
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE LENGUAS 

EXP - UNe: 0008908/2012 

VISTO: 

La solicitud de creación de la carrera de Posgrado Especialización en 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras (Modalidad a distancia) elevada a 

este Honorable Cuerpo por la Secretaría de Posgrado a fs . 1, 

y CONSIDERANDO: 

Que el proyecto de la carrera mencionada cuenta con la aprobación de 

la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Lenguas y de la Comisión 

Asesora de Posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, (fs 1) 

La descripción de la carrera a fs. 3 - 27 Y los programas del Plan de 

Estudio a fs . 105 - 161, 

Las reglamentaciones vigentes , 

El despacho de la Comisión de Enseñanza de este Honorable Cuerpo, 

y el tratamiento en la Sesión del día de la fecha , 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE LENGUAS 

R E S U EL V E: 

Art. 10
. _ Aprobar la creación de la Carrera de Posgrado Especialización en 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras (Modalidad a distancia) 

elevada a este Honorable Cuerpo por la Secretaría de Posgrado de 

la Facultad de Lenguas y que forma parte integrante de esta 

Resolución como Anexo 1. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE LENGUAS 

EXP - UNe: 000890812012 

Art. 2°._ Aprobar el Plan de Estudio de la Especialización en Didáctica de las 

Lenguas Extranjeras (Modalidad a distancia) y los programas de 

dicho Plan, que forman parte integrante de esta Resolución como 

Anexo 11. 

Art. 3°._ Comuníquese, pase a la Subsecretaría de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Córdoba, pase al Honorable Consejo Superior y dé 

forma.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE LENGUAS A VEINTiÚN DíAS DEL MES DE MARZO DE DOS 

MIL DOCE. 

Mgtr. DOLORES TREB~CQ 
Secretaria H.C.O. 

FACULTAD DE LENGUAS 
Universidad Nacional de Córdoba 

RESOLUCiÓN N° 

I1 109 

~~'J 
Pral. Dra. SIIV!·\ N. BAREI 

DE C.-l. NA 
FACULTAD r"·r: LENGUAS 
Univ.:r:id;,:d Nü .... únól d.a CiJn.k:OOt 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Facultad de Lenguas 

FACULTAD 
LENGUAS 

Especialización en Didáctica de las 
Lenguas Extranjeras 

MODALIDAD A DISTANCIA 
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o. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

0.1. Título que otorga la carrera 

Especíalista en Didáctica de las Lenguas Extranjeras 

0.2. Disciplina y subdisciplina 

0.2.1 Disciplina 

Lingüística 

0.2.2 Subdisciplina 

Lingüística Aplicada 

0.2.3 Especialidad 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras 

0.3. Año de inicio: 2013 

0.4. Carácter de la carrera: Continuo 

0.5. Modalidad: a distancia 

0.6. Normativa de la carrera 

a) Resolución de creación de la carrera: No 

b) Resoluciones de aprobación del plan de estudios: No 

c) Resolución del ME que otorga el reconocimiento oficial y la validez 

nacional del título: No 

d) Reglamentos y Resoluciones específicos que atañen al funcionamiento de 

la carrera: Sí 

0.7. Catálogos y folletos de la carrera 

No hay 

0.8. Otra información 



1. FUNDAMENTACiÓN Y EVALUACIONES PREVIAS DE LA CARRERA 

1.1. Fundamentación , trayectoria y desarrollo de la activ idad 

La Facultad de Lenguas tiene una amplia trayectoria de formación en grado y 

posgrado universitario, investigación y extensión en el área de la didáctica de las 
lenguas extranjeras . 

En el grado, la Facultad cuenta con Profesorados en Lengua Española y cinco 

lenguas extranjeras . Además, tiene numerosos equipos de investigación que 

trabajan espec ificamente distintos aspectos de la enseñanza de lenguas extranjeras 

y cuyos resultados han sido objeto de publicaciones nacionales e internacionales. 

Una Especialización de este tipo en la Facultad de Lenguas de la Universidad 

Nacional de Córdoba se justifica por tres razones principales: 

1- Las necesidades de mejoramiento y consolidación profesional en virtud de la 

demanda actual para el desarrollo de técnicas y materiales de enseñanza 

innovadores, efectivos y adaptados a nuestra realidad . 

2- La carencia en nuestra región de entidades de Educación Superior que ofrezcan 

espacios o programas que permitan un mayor desarrollo y profundización en el 

campo de la Didáctica de las Lenguas Extranjeras. 

3- En el marco de la UNC, la facultad de Lenguas es el único ámbito que puede 

garantiza r la calidad de un espacio curricular como la Especialización propuesta ya 

que cuenta con docentes y recursos humanos calificados especificamente y 

ded icados a producir conocimiento en este campo. 

Considerando estas razones, se propone la creación de una Especialización en 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras que atienda la necesidad de profund izar 

conocimientos en esta área, a través del estudio de los componentes principales de 

este campo del conocimiento y de la adquisición de destrezas en la producción de 

materiales de enseñanza y de principios básicos de investigación áulica. En el 

ámbito nacional, en el marco de la Ley de Educación Nacional nO 26.206/06 que 

incluye las lenguas extranjeras como un saber significativo desde la escuela 

primaria, la Facultad de Lenguas es el referente natural para dar respuesta a la 

demanda de profesionales que requieran conocimiento profundo de las teorías que 

abarcan el proceso de enseñanza y el de aprendizaje para desempeñar las múltiples 

funciones de un profesor/facilitador de lengua extranjera. Dichas funciones incluyen 

la planeación, selección y diseño de materiales didácticos as i como la elaboración e 
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implementación de programas y proyectos educativos que demuestren 
sobre la práctica docente. 

Su dictado será virtual. Como ya se dijo, con la implementación de la Ley de 

Educación Nacional, las lenguas extranjeras ganan un espacio curricular desde el 

nivel primario. La demanda de profesores con formación especifica se ve 

incrementada en todo el país. La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas 

ha recibido solicitudes concretas de carreras a distancia orientadas a la didáctica de 

las lenguas extranjeras. Esta Especialización a distancia genera las condiciones 

pedagógicas para la actualización de muchos profesores permitiéndoles 

perfeccionar sus saberes sin tener que alejarse de sus contextos laborales. La 

implementación de este tipo de modalidad permite, pues, mejorar las oportunidades 

de perfeccionamiento de todos los docentes de lenguas extranjeras y satisfacer las 

demandas no sólo de distintas zonas de nuestro país, como ya se ha dicho, sino 

también de países vecinos, demandas que, por vía electrónica, llegan 

permanentemente a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas. 

La Educación a Distancia es una modalidad educativa donde la tecnología 

mediatiza la relación pedagógica entre quienes enseñan y quienes aprenden, es 

decir que consiste en un diálogo didáctico mediado. La mediación pedagógica por 

medio de la tecnología posibilita una comunicación bi- o multidireccional. Tiene 

como grandes ventajas: la autoformación, la desterritorialización, la 

descentralización y la sociabilidad virtual, entre otras. 
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2. CUERPO ACADÉMICO 

El cuerpo académico de la 

Directores de Trabajo Final. 

2.1 Director o Coordinador de la carrera 

Mgtr. Susana Liruso 

2.1.2. Describir las modalidades adoptadas por la institución para la selección 

y designación del director 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Carreras de Especialización de la 

Facultad de Lenguas, el Director debe ser o haber sido profesor regular titular, 

asociado o adjunto de la Facultad de Lenguas, deberá pOseer título de posgrado de 

Especialista, Magíster o Doctor, o mérito equivalente, y tener ca tegoria " 11 o 111 en 

investigación. El Director será designado por resolución del HCD, a propuesta de la 

Comisión Asesora de Posgrado y durará en sus funciones tres años, renovables por 

otros tres. (Reglamento de Carreras de Especialización de la Facu ltad de Lenguas
Articulo 8°) 

Funciones del Director 

El Director de la carrera será el máximo responsable del funcionamiento de la carrera 

e integrará y coord inará el Comité Académico con las siguientes funciones: 

a) Planificar y supervisar las actividades de la carrera . 

b) Presidir y coordinar las reuniones del Comité Académico con voz y voto. 

c) Remitir todas las propuestas, documentación e informes de los postulantes al 
Comité Académico. 

d) Proponer al Decano de la Facultad de Lenguas, de conformidad con el Comité 

Académico, la nómina de los profesores que dictarán los cu rsos pertinentes. 

e) Proponer el calendario académico. 

f) Proponer al Decano, de conformidad con el Comité Académico, la designación de 

los Directores de Trabajo Final según la solicitud de los postulantes. 

g) Proponer los Tribunales de Trabajo Final al Decano para su designación. 

h) Coordinar el proceso de autoevaluación de la carrera. 

i) Informar anualmente a las autoridades de la Facultad de Lenguas sobre el 
funcionamiento de la carrera. 
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2.2. Comité Académico u órgano equivalente 

La carrera cuenta con un Comité Académico integrado por: 

Dra. Ana María Morra FL-UNC 

Mgtr. .María Inés Milano. FL-UNC 

Mgtr. Elba Villanueva de Deba!. FL- UNC 

Mgtr.. Lidia Soler. FL- UNC 

Requisitos exigidos para su integración 

L-...J 

El Comité Académico está formado por 4 (cuatro) Profesores regulares, o que lo han 

sido, que poseen titulas de posgrado y antecedentes en investigación en el área de 

la didáctica de las lenguas extranjeras. 

Los miembros del Comité Académico serán designados por resolución del H.C.D., a 

propuesta de la Comisión Asesora de Posgrado y serán renovados parcialmente en su 

función cada 3 (tres) años. 

Funciones del Comité Académico 

El Comité Académico será responsable de: 

a) Asesorar al Director de la carrera en todo lo referido a su funcionamiento . 

b) Resolver sobre la admisión de los postulantes y sobre las sol icitudes de 

equivalencias. 

c) Asesorar al Director sobre la selección y la propuesta de designación de los 

docentes de la carrera. 

d) Acordar con el Director de la carrera la nómina de los Directores de Trabajo Final 

teniendo en cuenta las propuestas de los postulantes. 

e) Acordar con el Director de la carrera los tribunales de Trabajo Final. 

f) Diseñar y/o modificar el plan de estudio y vigilar que este plan conduzca a lograr el 

perfil de egresado que se pretende. 

g) Proponer al HCD las modificaciones del Reglamento de Especialización que 

considere necesa rias como resultado de una evaluación permanente de su 

funcionalidad práctica y de su adecuación a circunstancias generales. 

(Reglamento de Carreras de Especialización de la Facultad de Lenguas- Articulo 

17°). 
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Actividades que lleva a cabo 

El Comité Académico, presidido por el Director, participa con 

la que constarán los temas tratados y las resoluciones adoptadas. En caso de no haber 

unanimidad de criterios, las decisiones se adoptarán por mayoria simple de votos de 

los presentes, lo que constará en el acta correspondiente. (Reglamento de Carreras de 

Especialización de la Facultad de Lenguas - Artículo 13°) 

2.3 Gestión económico-administrativa 

Las cuestiones administrativas de la carrera están a cargo del Área de 

Enseñanza/Posgrado y las económicas de la Secretaría de Coordinación y Finanzas 

de la Facultad. 

2.4. Gestíón técnico-pedagógica 

La gestión técnico-pedagógica de la carrera está a cargo del Área de Educación a 

Distancia de la Facultad de Lenguas. La Tutora de la Plataforma y su equipo, en un 

todo de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre Educación a Distancia del 

Ministerio de Educación, tienen por función faci litar a los alumnos el acceso y 

permanencia en la plataforma Virtual, resolver los problemas de comunicación y los 

problemas técnicos que se presenten, colaborar con los docentes en la elaboración 

y uso de los materiales y, en general, supervisar el funcionamiento de la Plataforma 

Virtual. 

2.5 Funciones de tutores 

Los profesores tutores serán responsables del asesoramiento y seguimiento 

personalizado de los alumnos. Cada profesor de asignatura tiene un doble rol, como 

contenidista y como tutor del grupo de alumnos. Cada asignatura podrá tener uno o 

más tutores (dependiendo del número de alumnos) que, en colaboración con el 

profesor a cargo serán responsables de la preparación y evaluación de los trabajos 

prácticos. El profesor a cargo de la materia será el encargado de la elaboración del 

programa, de los materiales, de la coordinación y supervisión de la tarea de los 

tutores y del examen final. 
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2.6. Director Alterno 

En caso de ausencia circunstancial del Director de la Especia lización el 

designará un Director Alterno. El Director Alterno deberá ser integrante del Comité 

Académico. Si la ausencia fuera permanente, la vacante deberá ser cubierta siguiendo 

los Artículos 7° y 8° del Reglamento de Carreras de Especialización de la Facultad de 

Lenguas. 

2.7 . Reemplazos del Comité Académico 

En caso de ausencia circunstancial de un miembro del Comité Académico, el Decano 

podrá designar un reemplazante que reúna las condiciones establecidas en el arto 9° 

del Reglamento. Si la ausencia fuera permanente, la vacante deberá ser cubierta 

siguiendo los Artículos 10° Y 11 ° del Reglamento de Carreras de Especialización de la 

Facultad de Lenguas. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

3.1. Requisitos de admisión 

3.1.1. Titulo previo exigido 

, 

Profesores de Lenguas Extranjeras egresados de carreras de universidades 

nacionales, extranjeras y de Institutos de Educación Superior no universitario de una 

duración mínima de 4 años. 

Egresados de carreras de universidades nacíonales, extranjeras y de Institutos de 

Educación Superior no uníversitario (duración mínima 4 años) que acrediten 

conocimiento y experiencia en la enseñanza de lenguas. 

3.1.2. Otros requísítos 

a. Los egresados de Institutos de Estudios Superíores no universitarios deberán 

acreditar antecedentes laborales suficientes en el área específica de la 

Especialización. (Ley 25.754 arto 39 bis y Resol. HCS 279/04 de la UNC). 

b. En casos excepcionales de postulantes que se encuentren fuera de los términos 

precedentes, podrán ser admitidos siempre que demuestren , a través de las 

evaluaciones y los requisitos que el Comité Académico establezca, poseer 

preparación y experíencia laboral acorde con los estudios de posgrado que se 

proponen iniciar así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos 

satisfactoriamente. Estas situaciones de excepcionalidad serán puestas a 

consideración del HCD. 

c. Acreditar dominio funcional del idioma español, en el caso de estudiantes 

extranjeros cuya lengua materna no sea el español de acuerdo a la resolución 

1490/10 del HCS. 

d. Acreditar manejo de lectura comprensiva en alguna de las siguientes lenguas 

extranjeras: alemán, francés, inglés italiano o portugués. 

La pre-inscripción deberá realizarse en la secretaría de la carrera correspondiente. 

