cargo del Módulo correspondiente. 
Se detallan en anexo las actividades prácticas específicas a desarrollar en cada bloque. 

3.4. Habilidades y destrezas 
En el casó de que el desarrollo de habilidades o destrezas sea parte importante del proceso de formación, 
explicitar cómo se lleva a cabo y de qué manera se evalúa su adquisición. 

3.5. Actividades curriculares y docentes a cargo 

3.5.1. Completar el siguiente cuadro con la información que aparece en el plan de estudios. Incluir en 
el Anexo 4 las fotocopias de dicho plan tal como fue aprobado por la máxima autoridad de la 
institución y los programas de las actividades curriculares. Los programas anexados deben especificar 
objetivos, contenidos, modalidades de dictado y evaluación, requisitos de aprobación y promoción y 
bibliografía. Adjuntar una copia de los materiales didácticos producidos por la carrera (impresos, 
audiovisuales, CD). En el caso de carreras que hacen uso intensivo de Internet, proveer una clave e 
instrucciones para acceder a los materiales y recursos que utilizan los alumnos. 

Nombre de la actividad curricular: Epidemiología I 



Docentes a cargo: 


Apellido Nombre 


HALAC EDUARDO 


a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 

Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Epidemiología II 
~), 

Docente responsable: HALAC, EDUARDO 

Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

HALAC EDUARDO 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 

Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Epidemiología III 

Docente responsable: HALAC, EDUARDO 

Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

HALAC EDUARDO 


a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoría de la carga horaria no presencial: 

Carga boraria total: 

Nombre de la actividad curricular: Consejería y enfoque clínico epidem. y social. del cáncer 
_!.~:L .... -...-. ...._ .... _!_ '" 

Docente responsable: LOPEZ, CARLOS RAFAEL 

Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

LOPEZ CARLOS RAFAEL 




a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 


b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Consejería y enfoque clínico epidem.y sociol. en las enf. de transm. 

Docente responsable: JAKOB, ERNESTO JULIO 


Docentes a cargo: 


Apellido Nombre 


JAKOB ERNESTO JULIO 
--------_.~_•.. ~~._--~ 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 

Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Consejería y enfoque clínico epidem.y sociol. en esterilidad e 

Docente responsable: LOPEZ, CARLOS RAFAEL 

Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

LOPEZ CARLOS RAFAEL 


a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 

Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Consejería y enfoque clfnico epidem. y social. en educo sexual y en 
_1 __ :+":_ ./1:_~ 

Docente responsable: BAHAMONDES, LUIS G. 

Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

I BAHAMONDES LUIS G. 
t 1 

! 
CASTRO SANTORO RENE A. 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 


" b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular:~~D~ 



, 
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• Docente responsable: LOPEZ, CARLOS RAFAEL 

Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

LOPEZ CARLOS RAFAEL 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 


b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga boraria total: 


Nombre de la actividad curricular: Introducción a la psicología, sociología y a la antropología 

Docente responsable: NASSIF, NATIVIDAD 


Docentes a cargo: 


Apellido Nombre 


NASSIF NATIVIDAD 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 


b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga boraria total: 


Nombre de la actividad curricular: Formación de recursos humanos en Salud Sexual y Reproductiva 

Docente responsable: RIZZI, RICARDO GLAUCO 


Docentes a cargo: 


Apellido Nombre 


RIZZI RICARDO GLAUCO 

GOGNA MÓNICA LAURA 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 

Carga boraria total: 

Nombre de la actividad curriculan Aspectos éticos y legales en Salud Sexual y Reproductiva 

Docente responsable: SARACHO CORNET, PEDRO LEON 

T Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

SARACHO CORNET 



l , SECCHI EDGARDO FABIAN• 

.1. 

1 

I 


1. 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 

Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Condiciones de eficiencia en servicios de Salud Sexual y 

Docente responsable: 

Docentes a cargo: 

GOGNA, MÓNICA LAURA 

Apellido 

LARCAMÓN 

SIKOS 

Nombre 

SUSANA MABEL 

GRACIELA 

PECHENY MARIO MARTÍN 

GOGNA MÓNICA LAURA 

a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 

Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Evaluación de la calidad de la atención en Salud Sexual y 
TI ____ .J....... +!....... 

Docente responsable: MIRAVET DE DEFAGOT, MARCELA 

Docentes a cargo: 

Apellido Nombre 

MIRAVET DE DEFAGOT MARCELA 


a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 


b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga horaria total: 

Nombre de la actividad curricular: Diseño experimental y elaboración de protocolo de investigación 1 

Docente responsable: SABULSKY, JACOBO 


Docentes a careo: 


, Apellido Nombre 

SABULSKY 
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• a) SumatorÍa de la carga horaria presencial: 

b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga horaria total: 


Nombre de la actividad curricular: Disefio experimental y elaboración de protocolo de investigación 11 

Docente responsable: SABULSKY, JACOBO 


Docentes a cargo: 


Apellido Nombre 


SABULSKY JACOBO 


a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 


b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga horaria total: 


Nombre de la actividad curricular: Investigación Bibliogr.Accesos a las grandes bases de datos Medicina 

Docente responsable: RIZZI, RICARDO GLAUCO 


Docentes a cargo: 


Apellido Nombre 


RIZZI RICARDO GLAUCO 


LOPEZ CARLOS RAFAEL 


MACKEY MARÍA EUGENIA 


a) Sumatoria de la carga horaria presencial: 


b) Sumatoria de la carga horaria no presencial: 


Carga horaria total: 


3.6. Duración.total de las actividades (en el caso de las carreras personalizadas, el llenado de los 
cuadros de este punto es de carácter opcional) 

, . 