Para dicha pre-inscripción se requerirá: 

a) Solicitud de inscripción a la carrera de Especialización. 

b) Fotocopia del DNI. 

c) Fotocopia legalizada del titu lo de grado. 

d) Fotocopia legal izada del certificado analítico correspondiente. 

e) Curriculum Vitae (nominal). 

f) Carta en la que el candidato manifieste las razones de su postulación a la 
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Especialización. 

g) Todo otro requisito necesario para casos excepcionales de acuerdo con el artíc~ 
24 (d) del Reglamento para carreras de Especialización de la Facultad de Lenguas. 

Para estos casos se contempla la realízación de entrevista (vía Internet). 

3.1.3. Procedimiento de selección 

La solicitud de inscripción y la documentación correspondiente serán elevadas para su 

consideración al Comité Académico que decidirá sobre la admisión del postulante. La 

decisión adoptada se le comunicará formalmente en un plazo no mayor de 30 (treinta) 
días hábiles. 

La inscripción definitiva se realizará en el Área Administrativa de la Facultad de 
Lenguas 

3.1.4. Especificaciones de carreras a distancia 

Los alumnos necesitan acceso a internet de banda ancha con sistemas de 

reproducción de videos y sonidos. Los equipamientos requeridos son estándar y los 

materiales están diseñados para ser visualizados desde cualquier equipo. 

Se diseñará un módulo introductorio que capacita en el uso del aula virtual, 

presentando la modalidad de trabajo, los recursos y actividades. Este módulo tiene 

como objetivo, además, sensibilizar a los participantes en el uso de tecnologías para 
aprender 

3.2. Objetivos de la carrera y perfil del egresado 
3.2.1 Objetivos 

- Promover y fortalecer la formación de los docentes de lenguas extranjeras con 

miras a la transformación de las prácticas pedagógicas . 

- Apoyar la construcción de competencias para el análisis de las prácticas 
pedagógicas en lenguas extranjeras. 

- Formar profesionales capaces de proponer respuestas creativas a la problemática 

que surge en el ejercicio profesional de la docencia en lenguas extranjeras en 
diversos contextos. 

- Propiciar mayores niveles de comprensión, reflexión critica, compromiso y 

participación de los docentes de lenguas extranjeras en las decisiones y acciones 

que en el pais se relacionan con la educación y con la docencia de las lenguas 
extranjeras. 
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3.2.2. Perfil y competencias del egresado 

El perfil profesional y ocupacional del especialista se basa en el dominio teórico y 

aplicado de la lengua extranjera objeto de estudio. 

La Especialización lo capacitará para diseñar, implementar, coordinar y evaluar 

proyectos educativos e innovaciones didácticas en lenguas extranjeras a partir de la 

práctica. Asimismo, deberá ser capaz de realizar intervenciones, tomar decisiones y 

asesorar sobre el área de estudio en distintos ámbitos del sistema educativo 

3.3 Organización del plan de estudios 

La Especialización está organizada en nueve cursos teórico-prácticos, 5 de 30 hs de 

duración, 1 de 20 hs y 3 de 40 hs y tres Talleres, 2 de 30 hs cada uno y 1 de 20 hs. 

Las actividades curriculares se estructuran en cuatro módulos. La organización del 

plan de estudios implica un acercamiento gradual a la problemática de la didáctica 

de las lenguas extranjeras desde temáticas más globales a áreas más especificas, a 

la vez que focaliza en la aplicación de estos conocimientos en distintos contextos 

educativos. Las actividades constituyen muestras de prácticas áulicas que los 

cursantes pueden desarrollar como estrategias de intervención pedagógica . 

Cada uno de los cursos teórico prácticos culmina con una evaluación individual. Los 

talleres, que constituyen el cuarto módulo, tienen como instancia evaluativa la 

presentación de las distintas etapas que culminan con la presentación del proyecto 

de Trabajo Final. El 1° taller se dicta en el primer semestre, el 2° taller el segundo 

semestre y el 3° a lo largo del tercer semestre de cursado. 

Los módulos en los que está organizada la Especialización abordan temas y 

problemáticas que conjuntamente hacen posible la unificación de campos de 

estudio. Esta organización promueve el movimiento activo del conocimiento .y 

estimula a los cursantes a establecer interconexiones entre disciplinas. 

Módulo 1: Fundamentos lingüísticos. En este módulo se consideran tres asignaturas 

que concentran el desarrollo de los principios lingüísticos que necesita un experto en 

enseñanza de las lenguas extranjeras: conocimiento de los sub-sistemas de la 

lengua, su adquisición y evolución y la contrasta ció n con otras lenguas. 

Módulo 2: Metodologia. Macro-asignatura que es la esencia del posgrado, considera 

las teorías representativas que explican el aprendizaje y la enseñanza de las 

lenguas extranjeras y sus apl icaciones en distintos entamas. 
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Módulo 3: Fundamentos de Diseño Curricular. Lineamientos que guien 

curri cu lar y de materiales fundamentados en principios pedagógicos filtrados por 

reflexión y la experiencia. 

Módulo 4: Redacción de Trabajo Final 

El Plan de estudios de esta carrera no prevé régimen de correlatividad. 

3.4. Condiciones de permanencia y graduación 

3.4.1. Condición de alumno regular 

Para mantener la condición de alumno regular de la carrera se deberán 

cumpl imentar los siguientes requisitos: 

a) Haber completado todos los requisitos de inscripción a la carrera al momento 

de su iniciación . 

b) Haber cumplido con el 80% de las tareas obligatorias a distancia de cada curso 

y taller y haber aprobado al menos el 50% de los cursos desarrollados en el 

semestre anterior en el momento de comenzar el semestre siguiente. 

c) Haber cumplido con las obligaciones arancelarias al comenzar cada semestre. 

d) Haber aprobado el 100% de las actividades curriculares y haber cumplido con 

el 100% de las obligaciones arancelarias en el momento de presentar el Trabajo 

Final. 

La regularidad en los cursos y talleres de la carrera será de 6 (seis) meses. 

De las equivalencias 

Se podrá otorgar equivalencias de cu rsos de posgrado aprobados en otras 

instituciones universitarias nacionales o extranjeras cuando los contenidos, la 

pertinencia y la vigencia, así como la carga horaria del curso sean similares a los de 

la materia correspondiente de la Especialización. 

El estudiante que, en casos justificados, no aprobare algún curso o seminario o no 

pudiere cumplir con los requisitos de asistencia, deberá exponer su situación a 

través de una nota al Comité Académico a los fines de que determine qué curso 

equivalente de otra carrera de posgrado de la facultad (o externo) podria sustituirlo. 

Caso contrario deberá recursar la asignatura. Los cursos / seminarios reconocidos 

por equivalencia no deberán superar el 30% de los cursos de la carrera de acuerdo 

al arto 31 del Reglamento de Especializaciones de la Facultad de Lenguas. 
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3.4.2. Modalidades de evaluación 

La evaluación de cada curso se efectuará en dos instancias: 1) una 

distancia, de carácter continuo, de las sucesivas tareas obligatorias que deberá realizar 

el alumno durante el curso; 2) una evaluación final del curso, también a distancia .. 

- El alumno deberá aprobar al menos el 80% de las tareas obligatorias para poder 

acceder a la instancia de evaluación final del curso. 

- La nota de aprobación, que será la de la evaluación final del curso, no deberá ser 

inferior a 7 (siete) puntos. 

- En caso de ausencia o de no aprobación de la evaluación final, el alumno tendrá la 

posibilidad de una única instancia recuperatoria, también a distancia. 

- En caso de no haber aprobado el 80% de las tareas obligatorias, el alumno deberá 

recursar la asignatura. 

3.4 .3. Actividades prácticas que deben realizar los alumnos para graduarse (asistencia, 

trabajos de campo, pasantías, horas de práctica vinculadas con las profesiones u 

otras) 

El Plan de Estudios contempla sólo las actividades prácticas inherentes a cada curso 

teórico-práctico o taller. 

3.5. Ac tividades curriculares y docentes a cargo 

Espacios curr iculares previstos y docentes a cargo. 

ASIGNATURA HORAS PROFESORES RESPONSABLES 

Módulo 1: Fundamentos 130 

Lingüisticos 

Análisis de la Interlengua 30 Dra. Ana Maria Morra de de la Peña 

Mgtr. Florencia Giménez 

Análisis Contrastivo 30 Mgtr. Fabián Negrelli 

Lic Patricia Meehan 

Oralidad y Escritura 40 Dra. Liliana Anglada 

Mgtr. Dolores Trebucq 

Taller de Trabajo Final I : 30 Dr. Roberto Páez 

Métodos de Investigación en 

Didáctica 
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Módulo 2: Metodología 130 
Lenguas Extranjeras con 20 Mgtr. Patricia Lauría 
Fines Especificas 

Enseñanza de Lenguas 30 Mgtr. Susana Liruso 
Extranjeras a Niños 

Lenguas y TIC's 30 Mgtr. Víctor Sajoza 

Mgtr. Richard Brunel Matias 
Didáctica del Plurilingüismo 30 Mgtr. Elba Villanueva de Debat 

Mgtr. Ana Cecilia Pérez 
Taller de Trabajo Final 11: 20 Dra. Liliana Tozzi 
Redacción Académica 

Módulo 3: Fundamentos de 110 
Diseño Curricular 

Diseño de la Evaluación 40 Mgtr. Griselda Bombelli 

Mgtr. Valeria Wilke 

Mgtr. Magdalena Bussone 
Diseño de Cursos y 

Mgtr. Valeria Wilke 
Materiales 40 Líe Alicia Pérez de Pereyra 
Taller de Trabajo Final 111 : 30 Dra. Cristina Dalmagro 
Redacción de Trabajo Final 

Módulo 4: Trabajo Final --
Taller de Trabajo Final I dictado en Dr. Roberto Páez 

Módulo I 
Taller de Trabajo Final 11 dictado en Dra. Liliana Tasi 

Módulo 11 
Taller de Trabajo Final 111 dictado en Dra. Cristina Dalmagro 

Módulo 111 

Carga hora ria total de la carrera: 370 horas. 

Se adjuntan programas analiticos de las materias. 

El criterio subyacente a esta forma de organización en módulos respeta la 

progresión de lo teórico a lo práctico pero no contempla correlatividades. 

~ A... FOLIO ~ 

I ;{ JJ!:i )? 
~~A-0} -~, :» 

13 



Carga horaria del alumno 

Asignaturas 20 horas 

A distancia 

Asignaturas 30 horas 

A distancia 

Asignaturas 40 horas 

A distancia 

Cronograma tentativo 

Primer Cuatrimestre 

Mes E 

Asignatura 

Análisis de la 

Interlengua 

Análisis 

Contrastivo 

Oralidad y 

Escritura 

Taller de Trabajo 

Final 1: Métodos 

de Inv. En 

Didáctica 

Segundo Cuatrimestre 

Mes E 

Asignatura 

Lenguas 

Extranjeras con 

F 

F 

Horas 

de 

estudio 

5 

8 

10 

M 

X 

M 

Horas de Horas de Horas de 

actividades intercambios evaluación 

prácticas y de virtuales 

Investigación 

7 5 3 I 

I 

10 7 5 

20 5 5 

A M J J A S O N O 

X 

X 

X X 

A M J J A S O N O 

X 
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Lenguas 

Extranjeras a 

Niños 

Lenguas y TIC X 

Didáctica del X 

Pluril inguismo 

Taller de Trabajo X X X X 

Final 11 : Redacción 

Académ ica 
Lo-

Tercer Cuatrimestre 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Asignatura 

Diseño de la X X 

Evaluación 

Diseño de Cursos X X 

Y Materiales 

Taller de Trabajo X X X X 

Final 111 : 

Redacción de 

Trabajo Final 
-

3.6. Duración total de las actividades 

Duración total de la carrera en meses de dictado: 18 

Plazo máximo fijado para la realización del Trabajo Final, en meses , a partir de la 

finalización de las actividades curriculares: 9 

Total de horas reloj obligatorias: 370 

Cantidad de horas teóricas: 185 

Cantidad de horas reloj de actividades prácticas: 185 

3.7 . Metodología de orientación y supervisión de los alumnos 
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del docente a cargo y de los tutores del curso y de un tutor a cargo de la plataforma 

educativa. Además se contempla la figura del facilitador de aula virtual que 

acompañará al alumno en cuestiones de navegabilidad y accesibilidad . 

2. Mediante la contraseña recibida al inscribirse en la carrera, el alumno ingresará a la 

plataforma y tendrá acceso a los materiales teórico-prácticos y guias de estudio 

elaborados por los docentes. Estos establecerán horarios de tutorías por semana, 

durante los cuales estarán disponibles para brindar el asesoramiento requerido. Se 

organizarán asimismo foros de discusión entre los alumnos, para favorecer la 

construcción de conocimiento interactiva y la integración y colaboración mutua. 

Tutoría Virtual 

Desde esta propuesta, se entiende a la tutoría virtual como el espacio nodal y central 

que articu la los materiales didácticos, la bibliografía de estudio, el diseño de 

actividades, etc. El docente a través de la tutoría deberá: 

- diseñar y gestionar el proceso educativo, es decir, regular y articular en el marco de la 

propuesta todos los componentes del sistema; 

-orientar personalmente a cada alumno diagnosticando necesidades, intereses, 

dificultades y ajustando el ritmo e intensidad en base al diagnóstico realizado; 

- proveer información y recursos pertinentes al proceso educativo llevado a cabo; 

-generar ambiente propicio para el intercambio y dinamizar los grupos para la 

participación; 

- motivar y facilitar el aprendizaje superando tareas meramente transmisivas de 

información para ser generador de explicaciones comprensibles, promotor de 

pensamientos controversiales, etc; 

-supervisar y evaluar el proceso y avance de cada alumno; 

-Comprometerse desde la investigación con la mejora de la calidad de la propuesta. 

Los medios a través de los cuales el docente tutor intervendrá serán: 

-comunicaciones por correo electrónico, 

-intercambios por foros y Chat (públicos y privados), 

-registros de seguimiento de autoevaluación de los alumnos (portfolios y diarios 

online), 

-corrección y devolución de actividades. 

16 
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3.8. Trabajo Final 

3.8.1. Luego de haber cursado el 75 % del trayecto curricular, el alumno podrá 

presentar su proyecto de Trabajo Final. El plazo máximo para la presentación del 

proyecto no podrá exceder los tres meses posteriores a la finalización del cursado 

de la especialización. 

El proyecto de Trabajo Final será evaluado por el Comité Académico en un plazo no 

mayor a treinta días. En el caso de que se sugieran modificaciones, el alumno 

contará con un plazo de 30 días para presentarlo nuevamente. Si el proyecto fuera 

rechazado podrá presentarse nuevamente, por única vez, en un plazo máximo de 2 

(dos) meses, contados a partir de la fecha de la notificación del resultado al 

candidato . 

El Trabajo Final, de carácter integrador, ínvolucrará el tratamiento de una 

problemática derivada de la experíencia profesional en el área de la Especialización . 