20 

Plazo máximo fijado para la realización del trabajo final, obra, proyecto 

Duración total de la carrera en meses reales de dictado 

o tesis en meses, a partir de la finalizaci.Q¡ de las actividades curriculares 24 
~ " ,- ---
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• Total de horas reloj obligatorias ___ . _. _ .... 840 

, '"r 

, , 

Cantidad de horas reloj teóricas 

(Incluyendo las actividades curriculares optativas:. _.... _. _ ........... ___ _ 480 

" 


Cantidad de horas reloj de actividades prácticas .... __ •.... _ . ____ . ___ ... _ 360 

Cantidad total de horas reloj de actividad de investigación_ .. __ ... __ .... __ . . 160 

Cantidad de horas reloj de otras actividades . _ ........ _............. _ . . . . O 

Cantidad de horas reloj de actividad práctica en servicios de salud u otros ... , 200 

Cantidad de horas reloj de actividad práctica en servicios de salud u otros 
por selnana ..... _.. __ .. __ ..... _... ___ . __ .. __ .. _. _ .. ___ ... ___ . __ ... _ O 

3.7. Metodología de orientación y snpervisión de los alumnos 

3.7.1. Describir los mecanismos de orientación y supervisión de los alumnos. Si existe un sistema 
tutorial, describir su funcionamiento (estructura de la comunicación docente-alumno, frecuencia de la 
comunicación, medio utilizado, etc.). 

En el marco de esta propuesta la tutoría virtual constituye el espacio central para el seguimiento del 
participante. El docente o tutor establecerá comunicación con el grupo semanalmente con el objeto de 
verificar la situación de cada uno respecto del proceso de aprendizaje, realizará el seguimiento de las 
actividades y responderá consultas particulares y pertinentes a la temática. Estas consultas serán 
respondidas por el tutor durante el transcurso de 48 hs. luego de haber sido recibidas. 
El seguimiento se realizará básicamente a través de intercambios virtuales, usando las distintas 
posibilidades que ofrece el aula virtual: correo, foro y chato La comunicación será semanal. El registro de 
acceso al aula permitirá conoc~r cuál es el nivel de interacción del participante e identificar a aquellos 
participantes que no cumplan con los requisitos mínimos de participación. Estos requisitos son: responder 
los mensajes que el docente o tutor envía y participar como mínimo dos veces en cada foro. Se realizará un 
foro por módulo. El mismo estará moderado por el docente o tutor y en algunos casos intervendrá también 
el experto en contenidos. El intercambio virtual será importante para: conocer a los participantes y 
fomentar lazos sociales que construyan la noción de grupo, consensuar las pautas de trabajo durante er'-
tiempo no presencial, esclarecer dudas, inquietudes, ansiedades sobre el manejo de la tecnología y sobre los 
contenidos de cada espacio. 

3.7.2. Describir los mecanismos de orientación y supervisión de la elaboración del trabajo final o tesis. 

Para orientar la producción del trabajo final se seguirá el mismo mecanismo descrito en el punto 3.7.1. El 
alumno contará con el acompañami~nto del docente o tutor responsable durante el desarrollo de los dos 
espacios curriculares que tienen por objeto acompañar la producción del trabajo de tesis (Eje 
Investigación). Una vez concluida esa etapa, el alumno contará con la orientación de su Asesor quien 
realizará él seguimiento de los proyectos de tesis de manera virtual y en caso de ser posible, estará 
disponible para realizar reuniones presenciales de asesoramiento. El Asesor será designado por 1 año por el 
Director de la Maestría a propuesta de la Comisión Asesora. El Asesor deberá reunir como requisito para su 
designación título de pos grado o antecedentes de formación en la temática y experiencia en proyectos de 
investigación. 
A través del correo electrónico con los participantes los asesores de tesis podrán orientarlos y asesorarlos 
en los aspectos metodológicos y canalizará el asesoramiento temático hacia otros docentes de la Maestría 
que pudieran brindar bibliografía específica u otro apoyo que sea necesario. La demanda hacia el asesor 
dependerá del grado de avance del alumno en la producción del trabajo final. El período de apoyo con que 

, el participante cuenta es un semestre. El borrador final será evaluado por una comisión de tres miembros, el 
tutor, un profesor designado por la D' ción de la Maestría y otro miembro externo a la Institución 
designado por la Comisión de FCM-UNC. 



3.8. Evaluacibn final integradora, trabajo final, tesis, proyecto u obra 
3.8.1 Indicar la modalidad existente para culminar la formación de posgl'ado: 

Evaluación final integradora O Tesis 0 Trabajo final O 

Proyecto o Obra O 

3.8.2 Explicar dicha modalidad detalladamente. Señalar si esta informacibn se halla contenida en los 
reglamentos respectivos, indicando la referencia. 

Para cilrreras semipresellciales o a distancia. 

Explicitar si la defensa es presencial o 110. Indicar si la informacibn contenida en los reglamentos 

incluidos en el Anexo 1 atañe específicamente a la presentación de las tesis en la modalidad no 

presencial. 


Deberá ser individual, inédita y original. El maestrando estará autorizado a presentar el borrador final luego 
de ser aprobado su protocolo; deberá elegir un Director de Tesis entre profesionales que reúnan los 
requisitos que exige el reglamento de Tesis. La defensa de las Tesis se hará ante un jurado por tres 
Profesores, uno de los cuales deberá ser externo a la Institución. 
De igual forma la Tesis podría ser presentada a través de videoconferencia en sedes con convenios para 
garantizar la confiabilidad 

3.9. Otra información 

Continuación Punto 3.2.1. 
Al finalizar el cursado de todos los Módulos el palticipante deberá presentar y defender una Tesis de 
manera presencial en la sede de la Universidad Nacional de Córdoba o en sedes con convenios que 
permitan cumplimentar con la acreditación. Durante el Módulo Diseño experimental y elaboración de 
protocolo de investigación 1el participante deberá presentar para aprobar el Módulo el proyecto de tesis. 
Durante el cursado del Módulo Diseño experimental y elaboración de protocolo de investigación II ~l 
participante avanzará en el desarrollo de su propio proyecto de investigación. A partir de la aprobación del 
proyecto de tesis, el alumno tendrá un año de plazo para su presentación y posterior defensa de la misma. 
Los espacios curriculares no son correlativos, quedando librado a cada participante el orden de cursado. 
Punto 3.6: es de importancia aclarar que la carga horaria total de la carrera es de 1200 horas. En este punto 
nos encontramos con el inconveniente de que el sistema no suma las horas de actividades de Investigación 
(160) y Horas de producción de tesis (200), por lo que se concluye que si se le suman a las 840 horas 
totales 160 de investigación y 200 de tesis dan las 1200 horas totales finales. 
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4. CUERPO ACADÉMICO 
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4.1. Nómina y cantidad de docentes estables e invitados de la carrera 
4.1.1. Nómina de docentes de la carrera. 

Apellido Nombre Vínculo Dedicación en la 
carrera (hs/sem) 

Institución donde tiene la mayor dedicación Dedicación en esa 
institución (hs/sem) 

Cargo 

í 
> ..; 
5 
fA 

m 
"'~ >='" 
($ 

LOPEZ 

DEL CASTILLO 

FERREYRA 

CARLOS 
RAFAEL 

RENE 

HÉCTOR 
DAVID 

Estable 

Estable 

Estable 

o 

o 

O 

Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional de Córdoba 

24 Profesor Titular 

40 Prof. Titular Plenario 
de Ginecología 

40 Profesor Asociado 

ERNESTO Estable O 

Estable O 

Estable O Universidad Nacional de Córdoba 22 Jefe de Trabajos 
Práctico 
(Semiexlusiva) 

NASSIF NATIVIDAD Invitado O Universidad Nacional de Santiago del Estero OProfesora AdjlUlta 

JAKOB ERNESTO 
JULIO 

Estable O Universidad Nacional de Córdoba OProfesor Titular 
Plenario 

HALAC EDUARDO Estable O 

BAHAMONDES LUIS G. Estable O Universidade Estadual de Campinas OProfesor Titular y Jefe 
de la Unidad 

LARCAMÓN 

SIKOS 

SUSANA 
MABEL 

GRACIELA 

Invitado 


Invitado 


O 

O 

Procuración Nacional OPsicologa Oficial 

OAsesora de temas de 
sexualidad para los 
medios de 
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~ 
ili'" PECHENY ~ MARlO Invitado O Universidad Nacional de Córdoba pi O Docente 

~ MARTÍN 

:"' 

f!}:: SABULSKY JACOBO Estable O Universidad Nacional de Córdoba" 50 Profesor Ajunto por -' r.1 ~'" 
.....,'";7 Concurso- Exclusivo 
:n"'-_ 
o ti MIRAVETDE MARCELA Estable O Universidad del Aconcagua I Docente Titular t? DEFAGOT 

(~ r::-. 

SECCHI EDGARDO Estable O UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
 22 PROFESOR 

FABIAN ASOCIADO-
ORlENTACIÓN EN 
BIOÉTICA 

L'~ 

RENEA. Invitado Subsecretaria de Salud Pública - Div. Control y Prevención O Encargado Programa 
de Enfermedades de Salud de la Mujer( 

ex Salud 

Invitado O 
EUGENIA 

MÓNICA Invitado O EAT-FNUAP O Consultora 
LAURA Senior-Sist. y 

Análisis de la Prom. y 

N SARACHO PEDROLEON Estable O Univesidad Nacional de Córdoba 13 Profesor Asociado 
CORNET (Licencia) 
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4.1.2. Cantidad de docentes de la carrera según grado 

Grado 
Académico 
Máximo 

Estables Invitados Total 

Título de grado O 1 1 
Especialista O 2 2 
M'!Sister O 2 2 
Doctor 11 2 13 

Total 11 7 18 

4.1.3. Describir los requisitos que deben cumplir los directores de tesis, obra, proyecto o tI'abajo final 
y los mecanismos para su selección y designación. 

Ser Doctor, Profesor concursado, o Magíster. Se seleccionaran de la base de datos de la FCM-UNC. 

4.1.4. Completar el siguiente cuadro con la nómina actual de directores de tesis, obra, proyecto o 
trabajo final. Incluir sólo aquellos pertenecientes a la carrera o Unidad Académica e indicar los 
proyectos de investigación a su cargo que se desarrollan en el ámbito de la carrera. 

4.2. Nómina de tutores 

4.2.1. Si existe un cuerpo de tutores distinto del plantel docente 

4.2.2. Cantidad de tutores según grado académico y dedicación. 

Grado Cantidad 
Académico Tutores 
Máximo 

,Título de grado 
Especialista 
Magíster 
Doctor 

Total 

4.2.3. Pautas de trabajo de los tutores. Indicar valores promedio. 


a) Describir las pautas de trabajo. 


El tutor estará designado por el tiempo de duración del espacio curricular, dos meses. Durante ese tiempo 
. . 
i 	 será el responsable de facilitar el proceso de estudio del participante a través de los intercambios virtuales. 