Será individual y deberá evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el 

proceso formatívo, como así también coherencia argumentativa y teórica y manejo 

de fuentes de consulta e información. Podrá ser de índole monográfica o un trabajo 

de campo, un informe de una práctica, un estudio de caso, entre otras posibilidades. 

Será redactado en lengua española. Excepcionalmente, el Comité Académico podrá 

autorizar la presentación de un trabajo en lengua extranjera. 

Se deberá entregar el Trabajo Final en un plazo máxímo de 6 (seis) meses a partir 

de la aprobación del proyecto. Excepcionalmente exístirá la posibilidad de acordar 

una única prórroga de hasta 6 (seis) meses, con solicitud fundada por parte del 

alumno y avalada por el director. El Comité Académico evaluará los fundamentos del 

pedido y otorgará la prórroga si lo considerara pertinente. 

3.8.2. Mecanismos de orientación y supervisión de la elaboración del Trabajo 

Final 

El director del Trabajo Final, propuesto por el postulante al Director de la Carrera, 

orientará y asesorará al alumno de la Especialización en todo lo referente al desarrollo 

de su proyecto. Por tratarse de un trabajo realizado a distancia, el asesoramiento del 

director de Trabajo Final se realizará también a distancia. Se creará un espacio virtual 
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especial para seguimiento de los alumnos que tendrá habilitado espacio~~ 

intercambio. 

La Facultad de Lenguas también ofrece el Programa "Asesoramiento sobre 

organización y redacción de proyectos y tesis de posgrado" a cargo de la Dra. Maria 

Cristina Dalmagro. Este consiste en asesorar y acompañar a los alumnos de carreras 

de posgrado en la organización y en el desarrollo de los procesos de redacción de sus 

proyectos y de sus tesis. 

3.8.3. El Jurado del Trabajo Final estará integrado por tres profesores o 

investigadores de la especialidad que posean título de posgrado o que demuestren 

una trayectoria profesional que determine su pertinencia para integrar el Jurado.Los 

miembros del Jurado del Trabajo Final serán designados por Res. Decanal a 

propuesta del Director de la carrera y con el aval del Comité Académico. 

Los integrantes del Jurado deberán expedirse por escrito dentro de los 60 (sesenta) 

dias corridos a contar desde la recepción del ejemplar correspondiente del Trabajo 

Final. El dictamen del Jurado se pondrá en conocimiento del alumno de la 

Especialización en un plazo no mayor de 15 (quince) dias hábiles de producido. El 

Jurado podrá solicitar los antecedentes completos del Trabajo Final si lo considerara 

pertinente para la evaluación global del proceso de elaboración. 

El Trabajo Final podrá ser calificado como 

a) Aprobado. 

b) Aprobado con observaciones. Será devuelto para su reelaboración parcial. En este 

caso, el Jurado indicará las reformas que juzgue necesarias, que deberán ser 

cumplimentadas por el alumno de la Especialización en un plazo no mayor a 90 

(noventa) dias. Vencido dicho plazo, perderá la condición de alumno de la carrera 

de Especialización, salvo en el caso de un pedido de prórroga debidamente 

fundado por parte del alumno y aprobado por el Comité Académico. Si la segunda 

presentación tampoco fuera aprobada, se aplicará lo dispuesto en el inc. (c) de este 

articulo del Reglamento (Art. 52). 

c) Reprobado. 

El Trabajo Final se considerará definitivamente aprobado cuando todos los miembros 

del Jurado lo califiquen con una nota mínima de 7 (síete). La nota final se establecerá 

con el promedio de las tres calificaciones según la siguiente escala: 7 (siete), 8 (ocho) y 
18 



4. CUERPO ACADÉMICO 

4.1. Nómina de docentes de la carrera 

Docentes estables 

Dra. Ana María Morra de de laPeña 

Mgtr. Florencia Giménez 

Mgtr. Fabián Negrelli 

Lic. Patricia Meehan 

Ora. Liliana Anglada 

Mgtr. Dolores Trebucq 

Or. Roberto Páez 

Ora. Liliana Tozzi 

Ora. Cristina oalmagro 

Mgtr. Griselda Bombelli 

Mgtr. Susana Liruso 

Mgtr. Patricia Lauría 

Mgtr. Víctor Sajoza 

Mgtr. Richa/1d Brunell Matías 

Mgtr. Elba Villa nueva de oebat 

Mgtr. Ana Cecilia Pérez 

Mgtr. Valeria Wilke 

Lic. Alicia Pérez de Pereyra 

Mgtr. Magdalena Bussone 

Docentes de la carrera que se desempeñarán como tutores colaboradores 

Ora Liliana Anglada 

Dr. Roberto Páez 

Mgtr. Patricia Lauría 

Mgtr. Ana Cecilia Pérez 

~ ---1-

19 



4.2. Criterios de selección y modalidades de cont ratación de los 

tutores 

El cuerpo docente será de carácter estable. Los docentes son propuestos por el 

Director de la carrera, de conformidad con el Comité Académico y nombrados por Res. 

Decanal. 

La Comisión de elaboración del proyecto de Especialización selecciona a los docentes 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) En el caso de los docentes a cargo de las materias: titulo de posgrado equivalente o 

superior al de la carrera o méritos equivalentes como docente e investigador; ser o 

haber sido profesor titular, asociado o adjunto por concurso en el área de la 

Especialización. En carreras a distancia, también se considera la capacidad para 

gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de esta modalidad . (La 

Facultad de Lenguas brinda- cursos especiales para aquellos docentes que no 

reúnan este requisito) 

2) En el caso de los tutores: ser docente (titular, adjunto o asistente) con experiencia en 

educación a distancia. Deberá trabajar en equipo bajo la supervisión del profesor a 

cargo en lo relativo a la elaboración de materiales y al seguimiento y evaluación de los 

alumnos. Para la selección se contemplan los siguientes criterios: titulo de posgrado o 

mérito equivalente y acreditación de antecedentes en el área de conocimiento del 

curso o taller a cargo. 

Los docentes suscriben contratos con la Facultad de Lenguas para el pago de sus 

honorarios según Ordenanza HCS N° 15/2008. 

4.2.1. Docentes tutores 

La Facultad de Lenguas cuenta con personal especializado para desempeñarse como 

tutores. El número de tutores depende del número de inscriptos. 

En cada asignatura de la carrera habrá tutores, cuya función será elaborar, en 

coordinación con el profesor a cargo, los materiales de estudio que se utilizarán en las 

actividades de la especialización. Estarán encargados de la preparación y evaluación 

de los trabajos prácticos. Serán responsables del asesoramiento y seguimiento de los 

alumnos. 

Cada tutor tendrá a su cargo un máximo de 20 alumnos. 

Le dedicará 10 hs semanales a la comunicación con los alumnos. 

4.3. Directores del trabajo final 
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elegido. 

Cuando los directores del Trabajo Final propuestos no reúnan las condiciones 

señaladas en el art iculo anterior, el Comité Académico estudiará sus antecedentes y 

aprobará su designación con carácter de excepción cuando dichos antecedentes 

demuestren una trayectoria científico-académica de indiscutible valor. 

El director del Trabajo Final será propuesto por el postulante al Director de la Carrera, 

quien, en conformidad con el Comité Académico, lo propondrá al Decano de la 

Facultad para su designación. 

En caso de ausencia justificada del director del Trabajo Final por un periodo tal que 

pudiera incidir sobre la calidad de su función, el Comité Académico, previa consulta 

con el alumno de la Especialización, podrá proponer a un reemplazante que reúna las 

mismas condiciones que el director. 

Funciones del Director de trabajo final 

a) Orientar y asesorar al alumno de la Especialización en todo lo referente al desarrollo 

de su proyecto. 

b) Presentar una nota dirigida al Director de la Especialización según lo establecido por 

el arto 40°, en la que conste que el Trabajo Final se encuentra en condiciones de ser 

evaluado. 

Podrá dirigir simultáneamente hasta un máximo de cinco Trabajos Finales y/o Tesis, 

incluyendo los de otras carreras de posgrado. 

4.4. Mecanismos de capacitación en enseñanza a distancia 

El equipo de Educación a Distancia de la Facultad de Lenguas organiza 

periódicamente (alrededor de tres veces por año) cu rsos de capacitación en Aula 

Virtual, Uso de la Plataforma educativa y Preparación de materiales. Estos cursos 

están destinados a los docentes de la Facultad de Lenguas, y especialmente a los que 

participan, como docentes a cargo y como tutores, en el Programa de 

Especializaciones a distancia. 

En cada asignatura, el Profesor a cargo trabaja en equ ipo con los tutores para el 

desarrollo del programa y los criterios de selección de materiales de estudio 

(bibliografia, ejercitación, etc.), como así también la preparación de trabajos prácticos y 
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del examen final de la materia. Además, el equipo realiza la evaluación 

seguimiento permanente de los alumnos. 

4.5. Metodología de seguímiento de la actividad de docentes y tutores 

Todos los actores del proceso (alumnos, docentes y equipo técnico) participan de la 

evaluación del programa. 

Los alumnos 

Completan un cuestionario al iniciar cada Asignatura sobre expectativas de logro, 

que se cotejará al final del cursado con la encuesta de cierre. Esta última es una 

encuesta semiestructurada y evalúa todos los aspectos contemplados en el "Cuadro 

de componentes y requisitos minimos de la Educación a Distancia" propuestos por la 

Res. 1717/04 en su punto 4 acerca de la interacción docente alumnos y alumnos 

entre si, materiales de aprendizaje, tipos de evaluación, contenidos, bibliografia, etc. 

Se analizan los reportes que la herramienta tecnológica ofrece para conocer el uso 

que de esta ha realizado el alumno, esto permite conocer si el aula ha sido 

explorada en toda su potencialidad, si el acceso ha sido regular, si hubo dificultades 

en acceder a la plataforma (velocidad, password, impresión u otros), qué secciones 

han sido las más utilizadas, momentos de accesos en días y horas de la semana, 

Esta información es de suma utilidad para conocer la dinámica del aula virtual y 

realizar los ajustes pertinentes en función de su mayor utilización. 

Los docentes 

- Completan un cuestionario con sus apreciaciones generales sobre el desempeño 

de alumnos, el desarrollo de su espacio curricular, el uso de la herramienta 

tecnológica. 

- Presentan un informe cualitativo con observaciones y sugerencias de mejora. 

4.6. Mecanismos de opinión sobre el desempeño docente y otros aspectos de 

la carrera por parte de los alumnos. 

Los alumnos asistentes a cada actividad académica completan una encuesta 

anónima e individual de evaluación del curso y del desempeño del docente. Las 

encuestas son tabuladas y los resultados se entregan al docente. En caso de ser 
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necesario, el director de la carrera y el docente involucrado analizan 

El Equipo del Área de Educación a distancia (Facultad de Lenguas / PROED): 

- Realiza el seguimiento de la implementación de cada espacio curricular desde los 

reportes del aula virtual. 

- Desarrolla y aplica los instrumentos de evaluación del programa. 

- Procesa y analiza la información que de ellos se deriva. 

- Participa de un encuentro presencial de evaluación con los docentes. 

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. 

De la información que surja de los distintos instrumentos y actores , se irán 

implementando las mejoras a lo largo del desarrollo de las sucesivas asignaturas, la 

cual no se propone por periodos sino de manera continua. La dinámica permite que 

los aspectos que se manifiesten como dificultades u obstáculos, puedan ser 

corregidos en la marcha de los siguientes espacios curriculares. 

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 Consejo Académico a proponer la incorporación de 

innovaciones que se consideren positivas para la calidad . 

3) Posibilitar desarrollar adecuadamente estrategias de cambio a partir de pemitir la 

toma de decisiones racionales . 

23 



o. .¡:,. 

~ 
"T1 ~ 

ro Ql 
~ C) 

ro 
~ en 

ro ~ 

en 
Qi Ql 

3 C) 

ro o 
~ o 
~ ~ 

o o. 
en ~ 

Ql 
C) 

6 : 
~ 

< ro 
;::¡. 
('j' 
Ql 

'< 
::r 
o 
~ 

Ñ' 
o 
~ 
~ 

Ql 

Ql 
e 
3 
ro 
~ 
~ 

Ql 
~ 

Ql 

"Cl 
Ql 

~ 
Q , 

"Cl 
Ql 
Q, 
o ' 
~ 

r 
N 

"' 



5. Alumnos y graduados 

5.1. Becas 

---L I 

que cursan carreras de posgrado: se benefician con descuentos discriminados 
según el cargo y antigüedad (Res. Dec. 68/06). 

Premio "Facultad de Lenguas" para el egresado con el mejor promedio de la facultad 

para cursar la totalidad de sus estudios de posgrado en forma gratuita (145/04). 

Los mecanismos de selección y adjudicación de estas becas y sistemas de 

descuentos se explicitan en los reglamentos específicos que se adjuntan en el 
Anexo 1. 

5.2 Cupo 

Número mínimo de alumnos: 30 

Número máximo de alumnos: 80 
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6. Biblioteca 

6.1. Fondo bibliográfico 

a) Total libros: 30056. 

b) Total relacionados a la materia: 855. 

c) Suscripciones a PUblicaciones: 39 

d) Principales suscripciones a revistas: EL T, Applied Linguistics, Franyais Dans le 

monde, Second Language Research, Language Teaching Research, Infancia y 

aprendizaje, Rassegna Italiana di lingüística applicata, Novedades Educativas, 

Nueva revista de lenguas extranjeras, Lebende Spachen. 

6.2. Fondo digital 

Suscripciones a PUblicaciones con acceso online: 13 

Second Language Research 1999- y continúa 

Langue Francaise 1999- y continúa 

Language learning 2000- y continúa 

Elt 1982- Y continúa 

Applied Linguistics 1996- y continúa 

Studies in second language acquisition 2006- y continúa 

Language teaching research 1997- y continúa, 

Lebende Spachen 2006- y continúa 

Second language research 1996- y continúa, 

The modern language Journal 2000- y continúa, 

Journal of SOciolinguistics 2000- y continúa, 

IRAL 2011 Y continúa, 

TESOL Quaterly 2000- y continúa 

Langage (francés) 2000- y continúa 

6.3. Equípamiento Informático 

La biblioteca cuenta con 4 máquinas para uso de docentes y alumnos con acceso a 
Internet y Base de datos de publicaciones. 