Deberá tener una continua participación en el aula virtual, revisar todas las instancias como mínimo cada 
48 hs. En,ese mismo plazo deberá responder las consultas personales sobre contenidos y motivar 
constantemente a la participación en el aula. Entre sus tareas realizará un cuidadoso monitoreo para 
registrar posibles desertores y proponer estrategias de retención. Las actividades obligatorias que los . 
participantes envían serán evaluadas por el tutor y su devolución será detallada en logros y problemas 
observados. El tutor presentará un informe académico que incluye las evaluaciones de los alumnos y el 
registro de participación en el aula virtual con breves comentarios. ¡

, b) Indicar la cantidad de alumnos asignada a cada tutor. 	 30 

c) Indicar la cantidad de horas semanales dedicadas por cada 	 10 
tutor a la comunicación con los almml0s. 

d) Indicar la cantidad de horas mensuales dedicadas por cada 	 16 
tutor a la tutoría de cada alumno así " . 
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. 1 
i 4.2.4. Describir los mecanismos de capacitación en esta modalidad de enseñanza . 

Dado que no todos los docentes y/o tutores se encuentran en la ciudad de Córdoba, la capacitación 
organizada por el PROED, UNC. a través de la modalidad a distancia. El PROED organizará un curso de 
dos meses en el que se trabajen los siguientes temas: 1) Educación a Distancia, conceptos básicos. 2) 
Tutorías virtuales 3) Evaluación. Aquellos docentes y/o tutores que no conozcan la herramienta deberán 
participar de un taller presencial de 2 días organizado también por el PROED. 

4.2.5. Describir la forma de coordinación del trabajo de los tutores y los mecanismos que permiten el 
desarrollo de criterios comunes de trabajo. 

El Director de la Maestría nombrará a un asesor pedagógico que tendrá a su cargo la coordinación de los 
docentes o tutores. Establecerá con ellos comunicación semanal. Se acordarán criterios respecto a: 
flexibilización de los tiempos de entrega de actividades, forma de evaluación y devolución, mecanismos de 
comunicación con los participantes, estrategias de seguimiento. 

4.4. Criterios de selección y modalidades de contratación de los docentes y tutores 

4.4.1. Describir los criterios utilizados para la selección y las modalidades de contratación de los 
docentes y tutores (si hubiera), en un máximo de 15 líneas. 

Los docentes han sido seleccionados teniendo en cuenta dos criterios, principalmente su trayectoria 
académica en el campo específico de conocimientos y en segunda lugar su capacidad para gestionar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la modalidad a distancia. En lo relativo a la trayectoria 
académica el cuerpo de docentes se ha conformado por especialistas en las distintas temáticas del país y del 
extranjero. 

4.4.2. Indicar las erogaciones relacionadas con la conrtatación (si esa fuera la modalidad) y los gastos 
de pasajes y viáticos (cuando correspondiera) de los docentes del posgrado. 

2003 2004 2005 2006 

Contratos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100,0( 

Pasajes y viáticos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340,00 
Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.440,0( 

4.5. Metodología de seguimiento de la actividad de docentes y tutores 

4.5.1. Indicar cómo se efectúa el seguimiento de la actividad de los docentes y tutores (si los hubiera) 
detallando mecanismos y acciones específicas implementadas como resultado de la evaluación de su 
desempeño. 

El seguimiento de los docentes de cada espacio curricular será responsabilidad del Director de la Maestría 
junto con el asesor pedagógico. Para realizar dicha tarea se implementarán instrumentos de evaluación de la 
gestión docente y se analizará periódicamente las estadísticas de acceso y el uso del aula virtual. La 
plataforma E-ducativa permite conocer el grado de participación del docente en el aula, así como también 
identificar situaciones de desvinculación entre el docente y sus alumnos. Al finalizar cada espacio 
curricular, los docentes y/o tutores responsables elevarán un informe cualitativo sobre la tarea realizada al 
Secretario Académico. Dicho informe, junto con la 'información de los alumnos (a través de una encuesta) y 
el registro del aula virtual permitirá conocer el desempeño de los docentes durante el desarrollo de su 
espacio curricular. 

4.5.2. Indicar si existen mecanismos de opinión sobre el desempeño docente y otros aspectos de la 
carrera por parte de los alumnos. 

NaO 

4.6. 	Otra información. 

El cuerpo de docentes se denomina indistintamente como tutores. En el caso que la matrícula supere los 30 
alumnos, cada espacio curricular será dic l' un docente responsable y un tutor, ambos tendrán las 
mismas funciones y trabajarán bajo 1 ~8i1 del docente responsable. 

~ 
~ 
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5. 	 ACTIVIDADES CIENTÍFICO - TECNOLÓGICAS QUE SE REALIZAN EN 
EL MISMO ÁMBITO INSTITUCIONAL QUE EL DE LA CARRERA 

5.1. Ficha por actividad 

Completar una ficha por cada una de las actividades científicas y tecnológicas segÍlll el modelo de ficha que 
se acompaña. La ficha debe estar firmada por el director o responsable del proyecto. 
Consignar solamente las desarrolladas actualmente en el ámbito institucional de la carrera o a través de 
convenios con otras instituciones. ' 

Nombre de la actividad 	 Monto asignado 

LA SEXUALIDAD DURANTE EL EMBARAZO 	 $ 1.800,00 


LA SEXUALIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES 	 $ 3.950,00 


VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO 	 $ 0,00 


ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE FACTORES QUE CONDICIONAN LA $ 0,00 
UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Cantidad de fichas de investigación que se adjuntan: 4 Total: $ 5.750,00 

5.2. 	Otra información 

La Escuela de Salud Pública se propone recuperar un espacio de comunicación y divulgación científica a 

través del Consejo de Investigación Científica de la Escuela de Salud Pública, la Revista de Salud Pública y 

Convenios de Cooperación con Instituciones similares de Nivel Superior. 

Teniendo en cuenta los objetivos del CICESP se crearon diferentes Centros de Investigación abordando 

diversos aspectos para la producción de conocimientos en salud pública, tales como: 

- Centro de Investigación en Problemáticas de la Mujer (CIPROM) 

~ Centro de Investigación y Formación en Salud Familiar y Comunitaria (CISFAM) 

- Centro de Farmacoepidemiología y Uso Racional de Medicamentos 

- Instituto de Salud Mental. 

Se reedita en el 2004 la Revista de la Escuela de Salud Pública cuya publicación se discontinuara en 1996. 


La actual edición de la Revista pretende conformar un espacio que estimule y facilite el encuentro entre 

académicos, investigadores, funcionarios y miembros de los equipos de salud comprometidos con la salud 

pública y la transformación de la actual realidad sanitaria. 


22 



6. 	 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA, CONSULTORÍA, ASISTENCIA 
TÉCNICA U OTRAS AFINES QUE SE REALIZAN EN EL MISMO ÁMBITO 
INSTITUCIONAL QUE EL DE LA CARRERA 

6.1. Ficha por actividad 
Completar una ficha por cada una de las actividades de transferencia, consultoría, asistencia técnica, etc., 
según el modelo que se acompaña. La ficha debe estar firmada por el director o responsable del proyecto 
Consignar solamente las actividades desarrolladas actualmente en el ámbito de la carrera o a través de 
cOlivenios con otras instituciones. 

Cantidad de fichas de transferencia que se adjuntan: o Total: $ 0,00 

6.2. 	Otra información 

-=¡ 
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7. ALUMNOS Y GRADUADOS 

7.1. Requisitos de admisión 

7.1.1. Título previo 

Haber completado el Nivel Superior Universitario o no Universitario. El postulante deberá contar con título 
universitario de grado o de nivel superior no universitario de 4 años de duración como mínimo y ser 
admitidos por la Comisión Académica de la Maestría, a fin de comprobar que su formación resulte 
compatible con las exigencias del posgrado. Los postulantes con títulos no universitarios, ser6.n admitidos 
siempre que acrediten que desarrollan o han desarrollado actividades laborales en el área 

7.1.2. Otros 

Deberán acreditar la siguiente información: 

- Título Profesional Universitario de grado (si es fotocopia, deberá tener la correspondiente legalización) 

- Documento Nacional de Identidad (fotocopia de 10 y 20páginas del mismo) 

- Dos fotos tipo carnet a color. 

- Breve curriculum nominal, destacando en especial las razones de su interés en aumentar sus 

conocimientos en el área de salud reproductiva y perinataL 

- Una carta presentación de una institución. 

- Manejo básico de computación 


7.1.3. Procedimiento de selección. 

Los alumnos deberán completar un cuestionario on-line en el que se especifiquen las razones y expectativas 
por las cuales se inscribe y algunas experiencias en su trayectoria profesional que avalen su interés por la 
temática. Los cuestionarios serán analizados por la Comisión Asesora quien definirájunto con el Director 
la inscripción del aspirante. 

7.1.4. Aspectos relacionados con el empleo de medios tecnológicos que reemplazan la interacción 
docente-alumno en el aula. 

a) Especificar si se requiere que los alumnos posean un equipamiento determinado. En caso afirmativo, 
descríbalo. 

Los alumnos deberán contar como mínimo con acceso a una computadora Pentium 166 con placa de sonido 
y video incorporada y con conexión a Internet 

b) Especificar si se brinda capacitación previa en informática. En caso afirmativo, descríbala. 

Durante el mes previo al inicio del Módulo 1 se desarrollará un Curso de conocimiento de la herramienta 
tecnológica para familiarizar a los alumnos con el manejo del aula virtual. El Curso estará a cargo del 
personal del PROED y supervisado por el Director de la Maestría . 

. .. 
c) Describir los mecanismos orientados a determinar si el alumno está en condiciones ae desarrollar en 
forma satisfactoria una carrera no presencial, teniendo en cuenta su lugar de residencia y sus características 
socio-ocupacionales y de formación previa. 

El curso previo de familiarización con la herramienta tecnológica junto con la información que provea el 
formulario de inscripción on-line permitirán conocer al aspirante y anticiparse a posibles problemáticas y/o 
dificultades que en algunos casos inhabiliten el cursado de forma satisfactoria. 

, 

7.6. Becas y programas de bienestar estudiantil 
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7.6.1. Indicar la existencia de becas otorgadas por la carrera (en el caso de proyectos de carrera, 
indicar si se prevé la asignación de este tipo de becas). 

Sí 0 No O 
En caso de haber respondido afirmativamente, describir el mecanismo de selección y adjudicación_ 


Se crea una Comisión de becas a cargo de la selección y adjudicación de las becas. 

Para la selección de los candidatos se tendrá en cuenta: la trayectoria profesional, la inserción en 

instituciones de salud y la calidad de la presentación de un proyecto en el área de salud para ser admitido 

en la Maestría. 


PieJ. Dr. JUt..', C/\¡~L(J 
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7.6.3. Indicadores de cobertura de becas. Detallar la cantidad de alumnos becados y el total de alumnos del posgrado en cada año de la serie que se 
suministra. 