6.4. Bases de datos 

a) Offline, ninguna 

b) Online: Ebsco, Jstor, Science Direct, Wiley Blackwell, SCielo, Doaj. Catalos 
Bibliotecas UNC y ABUC. 
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6. 5. Tipo de servicios ofrecidos 

a) Préstamos automatizados 

b) Catálogo de consulta automatizado 

c) Correo electrónico 

d) Internet 

e) Página web de la biblioteca . 

d) Préstamos interbibliotecarios 

g) Obtención de textos complementarios 

h) Alerta bibliotecaria 
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1- PRESENTACiÓN INSTITUCIONAL 

I.1-La Facultad de Lenguas en el seno de la Universidad Nacional de Córdoba 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la más antigua de la República 

Argentina y la segunda de América Latina . Sus origenes se remontan a comienzos 

del siglo XVII cuando la orden de los Jesuitas habilitó en Córdoba el Colegio 

Máximo, base de la futura Universidad. En la actual idad, la U.N.C. reúne 

aproximadamente a 108.000 estudiantes, 8.000 docentes y 6.000 no docentes. Los 

diferentes estudios propuestos están estructurados en doce facultades: Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño; Ciencias Económicas; Ciencias Químicas; Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales; Ciencias Médicas; Derecho y Ciencias Sociales; Filosofía y 

Humanidades; Psicología; Odontología; Matemática, Astronomía y Física; Ciencias 

Agropecuarias y Lenguas. 

1.2-Reseña histórica de la Facultad de Lenguas 

La actual Facultad de Lenguas nació en 1920 como Departamento de Idiomas de la 

Facultad de Derecho de la U.N.C. El objetivo fundamental de su creación era ofrecer 

a los estudiantes universitarios la posibilidad de aprender una lengua extranjera 

como complemento para su formación académica, cultural y profesional. Se 

enseñaba, por entonces, francés, italiano y nociones básicas de latín jurídico. 

En 1926 la institución asumió su nueva función de establecimiento oficial de 

enseñanza cuyo objetivo era formar docentes en lenguas extra njeras, bajo el 

nombre de "Instituto de Idiomas", dependiendo directamente del Rectorado de la 

Universidad . 

En 1927 se le otorgó nivel universitario y se crearon carreras de cinco años para la 

formación de profesores y traductores de alemán, francés, inglés e italiano. En 

cuanto al castellano, este idioma se enseñó primero como materia complementaria 

en las diferentes carreras para convertirse luego en una carrera independiente. 

En 1943 se implementaron nuevos planes de estudio que modificaron radicalmente 

el sistema de enseñanza; se cambió de denominación del hasta entonces "Instituto" 

por el de "Escuela Superior de Lenguas"; se incluyeron en los planes nuevas 

asignaturas y se aumentó considerablemente el número de cátedras y de docentes. 
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Por otra parte, se implementaron los profesorados de castellano y de le 

clásicas; sin embargo, este último fue suprimido antes de haber cumplido su prl/ooa?-O 

ciclo. En el mismo lapso, también se dio al establecimiento el nombre de "Escuela 

Superior de Lenguas Clásicas y Modernas". 

Cuarenta años más tarde, con la recuperación de la democracia en la Argentina, se 

creó y comenzó a sesionar regularmente el Consejo Académico Consultivo. 

Progresivamente, se fueron creando también centros de investigación en las 

diferentes áreas de conocimiento propias del objeto de estudio de la Facultad. 

El crecimiento de la Escuela Superior de Lenguas fue acompañado por un 

permanente ajuste del sistema académico-administrativo, por este motivo, en el año 

1986 se proyectó una reestructuración de la Escuela y por resolución del Honorable 

Consejo Superior provisorio fue aprobada, por ejemplo, la promoción de los 

profesores a categorias universitarias. 

A principios de la década del 90 se comenzó con el plan de concursos docentes en 

las distintas carreras y secciones. 

En 1990 entraron en vigencia los nuevos planes de estudio de alemán, francés, 

inglés e italiano tanto para el profesorado como para el traductorado y la licenciatura. 

En 2000 entró en vigencia el plan de estudios del profesorado de portugués, y en 

2004 comenzó a regir el nuevo plan de estudios de español. 

A lo largo de la historia de esta Institución, los planes de estudios experimentaron 

sucesivas modificaciones que permitieron una mayor flexibilidad, una adecuada 

capacitación profesional y una actualizada formación pedagógica. La calidad en la 

formación de sus profesionales, los planes de estudios actualizados, el desarrollo de 

una politica de extensión adecuada a los requerimientos del medio, los proyectos de 

investigación y los programas de intercambio académico con universidades 

extranjeras hicieron paulatinamente de la Escuela Superior de Lenguas una Unidad 

Académica de reconocida trayectoria. Este progresivo crecimiento de la Escuela y su 

fuerte inserción en la comunidad, llevó a la Asamblea Universitaria del 5 de agosto 

de 2000 a crear la duodécima Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba: la 

Facultad de Lenguas. 

Desde ese momento el gobierno de la Institución responde a las estructuras 

canónicas de las otras Facultades: un consejo directivo con representación de todos 

los claustros implicados (docentes, no docentes, estudiantes y egresados), un 
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decano y un vice-decano y un grupo de secretarios y prosecretarios que atienden I~~ ( 

asuntos particulares de sus áreas especificas (Secretaria Académica, Secretan ~ '" 3 
Técnica - Administrativa, Secretaria de Posgrado, Secretaría de Ciencia y 

Tecnología, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Secretaría de Extensión y 

Secretaría de Relaciones Intern·acionales). 

1.3-La oferta académica presencial de la Facultad de Lenguas 

La oferta académica de esta Facultad es amplia tanto en formaciones de grado 

universitario como en postgrado y en actividades extensionistas. En todos los casos, 

el objeto de estudio es la lengua en tanto actividad libre y creadora del hombre, 

herramienta de comunicación y actividad psico-cognitiva e interd isciplinaria. 

Carreras de Grado. 

La Facultad de Lenguas se especializa en la capacitación de profesionales en 

lengua materna y lenguas extranjeras en las áreas de lingüística, cu ltura, literatura, 

traductología y didáctica . 

Actualmente, esta unidad académica ofrece carreras en seis lenguas: 

a) los Profesorados en Lengua Alemana, Francesa, Inglesa, Italiana, Portuguesa y 

Española (Lengua Materna y Lengua Extranjera). 

b) los Traductorados Públicos de Alemán, Francés, Inglés e Italiano. 

c) las Licenciaturas en Lengua y Literatura Alemana, Francesa , Inglesa, Italiana y 

Española. 

Las ca rreras de Profesorado tienen como objetivo común la formación integral del 

docente para su desempeño en todos los niveles del sistema educativo, tanto en 

instituciones públicas como privadas. Las carreras de Licenciatura tienen como 

objetivo común la formación de profesionales en el campo de la investigación de la 

lengua y la literatura, capaces de brindar asesoramiento lingüístico, elaborar 

proyectos y planes de carácter cultural, participar en la realización de programas de 

ed ición literaria y practicar la docencia a nivel superior. Las ca rreras de Traductorado 

tienen como objetivo común la formación de profesionales idóneos en la traducción 
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de la lengua matema a la extranjera y, viceversa, de documentación 

privada en prácticamente todos los campos del conocimiento. 

Módulos de idiomas para las Carreras de Grado de la Universidad Nacional de 

Córdoba 

La Facultad de Lenguas brinda servicios académicos a través del dictado de los 

Módulos de Idiomas (Inglés, Portugués, Francés e Intercomprensión en Lenguas 

Romances) para los alumnos de todas las carreras de grado de todas las facultad es 

de la U.N.C. 

Carreras de Postgrado. 

La Facultad de Lenguas dicta actualmente las siguientes carreras de postgrado 

orientadas a egresados de diversas carreras: Doctorado en Ciencias del Lenguaje 

con tres orientaciones: en Cu ltura y Literatura Comparadas, Lingüística Aplicada y 

Traductología, Maestría en Español como Lengua Extranjera, Maestría en 

Traductología, Maestría en Inglés con oríentación en Lingüística Aplicada y en 

Literatura Angloamericana, Maestría en Lenguajes e Interculturalidad y Maestría en 

Culturas y Literaturas Comparadas. 

Cursos no estructurados de postgrado 

Por otro lado, la Secretaría de Postgrado organiza diferentes cursos no 

estructurados en diferentes áreas de conocimiento vinculadas con campos 

específicos de las lenguas (Lengua, Cultura, Literatura, Lingüística, Didáctica, etc.). 

Cursos de la Secretaría de Extensión. 

La Secretaría de Extensión cumple con una de las funciones básicas de la actividad 

universitaria estrechando vinculas con la comunidad a través de sus competencias 

especificas y de la promoción constante de actividades culturales. En este marco 

esta Secretaría tiene a su cargo el dictado de cursos Intensivos de Idiomas de 

diferentes niveles y para diferentes públicos. Se enseña inglés, francés, alemán, 
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Cursos del Departamento Cultural 

La Facultad de Lenguas cuenta desde 1943 con el Departamento Cultural que nació 

como Departamento de Aplicación de la Escuela, es decir, el lugar donde los futuros 

profesores realizan su práctica de la enseñanza. A partir de 1996, los cursos fueron 

abiertos a toda la comunidad. Actualmente allí se imparte la enseñanza en inglés, 

francés, alemán, italiano, portugués, ruso, hebreo, quichua, árabe, holandés, polaco, 

japonés y chino, con una duración de 4 años. La enseñanza se complementa con 

cursos para práctica y refuerzo de la lengua, cursos para públicos especificos y 

cursos de lecto-comprensión en castellano, francés, inglés, alemán, portugués e 

italiano de 1 año de duración. 
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11 - LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD 

CÓRDOBA 

11.1 . La Educación a Distancia como opción pedagógica y política en la UNC y 

en la Facultad de Lenguas 

En las últimas décadas entre las principales tendencias de cambio de la Educación 

Superior en nuestro país se pueden mencionar, entre otras, la ruptura de los 

paradigmas tradicionales respecto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje a 

partir del impacto de las nuevas tecnologías; la aparición de redes y medios 

ambientales virtuales; la regional ización, intemacionalización y conformación de 

consorcios académicos; la gestión horizontal/descentralizada y con autonomia 

relativa sustentada en redes flexibles; y la redefinición del rol de Estado. (Didriksson, 

2003)'. 

En este contexto, la Educación a Distancia puede señalarse como una de las 

modalidades que mayor expansión ha registrado en los últimos años a nivel mundial. 

"Ligada desde sus orígenes a atender esencialmente la alfabetización de adultos, la 

capacitación y formación permanente, a partir de los años 60s se incorpora 

crecientemente como modalidad en la formación de nivel superior universitari02
" 

(García Aretio, 2001). Resulta importante señalar la función social que la modalidad 

porta desde sus inicios: la posíbilidad de democratizar el acceso a la educación a 

través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa a grupos 

poblacionales que de otros modos estarían limitados, por distintas barreras 

(fundamentalmente geográficas, pero también físicas, de recursos para el traslado, 

etc.) para acceder a sistemas presenciales de formación . 

-1. 

Existen en la actualidad diferentes modos de entender la educación a distancia. 

Como toda propuesta educativa parte de diferentes supuestos en relación con la 

enseñanza, perspectivas múltiples respecto del aprendizaje, diversos modelos 

1 Didriksson, Axel (2003) Indicadores de Evaluación y Planeación: uo enFoque prospeclivo. Es tudios sobre la 
Uni vers idad. CESU, UNAM !illR:I/www.planeacion.unal11.l11x/sextoencuentro/doctos/cesu 

2 García Aretio, 1. (200 1) La educación n distancia . De la teorfa a la práctica. Barcelona, Ariel. 
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de Lenguas para sus enseñanzas de postgrado. 

Por sobre discusiones y diversas denominaciones el concepto de educación a 

distancia prevalece, al tiempo que se consolida un mayor consenso en aceptar que 

la característi ca más destacada de la modalidad la constituye la comunicación 

mediada entre docentes y alumnos (Garrison,1993) 3. 

Se entiende por educación a distancia siguiendo el aporte de Marta Mena 

"Modalidad educativa que mediatizando la mayor parte del tiempo la relación 

pedagógica entre quienes enseñan y quienes aprenden a través de distintos medios 

y estrategias, permite establecer una particular forma de presencia institucional más 

allá de su tradicional cobertura geográfica y poblacional, ayudando a superar 

problemas de tiempo y espacio" (Mena, 2004: 19) 4 

En este sentido la educación a distancia permite crear diferentes tipos de aperturas: 

En el espacio, ya que sus alcances no se limitan a los parámetros de un 

recinto físico determinado, sino que es capaz de alcanzar una amplia 

cobertura geográfica. 

En el tiempo, ya que permite un uso flexible del mismo adaptándose al ritmo 

de aprendizaje de cada participante y permitiéndole una auto administración 

del tiempo de estudio 

En la población, dado que puede atender a una gran cantidad de alumnos con 

el apoyo de un sistema de gestión de docentes 

En los medios ya que para el establecimiento de la relación pedagógica 

mediatizada, utiliza los más diversos medios combinándolos o integrándolos 

armónicamente. 

3 Oarrison,D.R. (1993). Quality and access in distance education: theore!ica l 
considerations. En D.Keegan (Ed.) r/¡eoretica! PrincljJ!es 01 Distance Educa/ion . London: Routledge. 
" Mena, Marta. (2004)"La educación a distancia en América Látina. Modelos Tecnologías y rea lidades. 
UNESCO- ICDE: La crujía Buenos Aires. 
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de comunicación masiva y bidireccional que sustituye la interacción 

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 tutorial, que promocionan el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

En los últimos tiempos las tecnologías digitales e Internet fundamentalmente, están 

permitiendo deslocalizar y destemporalizar las fuentes de conocimiento. La red actúa 

como surtidor de recursos informativos, formativos y comunicativos que sirven de 

base a una educación a distancia cada vez más próxima. 

Continuando con la línea de pensamiento de García Aretio (2001) "hoy no parece 

definitorio el hecho de la 'distancia' que da nombre genérico a este prototipo de 

educación. El discurso ha cambiado en los últimos años, pasando el foco de 

atención de los procesos de comunicación a los procesos metodológicos. Lo que 

define esta forma de enseñanza y aprender sin distancías es la metodología 

empleada para promover aprendizajes de calidad, toda vez que el acceso al 

conocimiento está garantizado, 24 horas al día, los siete días de la semana ¿cabe 

mayor cercan ía y permanencia?,,6 

Durante este último tiempo la expresión y el perfil de la universidad ha cambiado 

considerablemente: la masificación, la redefinición de las relaciones enseñanza 

aprendizaje, la formación permanente y el aprendizaje a distancia aparecen como 

algunos de los factores dominantes de esta transformación. El desarrollo de las TIC 

se añade a los mencionados a partir de la creación de nuevos espacios integradores 

para las accíones de educación superior, entornos de comunicación que establecen 

nuevas formas de interacción entre los miembros de la comunidad académica. Un 

beneficio directo y una ruptura significativa de estos entornos en la educación a 

distancia es la interactividad. Este concepto nos permite plantear la dimensión 

pedagógica de las interacciones a través de la tecnología. 

s GarcÍt\ Arelio, L. ( 1987). La educación superior a distancia. En VV .A A. Teo ría de la Educación, Temas 
actl/ales. Madrid: UN ED. 
6 Garda A l'elio, L. (2001) La educación a distal/ cia. De la teoría a la práctica. Barcelona, Afiel 
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Internet ha venido a confirmar y a reforzar todas las ventajas que los estudios 

Las tecnologias digitales no cambian ni introducen nuevos supuestos didácticos a la 

educación a distancia, sino que incrementan y expanden sobremanera las 

potencialidades de la modalidad y a la vez proponen un cambio en el enfoque del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea en entornos presenciales o virtuales . 