~ 
u 
q.¡ 

.t:J 
q.¡ 

"O 
o 
Q.
¡:; 

Cobertura de 
becas 

Reducción de arancel 

Arancel completo 

Manutención 

Manutención y arancel 

Total 

2003 

N° Total de Monto 
Becarios alumnos ($) 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

2004 

% N° Total de Monto 
Becarios alumnos ($) 

0,00 ° ° $ 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 

2005 

% ~ Total de Monto % 
Becarios alumnos ($) 

0,00 ° ° $ 0,00 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 0,00 

0,00 ° ° $ 0,00 0,00 

2006 

N° Total de Monto 
Becarios alumnos ($) 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

° ° $ 0,00 

% 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 I 

0,00 I 
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7.6.4. Indicar si la carrera cuenta con programas de bienestar estudiantil (excluyendo becas). 1: 

Sí O No 0 
7.6.6. De contar con programas como los mencionados en el punto anterior, indicar la cantidad de 
alumnos del posgrado que se han beneficiado en cada año de la serie que se suministra y los montos 
relacionados. 

2003 2004 2005 2006 

N° alumnos Monto ($) N° alumnos Monto ($) N° alumnos Monto ($) N° alumnos Monto ($) 

° $ 0,00 ° $ 0,00 ° $ 0,00 ° $ 0,00 

7.7. Otra información 

Punto 7.1.1: Se aclara que la aceptación de los postulantes con títulos no universitarios estará bajo la 
supervisión de la Comisión Académica de la Maestría con la posterior autorización de la Comisión 
Asesora de Maestrías de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. De surgir algún inconveniente 
por la incumbencia de Títulos, el mismo será resuelto por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Punto 7.6: Se aclara que en la actualidad no se encuentran alumnos becados ya que la Maestría no está 
todavía en funcionamiento. 
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8. 	 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE USO EXCLUSIVO (no 
informado en el formulario de la Presentación Institucional por Unidad 
Académica) 

8.1. Espacios físicos 

8.1.1. Describir los espacios físicos dispopibles para las actividades académicas de la carrera a los que 
tienen acceso docentes y alumnos (discriminar si se trata de oficinas, aulas, ámbitos de reunión, entre 
otros). Pal'a carreras semipresenciales y a distancia: describir los espacios físicos en los que se 
desarrollan las actividades presenciales incluyendo, si corresponde, las subsedes o centros regionales. 

Tipo de espacio físico: Aula 

Cantidad: 1 	 Capacidad*: 55 Superficie: 50 

Tipo de espacio físico: Aulas complementarias 

Cantidad: 3 Capacidad*: 30 Superficie: 39 

~ Número de personas sentadas. 

8.1.2. Completar la ficha correspondiente a los ámbitos de práctica (servicios hospitalarios, de salud u 
otros). En el caso de carreras con una dirección única, que se desarrollan en más de un servicio 
hospitalario, de salud u otros, presentar una ficha por cada uno de los ámbitos asociados a la carrera. 

Establecimiento/s e institución/es asociados a la carrera 

8.2. 	Laboratorios y equipamiento 

8.2.1. Completar la siguiente información por cada uno de los laboratorios de uso exclusivo de la 
carrera, incluyendo el gabinete informático. Para carreras semipresenciales y a distancia: describir 
los laboratorios y el equipamiento disponible en las subsedes o centros regionales, si corresponde. 

Laboratorio: Laboratorio de Informática 

Año de construcción: 2003 

Propiedad del inmueble: Escuela de Salud Pública - Facultad de Ciencias Médicas - UNC 

Superficie (en m2): 40 	 Capacidad (N° de alumnos sentados): 20 

Equipamiento: 	 Máquinas AMD Athlon XP 2000 
Memoria 128 MB 
Disco Duro de 40 G 
Lectora de CD 
Placa de Red y de Sonido 
- Softwar: 
windows 98 - 2° edición. 
Paquete Office 2000 
Software Estaditico desarrollado en Argentina, ISInfoStat desarrollado por la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de Córdoba. 

Laboratorio: Sala de Vi 



Año de construcción: 1998 

Propiedad del inmueble: Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud- FCM-UNC 

Superficie (en m2): 515 Capacidad (N° de alumnos sentados): 110 

Equipamiento: Equipo PictureTell concorde 4500 con multiplexor ASCEND. 
Dos Pantalla de 32" (una principal y una secundaria) 
Amplificador de Audio. 
Videograbadora. 
Lector de documentos digital. 
3 microfonos inalámbricos : ,,! 

, :' 
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I 
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8.3. Biblioteca y centros de documentación 

8.3.1. Bibliografía y publicaciones del área de la carrera disponibles en la biblioteca o centros de 
documentación centrales (es decir, los informados en el formulario de la Presentación Institucional 
por Unidad Académica). 

a) Cantidad de libros relacionados con la temática del posgrado o volúmenes. 

b) Cantidad de suscripciones a publicaciones especializadas en el tema de la carrera O 

Indicar las diez principales (título y años disponibles). 

8.3.2. Indicar si la carrera dispone de una biblioteca o centro de documentación de uso exclusivo. 

NoO 

En 'el caso de haber respondido afirmativamente, indicar además: 

Nombre de la Biblioteca ¡Centro de documentación: 

Biblioteca de la Escuela de Salud Pública 

Calle: Enrique Barros esq. Enfermera Gordillo 

Número: - Piso: - Departamento:-

Localidad Córdoba Código Postal 5000 

Provincia Córdoba 

Teléfonos: 0351-4334042 Fax: 0351-4334042 

Coneo electrónico: saludpublica@fcm.unc.edu.ar 

8.3.3. Horarios de atención. 

De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas 
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8.3.4. Indicar los tipos de servicio ofrecidos. 

r 

a) Préstamos automatizados o 

b) Catálogo de consulta automatizado o 

c) Correo electrónico o 

d) Internet o 

e) Página web de la biblioteca o 

f) Préstamos interbibliotecarios O 

g) Obtención de textos complementarios O 

h) Alerta bibliográfica o 

8.3.5. Espacio total de la sala: 


Espacio disponible para la consulta: 36 ml) con capacidad para 15 asientos 


8.3.6. Fondo bibliográfico.I ¡ a) Cantidad total de libros de la biblioteca: 800 volúmenes. 

b) Cantidad de libros relacionados con la temática del posgrado: 160 volúmenes. 

c) Cantidad de suscripciones a publicaciones especializadas en el tema de la carrera: 3 

Indicar las diez principales (título y años disponibles). 

Título: 'PROGRESS in Reproductive Health Reserarch 

Año disponible: 2005-2006 

Título: Desidamos 

Año disponible: 2005 

Titulo: INFO reports - Jonás Hopkins Bloomberg School ofPublic Healt 

Año disponible: 2005 

8.3.7. Fondo bibliográfico digitalizado. 


a) Cantidad total de libros de la biblioteca: 40 volúmenes. 


b) Cantidad de libros relacionados con la temática del posgrado: 3 volúmenes. 


c) Cantidad de suscripciones a publicaciones especializadas en el tema de la carrera: O 


Indicar las diez' principales (título y años disponibles); 


Título: The Lancet 

Año disponible: -

Título: Morbidity and Mortality weekly report 

Año disponible: -

Título: American Journal of epidemiologist 



Año disponible: -

Título: American Journal ofPublics Health 

Año disponible: -

Título: British Medical Journal 

Año disponible: -

Título: Britis Journal ofPsychology 

Año disponible: 

d) Especificar los mecanismos empleados para enviar a los alumnos los materiales 110 digitalizados y el 
tiempo estimado entre su envío y recepción. 

8.3.8. Describir sucintamente el equipamiento informático de la biblioteca e indicar si se encuentra 
disponible para su utilización por parte de docentes y alumnos de la carrera. 

La sala de informática de la Escuela de Salud Púiblica cuenta con 20 PCs con Mic.roporcesadores Athlon, 
Celeron, Sempron, Duron, Memoria RAM de 128 MB, lector de cn. ymonito de 15". Sistema Operativo 
Windows XP. Todos los equipos con acceso a Internet. El laboratorio se encuentra abierto para docentes y 
alumnos, con acceso libre en el horario de funcionamiento de la Institución. 

8.3.9. Bases de datos, conexión a redes informáticas y a bibliotecas virtuales relacionadas con los 
objetivos de la carrera. 

a) Listar las bases de datos off Une disponibles e indicar la edición. 
"La institución cuenta con una base de datos propia, con formato CEP AL. Se está diseñando la 

automatización de los servicios de la biblioteca para que tengan acceso los usuarios de manera remota. 

b) Listar los accesos a bases de datos on line o conexiones con otras bibliotecas. 

Acceso a diversas bases de datos a través de la BVS (Biblioteca Virtual en Salud) que se encuentra en el 
sitio web de la Escuela de Salud Pública. 
- SCIELO 
-BlREME 
- LILCAS 
-JABSA 
- BINACIS 
- UNISALUD 
-COCHRANE 
- EBSCO 
Otros sitios de interés a los cuales se puede acceder, como: RENICS - Ministerio de Salud - SICYTAR 
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8.3.10. Describir sucintamente, si corresponde, el plan de desarrollo previsto para los próximos tres 
años en cuanto a la adquisición de material bibliográfico, publicaciones, accesos a información u otros 
para la carrera. 

I 	 El plan de desarrollo para fos próximos años incluye: 
I 	 - Actualización de los recursos informáticos 

- Adquisición de mayor cantidad de volúmenes y suscripciones, adquirir suscripciones on lineo 
- Continuar la clasificación del material bibliográfico. 
- Aumentar el número de computadoras disponibles del equipamiento del laboratorio informático. 
- Ampliar las bases de datos existentes y mejorar la disponibilidad del sistema. 

8.4. Inversiones en infraestructum y equipamiento. 
8.4.1. Indicar la existencia de ,revisiones para el mantenimiento o el incremento (mediante 
inversiones) de la infraestructura y el equipamiento de uso específico de la carrera y describirlas. (30 

Se realizó una reserva de $ 5000. Para el ejercicio 2006 para compra de bibliografía, suscripciones de 
revistas y asignación estimulo de la pasante a cargo de la biblioteca. 

8.4.2. Indicar las erogaciones reealizadas y las pl'evistas en infraestructura y equipamiento para la 
serie de tiempo considerada. 

2003 2004 2005 2006 I 
t::: 
:=.... 
CJ:= 
1-..... 
~ 
t':I 

.l:: 
1:1 
~ 

Laboratorios y talleres $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 I 

Salas de clases $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Infraestructura de otro. tipo $ 0,00 I $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
o.... 
1:1 
QI
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t':I 
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Laboratorio $ 0,00 $ 9.967,00 $ 390,00 $ 0,00 

Biblioteca $ 0,00 $ 187,50 $ 6.321,00 $ 5.107,50 

Informática (hardware, 
software, redes) 

$ 0,00 $ 12.000,OC $ 10.665,OC $ 2.612,00 

Total $ 0,00 $ 22.154,5C ~ 17.376,OC $ 7.719,50 

i 
,1 

I 




8.5. Otra información 

Incluir aquí toda otra información que se considere pertinente. No utilizar más de 15 líneas. 


Se contará con un aula virtual interactivo, en el Portal de la FCM-UNC, Escuela de Salud Pública, Carrera 

de Maestría en Salud Sexual y Reproductiva. 

El aula, permitirá a los Maestrandos participar de todas las actividades de la Maestría de la misma forma 

que si hicieran el Curso en forma presencial. 

Permitirá la interacción entre docentes, maestrandos y servicios de apoyo. 