Según Garcia Aretio (200 1) los principios que sostienen la modalidad y que se ven 

potenciados con la educación virtual son: 

Principio de Apertura: comprende la diversificación y la ampliación de la cobertura 

de necesidades de formación para poder llegar a sectores poblacionales que no 

acceden a propuestas de formación convencional. 

Principio de Flexibilidad: alude a tiempos y ritmos de estudio y aprendizaje 

apelando a la deslocalización de las redes y flujos personales. 

Principio de Democratización: se refiere al acceso a la educación en tanto lo 

metodológico se adapta a las posibilidades de tiempo de los alumnos, se sitúa en 

sus contextos laborales, respeta los ri tmos propios de aprendizaje. 

Principio de Socialización y la interactividad: es el fomentado a través del 

aprendizaje colaborativo y cooperativo, la creación de redes tuteladas entre los 

propios estudiantes, las estrategias denominadas educación entre pares, etc. 

Principio de Actividad : no es especifico de la modalidad a distancia sino de 

cualquier propuesta que se preocupa por la enseñanza de calidad. 

Principio de Individuación: a través del seguimiento tutorial propiciado por el alto 

nivel de interactividad en propuestas que consideran crucial lo comunicativo e 

interactivo. En estas propuestas la centralidad está dada por el protagonismo del 

alumno como sujeto del aprendizaje y centro del sistema, apoyado por una 

estructura de enseñanza, que a través de diferentes soportes e instancias, 

acompaña el aprendizaje autónomo desarrollando su capacidad de aprender. 
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En este sentido, avanzar hacia la calidad en la educación a distancia 

(Sangrá, 2002) 7 supone afrontar el reto de: 

1 

Promover la accesibilidad a todo individuo independientemente de su nivel de 

formación, de su localización geográfica, de su nivel adquisitivo, etc. 

Contribuir a la consecución de un sistema educativo personalizado, ya que se 

está ante un medio que puede y debe dar respuesta individualizada a cada 

alumno de acuerdo a las circunstancias de cada uno. 

Aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio. 

Ofrecer materiales y entomos significativamente más interactivos. 

Equilibrar la personalización con la cooperación, con el aprendizaje 

colaborativo. 

Concretar los estándares de calidad que fundamentan a la educación a 

distancia en cada uno de los entornos que se desarrolla. 

En sintesis la opción por la modalidad a distancia desde la Facultad de Lenguas se 

define en una triple perspectiva: 

----'--

Desde lo metodológico, en tanto significa el sostenimiento de una opción 

educativa de calidad en el contexto de nuestra sociedad actual. "La sociedad 

informacional ha generado múltiples conexiones que conllevan unas 

consecuencias de gran alcance tanto para la vida cotidiana como para las 

tareas formativas y profesionales. En este sentido, nos vemos obligados a 

replantearnos casi todo. Las fuentes de conocimiento, los modelos de 

generación de contenidos, las formas de investigación, las relaciones con los 

estudiantes, el papel del profesorado, la tecnologías que debemos utilizar, 

etc. En definitiva, el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

estaban centrados en el triángulo: profesor-estudiante-contenido, se ha ido 

haciendo más y más complejo alcanzando una gran red . La tarea es ahora 

ser capaces de comprender el entramado, sus conexiones y, en 

consecuencia, diseñar entornos que faciliten el aprendizaje". (Gros, 2002) 8 

7 Sangró , A. (2002) "Éducation en presence el á distance: poinl d 'encontre" . En GONZALEZ SANMi\MED, 

M., el nI. (2002) Presence e distance dans 'la formation a l'échange. Pavia: Ibis. 

8 Gros, 13 (2002) tl Constmctivismo y diseño de entornos virtuales de aprendizaje" . Revista de Educación. 328, 
225-247 
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Desde lo político, en tanto es una alternativa del mismo valor académico <.»J,,,,,"-

a determinados problemas, cuestiones o contenidos respondiendo a políticas 

de democratización y mejoramiento de la calidad de la enseñanza 

Desde lo social, en tanto supone asumir la responsabilidad educativa , Puede 

decirse que, como siempre, una condición necesaria para la transmisión 

cultural y el acceso a la cultura en la universidad es que profesores y 

estudiantes trabajen conjuntamente en contextos donde compartan el 

conocimiento. Condición suficiente sería además reconocer la 

responsabilidad educadora de la universidad, que se traduce no sólo 

presentando conocimientos sino también favoreciendo vías para el acceso y 

la complicidad responsable de los estudiantes con el conocimiento. 

Cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿la universidad trabaja para formar 

personas capaces de cambio, de comprender la provisionalidad del 

conocimiento, de trabajar colaborativamente, de pensar por sí mismas? 

Algunos cambios que se están introduciendo pueden facilitar nuevas formas 

docentes enfocadas hacia alguna de estas cuestiones. En este sentido, el uso 

de nuevas herramientas mediadoras en el diseño del aprend izaje centrado en 

los estudiantes puede favorecer estos procesos. Por ello, hablamos de una 

formación con la red y para la red que permita la construcción social del 

conocimiento a través del desarrollo de competencias de construcción y 

elaboración del conocimiento. 

Una perspectiva del aprendizaje y enseñanza de la lengua mediado por las TIC9 

Nuestra sociedad actual caracterizada por los cambios y transformaciones que están 

imprimiendo el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación e información 

estaría modificando la manera de entender el aprendizaje y reclamaría nuevas 

habil idades cognitivas . 

9 Material extraído del Materia l de Cátedra elaborado para la Cátedra de Tecnología Educativa de la carrera de 
CienCiaS de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Elaborado por Paola Roldán y Gabrie la 
Sabulsky (2008) 
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condiciones sociales, económicas y politicas que le dan existencia, en un 

determinado, abre ciertas líneas interesantes de reflexión: 

existe una estrecha relación entre lo que se define como aprendizaje (es 

decir los tipos de operaciones mentales que son necesarias para apropiarse 

de nueva información) y los formatos que asumen las tecnologías que se 

diseñan para conservar la información (la escritura, la imprenta, la televisión, 

los recursos informáticos) 

debido a esta relación, las habilidades cognitivas consideradas relevantes y 

apropiadas (y por lo tanto necesarias de ser enseñadas en los contextos 

escolares) han variado según las condiciones históricas, sociales, culturales 

y tecnológicas que les dan sentido. 

esta indisociable relación entre aprendizaje y contexto permite comprender la 

cognición como un proceso situado y distribuido. "Cuando se examina el 

comportamiento humano en situaciones en las que se resuelven problemas 

de la vida real y en otros contactos con el entorno social y tecnológ ico 

aparece un fenómeno bastante diferente: las personas parecen pensar en 

conjunción o en asociación con otros y con la ayuda de herramientas y 

medios que la cultura les proporciona" (Salomon, 1998)1 0. 

en el contexto de nuestra sociedad actual, impactada por grandes 

transformaciones sociales y culturales provocadas por la expansión de las 

nuevas tecnologías de la comunicación e información, es de suponer que se 

estarian construyendo las condiciones para concebir el aprendizaje desde 

una perspectiva diferente donde se priorizarian nuevas habilidades 

cognitivas no tenidas en cuenta hasta el momento. 

Si sostenemos que el aprendizaje es una construcción cultural e históri ca , entonces 

es una práctica situada y distribuida. Es decir, situado en un contexto determinado, 

histórico, cultural y social; y distribuido entre las personas y tecnologías con las que 

interactuamos. 

Los modos de conocer están íntimamente vinculados con los artefactos 

culturales de las situaciones, las cuales incluyen a las personas y a las 

10 Sn loll1on, G. and Perkins, D. N. ( 1998) ' Individual and socia l aspeels of le.ming', Rev iew of Research in 
Edueation 23 
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organizativos culturales (los cuales incluyen otros actores)" (Lave, 1997:126)11 

Este planteo de la distribución en una situación concreta de la cognición aporta 

interesantes reflexiones para pensar los procesos de comprensión de los sujetos, 

más allá de su vinculación con las nuevas tecnologías. Es decir, como sujetos 

sociales vivimos en entamas, mediados por otros sujetos y por diferentes 

herramientas que configuran nuestro pensamiento y la posibilidad que tenemos de 

apropiarnos del conocimiento. En este sentido el aprendizaje de la lengua med iado 

por las tecnologías debe repensarse no solo en la modalidad a distancia sino como 

principio didáctico para cualquier contexto de enseñanza de lengua . 

Se considera entonces, prioritario repensar la enseñanza de la lengua (tanto como 

segunda lengua o como lengua materna) en el escenario de estas nuevas prácticas 

comunicacionales donde la competencia lingüística se redefine al entrelazarse con 

estas nuevas mentalidades. Dice Domínguez Hidalgo (2010) que la clase de lengua 

podria aprovechar las potencialidades de esta nueva semiósfera tecnológica para 

desafiar nociones tradicionales que conciben un solo modo válido de hablar, leer, 

escribir y escuchar. Plantea este autor "aprender a crear variados instrumentos 

comunicativos, esos que son de uso común entre los medios, objetos semióticos, 

signi fica para el educando aprovechar cada experiencia diaria de la vida y tomar 

conciencia de los medios que puede utilizar, la variedad de canales por donde pasa 

la información, con la finalidad de transmitir sus experiencias y llegar a una 

combinatoria innovadora y sorprendente, que impulse su realización lingüística 

creativa al permitirle construir mensajes de entusiasmo, de solidaridad, de trabajo, 

de humorismo, de disciplina, de libertad creadora, de conocimientos funcionales, de 

vivencias, y acaso sin darse cuenta, mejorar su manejo de la lengua al intensificar 

la estructuración de su pensamiento,,12 

11 Lave, J . "The Culture of Acquisition and the Practice of Understanding" In SITUATED COGN ITION: 
SOC IAL, SEM IOTIC, AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES, edited by D. Kirschner and J. Whitson, pp. 
17-35. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997 
12 Hida lgo, Antonio Dominguez (20 I O) La Construcción de objetos lenguaje. Estrategias de creatividad para la Clase de 
Español. Editorial Alfaomega. México. Pag 33 
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Este contexto de transformación donde se juegan las competencias Iingüísti 

como parte constitutivas de las experiencias de interculturalidad de los 

L.. 

ponen en escena la relevancia de estos abordajes en la formación de los 

profesionales del área de Lengua y especialmente en su didáctica. "Asistimos a la 

emergencia de personas que crecen a la luz de una cultura audiovisual de video cl ip, 

de imágenes variadas, cortantes y cambiantes, en una lógica de imprevisibilidad e 

eclecticismo, velocidad e instantaneidad"n Las subjetividades se expresan en los 

flujos, en las redes , en los vínculos con otros, en el diálogo. Dice Barbero (2003) "la 

relación de la narración con la identidad es constitutiva: no hay identidad cultural que 

no sea contada. Esa relación entre narratividad y reconocimiento de la identidad se 

hace preciosamente visible en la polisemia castellana del verbo contar cuando nos 

referimos a los derechos de las cultu ras tanto de las minorías como de los pueblos" 

(Barbero, 2003)14 

Desde esta perspectiva es interesante reconocer la proximidad conceptual entre 

competencia lingüística y lo que hoy se define como competencia digital. Jordi Adell 

define la "Competencia digital como habilidad para usar la tecnologia digital, las 

herramientas de comunicación y /0 las redes para acceder, gestionar, integra r, 

evaluar, crear y comunicar información ética y legalmente a fin de funcionar en una 

sociedad del conocimiento". Por su parle Gonzales 15 (1999) define la competencia 

tecnológica como un sistema finito de disposiciones cognitivas que nos permiten 

efectuar infinitas acciones para desempeñamos con éxito en un ambiente mediado 

por artefactos y herramientas ' culturales. Esta definición, según Roxana Cabello 16 

(2006), implica concebi r que toda competencia tecnológica tiene una génesis 

histórica ligada a la posición en un espacio social; está socialmente distribuida; 

perm ite actuar con destreza con artefactos complejos; está conformada por 

disposiciones durables; es fácilmente transponible frente a situaciones diversas y 

está conformada por estructuras expansibles (opera como sistema abierto). 

Entonces la competencia digital alude a un saber hacer (praxis operativa) estratégico 

(capaz de discriminar cuándo y cómo), reflexivo (capaz de reconocer por qué 

IJ Efrolll GustílvO (2008) Diplomatura en Educación Imágenes y medios. FLACSO Clase N° 23 pág 
14 Ba rbero, Marl in Jesús (2003) Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la comunicación en 
el nuevo Tiempo. Departamento de Estudios Socioculturales. Instituto Tecno lógico y de Estudios Superiores de Occidente, 
[TESO, Guadalajara, México Pág. 2 

15 Gonzales 

16Cabello, Roxana (coord. ) (2006) "Yo con la computadora no tengo nada que ver". Buenos Aires: Promeleo 
IibroslUNGS. 
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En tanto, la competencia comunicativa recuperando los aportes de Lomas, Osoro y 

Tusón (1993) alude al "conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos -

lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos -que el hablante I oyente I 

escritor I lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos 

adecuados a la situación y al contexto de comunicación; y al grado de formalización 

requerido" H En este sentido, plantean los autores que la noción de competencia va 

mucho más allá de la competencia lingüística del sujeto ideal y "supone concebirla 

como parte de la competencia cu ltural, es decir, como el dominio y posesión de los 

proced imientos, normas y estrategias que hacen posible la emisión de enunciados 

adecuados a las intenciones y situaciones comunicativas que los interlocutores 

viven y protagonizan en contextos diversos,,18 

Desde este enfoque competencia digital y comunicativa comparten un mundo amplio 

de sentidos donde ser competente significa fund amentalmente ser sujeto socia l. 

Esta integración de miradas disciplinares otorga una relevancia insoslayable a la 

inclusión de recursos informáticos (tecnologías digitales) a las prácticas de 

enseñanza de la lengua no sólo por su valor innovador para la didáctica de la lengua 

síno desde una mirada epistemológica que reconoce a la competencia comunicativa 

en un sentido cultural. 