Las materias y módulos serán impartidos por los mismos docentes titulares e invitados de las materias que 

se dictan en forma presencial y contará el ~istema, con la supervisión de los Profesores Titulares, quienes 

oficiaran de tutores, 

Los maestrandos deberán contar con requisitos tecnológicos mínimos para acceder al aula virtual y 

dispondrán de un código personal de ac~eso. 


BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL 

- Boletín Epidemiológico de la OPS. Distintos años. 

- El VIH-SlDA en países de América Latina. Los retos futuros .. Publicación OPS. 2004-10-27 

- Understanding and applying medical anthropology. Ed. Peter Brown. 

- Evidence Based medicine. Haynes B and Sackett D. BMJ Publication Group, 1995 

- Clinical Epidemiology: a basic science for clinical medicine. Sackett David. 2a Edición. Little Brown, 

1991 

- Histor~a de la Ginecología y Obstetricia. Down M.J. y Phillipp E.E. Editorial Parthenón Publishing 

- Contraception. SperofL y Darney P.D. Editorial Williams y Wilkins Ginecología en Esquemas. 

Comparato Mario. Editorial El Ateneo. 

- Manual de Ginecología para Médicos Generalistas. Ferreira Héctor David. Editorial Marcos Lerner 

- Que es el hombre? Una antropología filosófica como historia ... 
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9. SINTESIS DE LA AUTOEV ALUACION y PLANES DE MEJORAMIENTO 

9.1. Situación actual de la carrera 

a) Señalar los aspectos positivos y negativos de la carrera como programa educativo. 


b) Indicar limitaciones y logros. 


c) Identificar a los responsables de supervisar la realización del análisis de la situación actual de la carrera. 


d) Describir las metodologías utilizadas y los instrumentos de recolección de datos y opiniones empleados. 


9.2. Planes de mejoramiento 
Considerando las fortalezas y debilidades surgidas del análisis, describir los planes de mejoramiento 
elaborados teniendo en cuenta la información requerida por el siguiente cuadro (completar un cuadro por 
cada uno de los objetivos generales definidos). 
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NOMINA DE DOCENTES 


NOMBRE Y APELLIDO 
TITULO 

UNIVERSIDAD ASIGNA TURAS 
MAXIMO 

Investigación Bibliográfica. 

Doctor en Medicina Universidad Nacional Medicina basada en la Evidencia 
Ricardo RIZZI 

y Cirugía de Córdoba 
Formación de recursos humanos 
en Salud Sexual y Reproductiva 

Eduardo HALAC Doctor en Medicina Universidad Nacional Epidemiología 1 - II - IIIIy Cirugía de Córdoba 
Consejerla y enfoque clínico 
epidemiológico y sociológico del 
cáncer génito- mamario. 

Consejería y enfoque clínico 
epidemiológico y sociológico en 

Carlos Rafael LOPEZ Doctor en Medicina Universidad Nacional esterilidad e infertilidad 
y Cirugía de Córdoba 

Consejería y enfoque cllnico 
epidemiológico y sociológico en 
climaterio 

Investigación Bibliográfica. 
Medicina basada en la Evidencia 
Consejería y enfoque cHuico 

Ernesto JAKOB Doctor en Medicina Universidad Nacional epidemiológico y sociológico en 
y Cirugla de Córdoba las enfermedades de transmisión 

sexual y SIDA 
Consejería y enfoque clInico 

Luis G. BAHAMONDES Doctor en Medicina Universidade Estadual epidemiológico y sociológico en 
y Cirugía de Campinas Educación sexual y en 

planificación familiar 
Especialista en Universidad Nacional Introducción a la psicología,

Natividad NASIFF Metodología de la 
Investigación 

de Santiago del Estero sociología y aratropologia 

Marcela MIRAVET DE Doctor en Medicina Universidad del 
Evaluación de la calidad de la 

DEFAGOT y Cirugía Aconcagua 
atención en Salud Sexual y 
Reproductiva 

i Formación de recursos humanos 
en Salud Sexual y Reproductiva 

Mónica Laura GOGNA 
Doctora en Ciencias 
Sociales Condiciones eficientes en 

servicios de salud Sexual y 
Reproductiva 

Magíster en Ciencias 
Condiciones eficientes en 

Susana Mabel LACARMON ' .. servicios de salud Sexual y
Sociales Reproductiva 

Licenciada en 
Condiciones eficientes en 

• Graciela SIKOS Psicología 
servicios de salud Sexual y 
Reproductiva 

Doctor en Ciencias Universidad Nacional Condiciones eficientes en 
Mario Martín PECHENY PoUticas de Buenos Aires 

servicios de salud Sexual y 
, Reproductiva 

Fabián SECCHI 
Doctor en Medicina Universidad Nacional Formación de recursos humanos 

I y Cirugfa de Córdoba en Salud Sexual y Reproductiva : 

Pedro León SARACHO CORNET 
Doctor en Medicina Universidad Nacional Aspectos éticos y legales en I 

• Y Cirugía de Córdoba Salud Sexual y Reproductiva I 

S UTAIUO 




Especialista en e Rel1é CASTRO SANTORO Universidad de Chile 
Obstetricia 

Doctor en Medicina Universidad Nacional 
Jacobo SABULSKY y Cirugía de Córdoba 

Consejería y enfoque cJín 

r, 
"O'¡I. 

epidemiológico y sociológi -:«11 ~ 
Educación sexual yen" 

lanificación familiar 

Investigación Bibliográfica. 
Medicina basada en la Evidencia 

Disefio éxperimental y 
elaboración de protocolo de 
investigación 1 

Disefio experimental y 
elaboración de protocolo de 
investí ación II 
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