11.2- Antecedentes históricos de la Educación a Distancia en la UNe 

Los últimos años en la Historia de la Educación a Distancia en la Universidad 

Nacional de Córdoba dan muestra de un crecimiento sostenido en la integración de 

nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria y en el diseño e implementación 

de proyectos educativos con Modalidad a Distancia . Este incremento en el desarrollo 

de experiencias sigue despertando los prejuicios y los recelos propios de la nueva 

configuración de la relación didáctico-pedagógica que impone el paradigma 

educativo actual. Sin embargo, el incremento en la demanda de proyectos que 

17 Lomas, C; Osoro, A; Tusón, A (1993) Cienc ias del lenguaje, competenc ia comunicativa y enseñanza de la 
lengua. Papeles de Pedagogía . Editorial Paidós. Buenos Aires Página 15 
" Ob cil. Pág 15 
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respondan a los nuevos estudiantes y las decisiones políticas de las difer 

unidades académicas muestran un camino que se está consolidando en 

dirección. 

Mirando hacia atrás podemos advertir un camino iniciado sin retorno. El recorrido 

histórico de la Universidad Nacional de Córdoba anterior al año 2000 deja ver 

proyectos de educación a distancia caracterizados por la acumulación de 

experiencias aisladas y desarticuladas en el seno de la unidad académica en la que 

se desarrollaron, por la escasez de los recursos que sustentaban el desarrollo de las 

actividades, por la resistencia permanente de algunos sectores, por la falta de 

continuidad en el tiempo y por la inexistencia de soportes tecnológicos . 

El advenimiento de la democracia permitió resignificar el rol democratizador de la 

universidad en general y de la modalidad a distancia en particular ya que ésta 

comienza a ser vista como una estrategia esencial para apoyar conceptos claves 

como la igualdad de oportunidades y la promoción social basada en la educación, lo 

que, a su vez, se ve enmarcado en la necesidad de generar procesos que aseguren 

un mejoramiento de la calidad educativa. 

En los años '80 y '90 se registran esfuerzos por superar el paradigma tecnocrático y 

por atender a los nuevos aportes derivados del área de las Didácticas Especiales , de 

los Nuevos Enfoques Pedagógicos y de la Psicología Cognitiva. En los '90, la 

atención estuvo particularmente puesta en las nuevas funciones del docente como 

tutor, en la importancia de los materiales didácticos como mediadores del proceso 

educativo y en el respeto de los estilos personales de aprendizaje . Estas 

preocupaciones dieron origen a reflexiones y debates que fueron configurando 

nuevas implementaciones de la modalidad en algunas unidades académicas entre 

las que se destacaron la Escuela de Enfermeria de la Facultad de Ciencias Médicas, 

La Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Todo se acompañó con la creación del Centro de Tecnología Educativa que 

dependía de forma directa del Rectorado de la UNC y que fuera disuelto en 1989 por 

cambios institucionales. Estas experiencias se consideran los hitos fundadores de la 

Educación a Distancia en la Universidad Nacional de Córdoba. 
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A partir del año 2000, según los relevamientos que se vienen desarrollando,f", .:91. ... ¡, 
pueden identifica r nuevos rasgos distintivos en las experiencias in stitu ciona le~~ '" _,?--'" 

aumento de la oferta de formaciones tanto de grado como de extensión y de 

postgrado en la modalidad semipresencial o completamente a distancia, la 

disminución de los niveles de resistencia de los agentes implicados, la inserción del 

uso de las nuevas tecnologías, el reconocimiento de la paridad en la calidad de las 

formaciones dispensadas en las diferentes modalidades, la preocupación por 

insertar la modalidad a distancia como respuesta a los problemas de acceso a la 

educación superior y de calidad, etc. 

A partir de 2010, la Educación a Distancia se presenta como opción viable y 

consolidada desde las ideas en los proyectos institucionales, a nivel del grado, 

posgrado y extensión universitaria. El incremento de acciones de capacitación de 

docentes, la promoción de generación de acciones con esta modalidad a partir de 

convocatorias oficiales con subsidio, el apoyo de las gestiones institucionales dan 

muestra de este cambio. 

Sin embargo, aún a fines de 2011 el terreno de la Educación a Distancia en la UNC 

sigue teniendo algunas resistencias , aunque se observan claras tendencias que 

indican madurez en algunos proyectos y experiencias on-line; desarrollo de áreas 

especializadas en las diferentes unidades académicas y creación de carreras de 

posgrado acreditadas con modalidad a distancia dan cuenta de ello. 

11.3- La oferta educativa en Educación a Distancia en la UNe 19 

Algunos rasgos distintivos de la educación a distancia y semi presencial en la UNC 

son: 

• En muchas de las unidades académicas se desarrollan experiencias de 

impacto 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 

postgrado y extensión; 

• existe mayor nivel de receptividad por parte de la comun idad docente; 

19 Información suministrada por e l Área Comunicación del PROED . 
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• se en riquecen propuestas con la incorporación el uso de las n 

tecnologías desde el correo electrónico hasta las au las virtuales; 

• 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 permiten sostener y dar continuídad a los proyectos a distancia. 

• 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. 

Carreras de grado 

Actualmente la UNC no ofrece ninguna carrera de grado completamente a distancia, 

aunque desde el año 1994 se vienen desarrollando cursos de nivelación y tramos 

de carreras (ciclo básico o superior) en modalidad a distancia. En muchas de las 

unidades académicas se desarroll an experiencias de impacto en convivencia con la 

modalidad presencial. 

Tramos de carrera a distancia: 

• Facultad de Ciencias Económicas: se ofrece el Ciclo de nivelación en 

modalidad a distancia, y el Ciclo Básico. 

• Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería: se ofrece el 

segundo ciclo de la Lice.nciatura en Enfermería que se desarrolla a distancia 

con encuentros presenciales (u tilización de materiales impresos, uso de e

mail como accesorio) 

Utilización de tecnologías como apoyo de la presencialidad: 

• Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales: se ofrecen materias y 

cursos para estudiantes del grado que incluyen recursos a distancia a través 

de Internet. (Plataforma Moodle) 

• 

• 

Facultad de Psicología: se ofrecen materias que incluyen recursos a 

distancia a través de Internet. (Plataforma Moodle) 

Facultad de Filosofía y Humanidades: se ofrecen materias que 

implementan tecnología como apoyo a la presencialidad (Au las virtuales. 

Plataforma Moodle) 
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Plataforma Moodle) 

Tecnicaturas universitarias 

• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias de la 

información: se ofrecen 5 (cinco) tecnicaturas universitarias en modalidad a 

distancia y semipresencial. (Uso de material impreso y correo electrónico) 

• Facultad de Ciencias Económicas: Tecnicatura en Gestión Universitaria 

Carreras de pos grado 

• Facultad de Ciencias Económicas: se ofrecen carreras en modalidad 

semipresencial y virtual. (Plataforma E-ducativa) 

• Facultad de Ciencias Médicas: Se ofrece la Maestria en Salud Sexual y 

Reproductiva (plataforma Moodle) 

• Facultad de Filosofía y Humanidades: se ofrecen carreras de 

especialización en modalidad semipresencial (Utilización de materiales 

impresos y aula virtual. Plataforma Moodle) 

• Centro de Estudios Avanzados: se ofrece la Maestría en Procesos 

Educativos Mediados por Tecnología. (plataforma Moodle) 

• Facultad de Ciencias Agropecuarias: se ofrece la Especialización en 

Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos. 

Cursos de extensión 

• Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales; se ofrecen cursos de 

capacitación para docentes en modalidad semipresencial y a distancia (Au la 

Virtual. Plataforma Moodle) 

• 

• 

• 

Facultad de Ciencías Económicas: se ofrecen diplomaturas y cu rsos a 

distancia. 

Facultad de Filosofía y Humanidades: se ofrecen cursos a distancia con 

uso de tecnologías de Internet. (Plataforma Moodle) 

Facultad de Psicología: se ofrecen cursos que incluyen recursos a distancia 

a través de Internet. (Plataforma Moodle) 
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Cursos de posgrado 

• Facultad de Ciencias Agropecuarias: se ofrecen cursos en 

semipresencial. 

1 

• Facultad de Ciencias Económicas: se ofrecen cursos en modalidad a 

distancia y virtual. (Plataforma E-ducativa) 

• Centro de Estudios Avanzados: se ofrecen cursos en modalidad a distancia 

con uso de tecnologías de Internet. (Plataforma E-ducativa) 

• Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales; se ofrecen cu rsos de 

capacitación para docentes en modalidad semipresencial y a distancia (Aula 

Virtual. Plataforma Moodle) 

• Facultad de Psicología: se ofrecen cursos que incluyen recursos a distancia 

a través de Internet. (Plataforma Moodle) y cursos a distancia. 

Capacitación docente 

• Facultad de Derecho y Cíencias Sociales: ofrece propuestas de 

capacitación de los docentes en el uso de TICS. 

11.4- La oferta educativa en Educación a Distancia en la Facultad de Lenguas 

Al igual que en el resto de las unidades académicas a partir del año 2000 se inician 

en nuestra Facultad experiencias con modalidad Virtual. El proyecto más fuerte en 

aquel entonces fue la implementación en el Ciclo de Nivelación20 En 1999 se adopta 

la decisión de proponer este tramo de la formación en la modalidad a distancia en 

paralelo con el desarrollo de las actividades presenciales en las carreras de idioma 

Italiano, Francés y Alemán , en 2005 se suma a la experiencia la sección portugués. 

Esta iniciativa se concreta como dice Merzig (2006) "con el doble propósito de 

hacer una experiencia piloto e incrementar la matrícula de dichas carreras". Desde 

entonces, esta experiencia ha pasado por diferentes etapas que van de la 

elaboración de materiales impresos que debían ser distribuidos por correo, hasta el 

uso de una plataforma virtual, de la atención vía e-mail de los alumnos hasta un 

20 Se trata de los dos primeros meses de formación en las diferentes carreras propuestas por la [-'acuitad de 
Lenguas. La aprobación de este Ciclo es obligatoria para poder cursar las materias del primer año. El objetivo 
pri ncipal de es te período es la ambientación del alumno a los es tudios superiores en lenguas y, tal como su 
nombre lo indica, la nivelación de los conocimientos de los ingresantes para lograr un desempeño lo I11~S 
homogéneo posible en el res to de la calTera . 
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renovado sistema de tutorías que combina encuentros presenciales y 

individuales y grupales 

Todas estas experiencias son el fruto de un 

camino de las nuevas ofertas que se están diseñando y que presentamos a 

continuación: 

• Pregrado universitario 

Se ofrece el Ciclo de nivelación en modalidad a distancia virtual, en los idiomas 

Portugués, Francés, Alemán, Italiano y Español. 

• En el grado uso de TIC's como apoyo de la presencíalidad: 

Se ofrecen materias de grado y postgrado que utilizan la tecnología como apoyo a la 

presencialidad. En este último año estamos migrando de plataformas informáticas 

propietarias a Moodle como soporte exclusivo para nuestras aulas virtuales. 

• Carreras de posgrado 

Se ofrecen las Especializaciones en Traducción Científica y Técnica, en Traducción 

Juridica y Comercial Técnica con modalidad a distancia y en Interpretación 

(semipresencial). Desde junio de 2011 hemos implementado las asignaturas del 

Ciclo común y el próximo año los ciclos especializados de cada carrera. 

• Cursos de posgrado 

Se ofrecen cursos en modalidad a distancia y semipresenciales en plataforma 

moodle. Entre ellos mencionamos: 

Intercomprensión en Lenguas Romances ( de seis meses de duración con 5 

implementaciones consecutivas) 

Lecto comprensión en Francés (de tres meses de duración con 2 

implementaciones consecutivas) 

Lecto comprensión en Inglés para las Ciencias Humanas y Sociales ( de seis 

meses de duración con 5 implementaciones consecutivas) 

• Cursos de Extensión 

Se está desarrollando el Nivel 1 de los cursos intensivos de inglés con modalidad a 

distancia para implementarse en marzo de 2012. Por primera vez se están 
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integrando acciones de formación on-line no solo en lecto-comprensión sino tam 

en producción oral 

• Capacitación docente 

r 

Se ofrece capacitaciones para docentes de la Facultad y de otros niveles del sistema 

educativo en modalidad a distancia con uso de aulas virtuales. Número de 

cursantes: 500 aproximadamente, en los últimos tres años. 

• Proyectos con impacto en la comunidad 

En convenido con la voz del Interior y el Ministerio de Educación de la provincia se 

iniciaron acciones capacitación a docentes en el uso de las Nuevas tecnologias 

para la enseñanza de la le·ngua e Ingles a través de entornos virtuales. La 

experiencia se está desarrollando a partir de septiembre de 2011 y se capacitan más 

de 3500 docentes de lengua de todos los niveles educativos. 

11. 5. Antecedentes de la Facultad de Lenguas en actividades de Investigación 

en temas vinculadas con las TIC 's 

Durante el período 2004-2005, y con el aval académico de la Secretaría de Ciencia 

y Tecnología de la UNC, se realizó el siguiente proyecto de investigación 

(Resolución SECyT N° 123/04 Y 197/05, Resolución Rectoral N° 1582/04 Y 1885/05): 

DIRECTOR PROYECTO 

Páez, Roberto Osear Aprendizaje de competencias lingüísticas y estrategias 

cognitivas superiores en lengua matema y L2: impacto de 

los Tics y el uso de recursos digitales y multimedia en la 

educación superior. 

Durante el período 2006-2007, y con el aval académico de la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología de la UNC, se llevaron a cabo los siguientes proyectos de investigación 

(Resolución SECyT N° 162/06, Resolución Rectoral N° 2254/06): 
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~ DIRECTOR PROYECTO t ~~P'f ~ 
Páez, Roberto Osear Aprendizaje de competencias lingüísticas y estrategias ~:" .) ~ 

cognitivas superiores en lengua materna y L2 : impacto de 

los Tics y el uso de recursos digitales y multimedia en la 

educación superior. 

Carullo de Díaz, Ana Hacia el desarrollo de estrategias receptivas en perspectiva 

Maria multilingüe. Sub-proyecto B: Propuesta de un dispositivo 

multimedia para el desarrollo de la Intercomprensión 

lectora en lenguas romances. 

Para el período 2008-2009 la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNC aprobó 

los siguientes proyectos de investigación: 

DIRECTOR PROYECTO 

Páez, Roberto Osear Pensamiento estratégico en entornos instructivos virtuales 

(E.IV.) para la práctica de competencias comunicativas. Un 

abordaje interdisciplinario e interinstitucional. 

Sajoza Juric, Víctor Diseño de una didáctica de la enseñanza no presencial de 

Hugo la traducción. 
~ -

Para el período 2010-2011 la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC aprobó 

los siguientes proyectos de investigación: 

DIRECTOR Investigador PROYECTO 

Responsable 

Mónica Gallino Paola Roldán Las competencias digitales en docentes de 

la Facultad de lenguas. 

Reuniones científicas 

Otro de los aspectos relevantes que marcan el compromiso de la institución con el 

desarrollo del área se puso de manifiesto con la realización de las jornadas 

Internacionales sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas, 
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2011), con más de 1000 docentes nacionales e internacionales. Estos eventos 

fueron avalados académicamente por la Universidad Nacional de Córdoba, por el 

Ministerio de Educación de la Nación, por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba, por la Agencia Córdoba Ciencia del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba y por la RUEDA (Red Universitaria de Educación a Distancia de 

Argentina ). 

Una mirada sobre las ponencias presentadas a lo largo de estas jornadas demuestra 

un incremento y variedad en el tipo de experiencias de nuestros profesores en la 

realización de proyectos educativos mediados por tecnología en la Facultad de 

Lenguas. También se observa un crecimiento importante de proyectos de 

Investigación en TIC y Lenguas demostrando un claro perfil institucional propicio 

para la implementación de proyectos con TIC de largo alcance. 

11.6. Áreas técnícas especializadas: PROED y Área de Tecnología Educativa de 
la Facultad de Lenguas 

11.6. 1 Programa de Educación a Distancia. PROED 

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

la dependencia 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 aspectos organizativos, técnicos y pedagógicos inherentes a la 

oferta de educación a distancia en esta Universidad , a fin de perfilar una política 

institucional en la materia y establecer estrategias que se adecuen a los estándares 

vigentes de calidad. 

~ 

El Programa de Educación a Distancia (PROED) fue creado por Resolución 977/04 

del HCS en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado con el 

objetivo de promover la educación a distancia en la Universidad Nacional de 

Córdoba. 
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En cumplimiento de sus objetivos, el PROED ofrece diferentes servicios a ~~7.;?~0J 
unidades académicas que impulsan propuestas educativas cuyo modelo pedagógi~ éiJY 
corresponda a esa modalidad, 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, 

organizacionales, tecnológicos y comunicacionales a los equipos de docentes que 

implementan la modalidad a distancia o semi presencial. También trabaja en la 

organización de propuestas orientadas a la capacitación docente en materia de 

tecnologias educativas, asi como en elaboración de materiales para la educación a 

distancia. 

Particularmente en el caso de la Facultad de Lengua al contar con un Área de 

Educación a Distancia propia, trabaja colaborativamente en algunos proyectos junto 

al PROED y solicita apoyo en caso de necesidad. 

11. 6. 2 Área de Educación a distancia de la Facultad de Lenguas 

En 2005 se creó en la Facultad de Lenguas el Área de Educación a Distancia el que 

desde ese momento trabaja en la promoción de esa modalidad y colabora con la 

implementación de nuevos proyectos que requieran de su asesoramiento. Esta área 

se ocupa además de la difusión de todo tipo de novedades y actividades referidas a 

esta modalidad y a la utilización de las Tecnologias de la Información y de la 

Comunicación. 

En sus inicios el área realizaba acciones pequeñas de producción de algunos cursos 

con modalidad a distancia y breves acciones de capacitación a Docentes de la 

facultad. De a poco, el equipo del área se fue consolidando y se pudieron proyectar 

acciones de mayor envergadura. 

Durante el periodo de 2007 al 2009, el área realizó varias acciones de capacitación 

en el uso de Plataformas educativas (Moodle y e-ducativa) y el acompañamiento en 

el dictado de cursos de posgrado con Modalidad On-line. 
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contó con la participación de un pedagogo, 

Este pequeño equipo pudo emprender acciones sistemáticas de: 

Acompañamiento en las aulas virtuales de uso complementario para la 

enseñanza de grado 

Asesoramiento en el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de la 

lengua 

Profundización en las acciones de capacitación de docentes 

En estos últimos meses el área asumió una gran variedad de proyectos que 

demuestran el amplio interés de los docentes y un clima político institucional 

ampliamente favorecedor para la realización de este tipo de experiencias. Se 

destacan entre estos proyectos los sigu ientes: 

Producción tecnológica y didáctica de materiales para la Especialización 

en Traducción con modalidad a distancia (con 100 participantes) 

Producción de tutoriales y diseño de au las virtuales para el Curso "TIC 

para enseñanza" lengua e inglés realizado en forma conjunta con el 

Ministerio de Educación de la Provincia y la Voz del interior ( con más de 

3000 participantes) 

Talleres de capacitación a docentes del grado en herramientas TIC para la 

enseñanza de la lengua (30 docentes) 

Producción de materiales educativos multimediales para las Lenguas I de 

todos los idiomas (Alemán, Francés, Portugués, Italiano, Inglés y Español) 

en el marco del proyecto de Mejoramiento para el grado universitario de la 

Secretaría Académica del Rectorado. (destinado a mas de 500 alumnos 

de primer año de todas las carreras de la Facultad de Lenguas) 

Producción de materiales on-line para el Nivel I de Ingles de los Cursos 

Intensivos de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Lengua. 

(destinado a más de 1000 alumnos luego de superar la etapa de prueba 

piloto) 

Actualmente el Área está compuesta por: 

Una Coordinadora General cuyas funciones son: 
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a. Coordinar las actividades desarrolladas por los integrantes del áre~ 2'6 ;1 ~ 

b. Asesorar a las diferentes secretarías y/o áreas de la institución s~""':¡:""~fJJ' 
todos los aspectos propios de la implementación de proyectos 

pedagógicos semipresenciales o a distancia; 

c. Desarrollar y gestionar los proyectos pedagógicos semipresenciales o 

a distancia que sean definidos por las autoridades institucionales; 

d. Establecer, mantener y afianzar contactos con profesionales, centros 

de investigación o instituciones educativas cuyas actividades puedan 

resultar interesantes para la Facultad de Lenguas; 

e. (Co) organizar actividades de capacitación permanente para los 

docentes de Lenguas en temáticas relativas a la enseñanza no 

presencial ya la utilización de las Tecnologías de la Información y de la 

comunicación para la enseñanza de lenguas; 

f. Supervisar el funcionamiento de la plataforma educativa utilizada en la 

institución; 

g. Interactuar con el Departamento de informática de la Facultad para 

asegurar una actualización permanente de los equipamientos 

existentes; 

h. Colaborar en la organización y realización de eventos académicos 

relevantes para la institución en el área temática de su especialidad; 

1. Representar a la Facultad en el Programa de Educación a Distancia 

(PROED) de la Universidad Nacional de Córdoba; 

j. Representar a la Facultad en el Departamento de Informática de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Dos asesoras pedagógícas cuyas funciones son: 

a. Diseñar proyectos educativos con la modalidad a distancia desde sus 

dimensiones pedagógicas y derivaciones vinculadas a la gestión. 

b. Diseñar Materiales educativos on-line en el marco de los proyectos 

acordes a las características de los destinatarios, los contenidos de 

aprendizaje, el tiempo definido y el alcance de la propuesta. 
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c. 

desde lo pedagógico y comunicacional 

lenguajes en los materiales educativos. 

L 

d. Acompañar en la etapa de implementación a los docentes que se 

inician en la modalidad ofreciendo apoyo didáctico en las distintas 

etapas del proyecto. 

e. Capacitar docentes para que puedan diseñar materiales educativos on

line y para que puedan desempeñar funciones docentes en contextos 

de virtualidad . 

f. Producir documentos de circulación interna que regulan las funciones 

docentes y de los alumnos en prácticas educativas mediadas por 

tecnologías. 

g. Elaborar instrumentos de evaluación de los diferentes proyectos desde 

su etapa de diseño hasta su implementación. 

h. Producir informes de evaluación que permitan revisar críticamente los 

proyectos y pensar modificaciones para nuevas implementaciones. 

1. Colaborar con la coordinación en la definición de líneas de acción que 

involucran el desarrollo de la modalidad a distancia en el marco de las 

acciones de la Facultad. 

Una asesora comunicacional 

a. Orientar en la complementariedad entre los diversos lenguajes 
multimediales. 

b. Definir un estilo comunicacional y asesorar en el diseño gráfico. 

c. Colaborar en la concepción y en la producción de los distintos 
materiales ya procesados 

Una diseñadora gráfica cuyas funciones son: 

a. Diagramar la interfaz gráfica y visual de los entornos virtuales 

b. Definir la imagen institucional de cada proyecto 

Un webmaster tecnológico cuyas funciones son: 

a. Evaluar las posibilidades de implementación tecnológica y sus 
efectos esperables. 

b. Optimizar las soluciones técnicas, 
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c. Viabilizar la capacitación de docentes sobre espacios 
adaptados a sus necesidades. 

d. Administrar y supervisar el funcionamiento de las plataformas 
utilizadas por la Facultad de Lenguas. 

e. Instalar y administrar características no estándar de las plataformas 
virtuales y compilar o producir instructivos de uso. 

f. Mantener una comunicación fluida con asesores técnicos del 

Programa de Educación a Distancia (PROED) asistiendo al 
Coordinador General para asegurar el funcionamiento o 
actualización de las plataformas virtuales. 

g. Promover el interés por las oportunidades educativas que ofrece el 
uso de las nuevas tecnologías y fomentar su aplicación en cursos a 
distancia. 

h. Capacitar a docentes en el manejo de de las plataformas virtuales 
fomentando el uso de herramientas interactivas y multimedia les que 
promuevan el enfoque didáctico adoptado por el Coordinador 
General. 

i. Coordinar el Laboratorio de Producción Multimedia y desarrollar los 
productos solicitados para el proyecto en sus etapas de 
preproducción, producción y Postproducción. 

El equipo del Área de Educación a Distancia funciona en instalaciones que cuentan 
con los siguientes equipamientos: 

Equipamiento: 

• 2 computadoras: 

o PC1 : 

• CPU: Intel Céleron 2.66 GHZ 

• RAM: 512 MB 

• Disco rígido: 80 GB 

• Grabadora de OVO 

• Parlantes 

• Micrófono 

• Webcam 
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o PC2: 

• CPU: Intel Céleron 2.53 GHZ 

• RAM: 256 MB 

• Disco rígido: 80 GB 

• Grabadora de CD 

• Parlantes 

• Micrófono 

• Webcam 

• 1 impresora: Epson Stylus C65 

• 1 escáner: HP Scanjet 2400 

• Teléfono 

• Conexión de banda ancha 

• Reproductores de MP3 con función de grabación de voz. 

• Software de gráficos de vectores, grabadores de pantalla, procesadores de 

texto, software de diseño web, software variado de mensajería instantánea, 

software para retoque fotográfico, software de grabación de medios 

extra ibles, varios navegadores web y sistemas operativos actualizados. 
Aplicación : 

El equ ipo interdisciplinario y el equipamiento le permite al Area de Educación a 
Distancia entre otras cosas: 

• Producir documentos que siguen una linea de diseño gráfico. 

• Escanear imágenes y documentos para almacenarlos electrónicamente. 

• Imprimir documentos. 

• Retocar imágenes para utilizarlas en los entomos de aprendizaje virtual . 

• Comunicarse con alumnos y pares a través de llamadas telefónicas. 

• Comunicarse con alumnos y pares a través de video llamadas, o 

conferencias de voz con software de mensajeria instantánea como Skype. 

• Crear, editar y subir videos de capturas de pantalla donde se explica el 

funcionamiento de algún recurso (como las plataformas virtuales). 

• Crear, editar y subir videos de explicaciones de educadores utilizando la 
cámara web. 
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• Crear, editar y subir audio de entrevistas, lecturas o explicaci 

grabadas con el reproductor de MP3. 

• Grabar COs o OVOs con el material que se produce. 

• Administrar 5 plataformas virtuales (2 e-ducativa y 3 Moodle) 

• Asistir a los docentes que imparten cursos a distancia. 

• Capacitar a los docentes de la Facultad de Lenguas en el uso de las 

Nuevas Tecnologías y su aplicación en la enseñanza de la lengua. 
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111. 1. Fundamentación 

La Facultad de Lenguas tiene una amplia trayectoria de formación en grado y 

posgrado universitario, investigación y extensión en el área de la didáctica de las 

lenguas extranjeras. 

En el grado, la Facultad cuenta con Profesorados en Lengua Española y cinco 

lenguas extranjeras. Además, tiene numerosos equipos de investigación que 

trabajan específicamente dístintos aspectos de la enseñanza de lenguas extranjeras 

y cuyos resultados han sido objeto de publicaciones nacionales e internacionales. 

Una Especialización de este tipo en la Facultad de Lenguas de la Universidad 

Nacional de Córdoba se justifica por tres razones principales: 

1- Las necesidades de mejoramiento y consolidación profesional en virtud de la 

demanda actual para el desarrollo de técnicas y materiales de enseñanza 

innovadores, efectivos y adaptados a nuestra realidad. 

2- La carencia en nuestra región de entidades de Educación Superior que ofrezcan 

espacios o programas que permitan un mayor desarrollo y profundización en el 

campo de la Didáctica de las Lenguas Extranjeras. Por esta razón es muy relevante 

ofrecer esta carrera con Modalidad a Distancia. 

3- En el marco de la UNC, la facultad de Lenguas es el único ámbito que puede 

garantizar la calidad de un espacio curricular como la Especialización propuesta ya 

que cuenta con docentes y recursos humanos calificados especificamente y 

dedicados a producir conocimiento en este campo. 

Considerando estas razones, se propone la creación de una Especialización en 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras que atienda la necesidad de profundizar 

conocimientos en esta área, a través del estudio de los componentes principales de 

este campo del conocimiento y de la adquisición de destrezas en la producción de 

materiales de enseñanza y de principios básicos de investigación áulica. En el 

ámbito nacional, en el marco de la Ley de Educación Nacional nO 26.206/06 que 

incluye las lenguas extranjeras como un saber significativo desde la escuela 

primaria, la Facultad de Lenguas es el referente natural para dar respuesta al 
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funciones de un profesor/facilitador de lengua extranjera. Dichas funciones incluyen 

la planeación, selección y diseño de materiales didácticos así como la elaboración e 

implementación de programas y proyectos educativos que demuestren la reflexión 

sobre la práctica docente. 

Su dictado será virtual. Como ya se dijo, con la implementación de la Ley de 

Educación Nacional, las lenguas extranjeras ganan un espacio curricular desde el 

nivel primario. La demanda de profesores con formación específica se ve 

incrementada en todo el país. La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas 

ha recibido solicitudes concretas de carreras a distancia orientadas a la didáctica de 

las lenguas extranjeras. Esta Especialización a distancia genera las condiciones 

pedagógicas para la actualización de muchos profesores permitiéndoles 

perfeccionar sus saberes sin tener que alejarse de sus contextos laborales. 

Efectivamente, la modalidad a distancia para una carrera de posgrado en Didáctica 

de las Lenguas Extranjeras brinda a muchos docentes y profesionales radicados en 

zonas alejadas de los centros de formación, la posibilidad de actualizar sus 

conocimientos sin tener que afrontar elevados gastos de transporte y alojamiento, 

permi tiéndoles organizar sus horas de estudio en armonía con sus actividades 

laborales. La implementación de este tipo de modalidad permite, pues, mejorar las 

oportunidades de perfeccionamiento de todos los docentes de lenguas extranjeras y 

satisfacer las demandas no sólo de distintas zonas de nuestro país, como ya se ha 

dicho, sino también de países vecinos, demandas que, por vía electrónica, llegan 

permanentemente a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas. 

La Educación a Distancia es una modalidad educativa donde la tecnologia 

mediatiza la relación pedagógica entre quienes enseñan y quienes aprenden, es 

decir que consiste en un diálogo didáctico mediado. La med iación pedagógica por 

medio de la tecnología posibilita una comunicación bi- o multidireccional. Tiene 

como grandes ventajas: la autoformación, la desterritorialización, la 

descentralización y la sociabilidad virtual, entre otras . 

111.2 Objetivos 

·Promover y fortalecer la formación de los docentes de lenguas extranjeras con 

miras a la transformación de las prácticas pedagógicas. 
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·Apoyar la construcción de competencias para el análisis de 

pedagógicas en lenguas extranjeras. 

·Formar profesionales capaces de proponer respuestas creativas a la problemática 

que surge en el ejercicio profesional de la docencia en lenguas extranjeras en 
diversos contextos. 

·Propiciar mayores niveles de comprensión, reflexión crítica, compromiso y 

participación de los docentes de lenguas extranjeras en las decisiones y acciones 

que en el pais se relacionan con la educación y con la docencia de las lenguas 
extranjeras. 

1/1.3 Destinatarios 

Profesores de Lenguas Extranjeras egresados de universidades nacionales, 

extranjeras y de Institutos de Educación Superior no universitario de una duración 
minima de 4 años. 

Egresados de universidades nacionales, extranjeras y de Institutos de Educación 

Superior no universitario (duración minima 4 años) que acrediten conocimiento y 

experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

1/1. 4 Perfil y competencias del egresado 

El perfil profesiona l y ocupacional del especialista se basa en el dominio teórico y 

aplicado de la lengua extranjera objeto de estudio. 

La Especialización lo capacitará para diseñar, implementar, coordinar y evaluar 

proyectos educativos e innovaciones didácticas en lenguas extranjeras a partir de la 

práctica. Asimismo, deberá ser capaz de realizar intervenciones, tomar decisiones y 

asesorar sobre el área de estudio en distintos ámbitos del sistema educativo. 

1/1.5. Espacios curriculares previstos y docentes a cargo. 

La Especialización está organizada en nueve cursos teórico-prácticos, 5 de 30 hs de 

duración, 1 de 20 hs y 3 de 40 hs y tres Talleres, 2 de 30 hs cada uno y 1 de 20 hs. 
Se presenta el detalle a continuación: 
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PROFESORES RESPONSABL~ :¡,j,.5.! ASIGNATURA HORAS 

Módulo 1: Fundamentos 130 

Lingüístícos 

Análisis de la Interlengua 30 Dra. Ana María Morra de de la Peña 

Mgtr. Florencia Giménez 

Análisis Contrastivo 30 Mgtr. Fabián Negrelli 

Líc Patricia Meehan 

Oralidad y Escritura 40 Dra. Líliana Anglada 

Mgtr. Dolores Trebucq 

Taller de Trabajo Final I : 30 Dr. Roberto Páez 

Métodos de Investigación en 

Didáctica 

Módulo 2: Metodología 130 

Lenguas Extranjeras con 20 Mgtr. Patricia Lauría 

Fines Especificas 

Enseñanza de Lenguas 30 Mgtr. Susana Liruso 

Extranjeras a Niños 

Lenguas y TIC's 30 Mgtr. Víctor Sajoza 

Mgtr. Richard Brunel Matias 

Didáctica del Plurilingüismo 30 Mgtr. Elba Villanueva de Debat 

Mgtr. Ana Cecilia Pérez 

Taller de Trabajo Final 11: 20 Dra. Liliana Tozzi 

Redacción Académica 

Módulo 3: Fundamentos de 110 

Diseño Curricular 

Diseño de la Evaluación 40 Mgtr. Griselda Bombelli 

Mgtr. Valeria Wilke 

Mgtr. Magdalena Bussone 

Diseño de Cursos y Mgtr. Valeria Wilke 

Materiales 40 Lic Alicia Pérez de Pereyra 

Taller de Trabajo Final 111: 30 Dra. Cristina Dalmagro 

Redacción de Trabajo Final 
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Taller de Trabajo Final I dictado en Dr. Roberto Páez 

Módulo I 

Taller de Trabajo Final II dictado en Dra. Liliana Tosí 

Módulo 11 

Taller de Trabajo Final 111 dictado en Dra. Cristina Dalmagro 

Módulo 111 

Se adjuntan programas analíticos de las materias. 

111. 6 Organización del Plan de estudios 

La organización del plan de estudios implica un acercamiento gradual a la 

problemática de la didáctica de las lenguas extranjeras desde temáticas más 

globales a áreas más especificas, a la vez que focaliza en la aplicación de estos 

conocimientos en distintos contextos educativos. Las actividades constituyen 

muestras de prácticas áulicas que los cursantes pueden desarrollar como 

estrategias de intervención pedagógica. 

Cada uno de los cursos teórico prácticos culmina con una evaluación individual. Los 

talleres, que constituyen el cuarto módulo, tienen como instancia evaluativa la 

presentación de las distintas etapas que culminan con la presentación del proyecto 

de Trabajo Final. El 1° taller se dicta en el primer semestre, el 2° taller el segundo 

semestre y el 3° a lo largo del tercer semestre de cursado. 

Los módulos en los que está organizada la Especialización abordan temas y 

problemáticas que conjuntamente hacen posible la unificación de campos de 

estudio. Esta organización promueve el movimiento activo del conocimiento y 

estimula a los cursantes a establecer interconexiones entre disciplinas. 

Módulo 1: Fundamentos lingüísticos. En este módulo se consideran tres asignaturas 

que concentran el desarrollo de los principios lingüísticos que necesita un experto en 

enseñanza de las lenguas extranjeras: conocimiento de los sub-sistemas de la 

lengua, su adquisición y evolución y la contrastación con otras lenguas. 

Módulo 2: Metodología. Macro-asignatura que es la esencia del posgrado, considera 

las teorías representativas que explican el aprendizaje y la enseñanza de las 

lenguas extranjeras y sus aplicaciones en distintos entornos. 
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Módulo 3: Fundamentos de Diseño Curricular. Lineamientos el di 

reflexión y la experiencia. 

Módulo 4: Redacción de Trabajo Final 

El Plan de estudios de esta carrera no prevé régimen de corre latividad . 

111.7 Carga horaria 

Duración total de la carrera en meses de dictado: 18 

Plazo máximo fij ado para la realización del Trabajo Final, en meses, a partir de la 

finalización de las actividades curriculares: 9 

Total de horas reloj obligatorias: 360 

Cantidad de horas teóricas: 185 

Cantidad de horas reloj de actividades prácticas: 185 

Carga horaria del alumno 

Horas Horas de Horas de Horas de 
de actividades intercambios evaluación 

estudio prácticas y de virtuales 
Investigación 

Asignaturas 20 horas 5 7 5 3 
A dislancia 

Asignaturas 30 horas 8 10 7 5 
A distancia 

Asignaturas 40 horas 10 20 5 5 
A distancia 

111.8 Cronograma tentativo 

Primer Cuatrimestre 

Mes E F M A M J J A S O N O 

Asignatura 

Análisis de la X 

Interlengua 

Análisis X 

Contrastivo 
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Oralidad y 

Escri tura 

X @ 
Taller de Trabajo 

I p FO CIO <"~ 

\i~~·0~~ 
X X 

......, ",.2-

Final 1: Métodos 

de Inv. En 

Didáctica 
I 

-

Segundo Cuatrimestre 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Asignatura 

Lenguas X 

Extranjeras con 

Fines Especificas 

Enseñanza de X 
Lenguas 

Extranjeras a 

Niños 

Lenguas y TIC X 

Didáctica del X 
Plurilinguismo 

Taller de Trabajo X X X X 
Final 11 : Redacción 

Académica 

Tercer Cuatrimestre 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Asignatura 

Diseño de la X X 

Evaluación 

Diseño de Cursos X X 

Y Materiales 

Taller de Trabajo X X X X 

Final 111 : 

Redacción de 
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Trabajo Final 

111.9. Condiciones para el otorgamiento del título 

El Titulo de Especialista en Didáctica de las Lenguas Extranjeras se alcanza rá luego 

de haber aprobado todos los cu rsos de la ca rrera y de haber aprobado el Trabajo 

Final. 

111.10 Metodología de asesoramiento y seguimiento de los alumnos 

1. En los cursos teórico-prácticos que componen la Especialización, el alumno 

contará con el asesoramiento del docente a cargo y de los tutores respectivos del 

curso. Además se contempla la figura del faci litador de aula vi rtual que acompañará 

al alumno en cuestiones de navegabilidad y accesibilidad. 

2. Mediante la contraseña recibida al inscribirse en la carrera, el alumno ingresará al 

aula vi rtual y tendrá acceso a los materiales didácticos especialmente elaborados 

para tal fin y particu lares para cada espacio curricular. Las aulas virtuales diseñadas 

contemplan instancias de encuentro sincrónico (chat, video conferencias, etc.) y 

asincrónica (foros de debate, y demás tareas colaborativas) según el diseño 

didáctico de cada profesor. Se establecerá un calendario de tareas obligatorias que 

deberán ser enviadas en tiempo y forma para su evaluación . 

La evaluación de cada curso se efectuará en dos instancias virtuales: 1) una de 

carácter continuo, centrada en las sucesivas tareas obligatorias que deberá realizar el 

alumno durante el curso; 2) una final del curso, integradora de la propuesta de trabajo. 

La modalidad de cada evaluación dependerá del diseño didáctico de cada espacio 

cu rricu lar. 

- El alumno deberá aprobar al menos el 80% de las tareas obligatorias para poder 

acceder a la instancia de evaluación final del curso. 

- La nota de aprobación, que será la de la evaluación final del curso, no deberá ser 

inferior a 7 (siete) puntos. 

- En caso de no aprobación de la evaluación final, el alumno tendrá la posibilidad de 

una única instancia recuperatoria, también a distancia. 
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111. 10. 1. Tutoría Virtual 
Desde esta propuesta, se entiende a la tutoria virtual como el espacio nodal y central 

que articula los materiales didácticos, la bibliografía de estudio, el diseño de 

actividades, etc. 

La función docente a través de la tutoría tendrá por objeto: 

diseñar y gestionar el proceso educativo. Es decir regula y articula en el 

marco de la propuesta todos los componentes del sistema. 

Orientar personalmente a cada alumno diagnosticando necesidades, 

intereses, dificultades y ajustando el ritmo e intensidad en base al diagnóstico 

realizado. 

Proveer información y recursos pertinentes al proceso educativo llevado a 

cabo 

Generar ambiente propicio para el intercambio y dinamizar los grupos para la 

participación. 

Motivar y facilitar el aprendizaje superando tareas meramente transmisivas de 

información para ser generador de explicaciones comprensibles, promotor de 

pensamientos controversia les, generador de rupturas previas, etc. 

Supervisar y evaluar el proceso y avance de cada alumno 

Comprometerse desde la investigación con la mejora de la calidad de la 

propuesta. 

Los medios a través de los cuales el docente tutor intervendrá serán: 

comun icaciones por correo interno (a través del aula virtual) 

intercambios por foros y Chat (públicos y privados) 

registros de seguimiento de autoevaluación de los alumnos (portfolios y 

diarios online) 

corrección y devolución de actividades colaborativas e individuales 

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: 
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alumno. El intercambio 

inquietudes del alumno, ya sean de conten ido o administrativas. El aula virtual 

permite generar casil las de correo personales y privadas en cada materia ayudando 

a los participantes a administrar de manera senci lla sus comunicaciones. 

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, 

a la construcción de nuevas ideas. Cada asignatura tendrá su propio foro 

coordinado por el docente responsable de dicho espacio y será utilizado según las 

necesidades didácticas de cada profesor. 

Registros de seguimiento de autoevaluación de los alumnos (portfolios y diarios 

online). Una herramienta interesante que ofrece moodle es la creación de sistemas 

de reflexión, análisis y revisión de los aprendizajes por parte de los propios alumnos. 

Se fortalecerán herramientas de autoevaluación que puedan ser acompañadas por 

los docentes como estrategias didácticas para fortalecer las apropiaciones de 

conocimiento. El diario es una herramienta de moodle que permite crear registros 

textuales de manera privada entre el alumno y el docente. El porfolio digital permite 

que el estudiante registre sus evidencias a medida que avanza en su aprendizaje y 

las ponga a discusión de sus docentes. 

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 de sus alumnos a través del aula virtual. 

Criterios generales para el seguimiento tutorial: 

• El docente 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 de su asignatura. 

• 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. 
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dificu ltades. 

• Evaluará las actividades obligatorias y realizará la correspondiente 

devolución. 

• Estará en contacto permanente con el facilitador quien le informará sobre los 

posibles problemas de acceso de los alumnos, deserción, etc. 

111. 10. 2. El facilitador como complemento del seguimiento tutorial 

El facilitador cumple una función que dinamiza y mantiene el flujo de actividades de 

comunicación y de retroalimentación de todo el proceso en funcionamiento. Dicha 

función es esencialmente pedagógica y por lo tanto muy importante. El facilitador 

debe atender a los diversos tipos de conversaciones que se pueden establecer en el 

aula virtual; estos tipos de conversaciones refieren a distintos tipos de discusiones o 

consultas que se producen en ambientes virtuales de aprendizaje tales como: 

• Consultas técnicas que permiten plantear y resolver dudas relacionadas con 

el hardware o software. 

• Consultas sociales a través de las cuales el facilitador anima a los 

participantes a crear vínculos afectivos que posibiliten afianzar el sentido de 

pertenencia de los mismos. 

• Estas conversaciones sumadas a las de tipo académico (guiadas por los 

profesores-tutores) deben realizarse a través de instancias separadas y es 

parte de las tareas del facilitador alimentar el uso pertinente de esas 

instancias de manera de procurar mantener los diálogos y las interacciones 

claros y focalizados. Estas caracteristicas reducen la confusión, favorecen la 

comunicación y facilitan la producción colaborativa. 

Las Áreas de intervención del facilitador son: 

a) Área social: crear un ambiente favorable en la clase virtual, fomentar la cohesión 

del grupo, ayudar a los estudiantes a trabajar juntos; 
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b) Área organizativa: realizar un seguimiento de la participación de los estudia 

informar a los administrativos sobre las deserciones y rendimiento en general de I~ 

estud iantes; 

e) Área técnica: fomentar la transparencia de la tecnología para que los estudiantes 

centren su atención en el curso y no en posibles complicaciones de equipo y 

programas informáticos. 

A modo de resumen, entonces, las funciones de los facilitadores son las siguientes: 

• Proporcionar una atención personalizada a cada uno de sus alumnos. 

• Dinamizar y motivar al grupo. 

• Generar y fortalecer los canales de comunicación necesarios entre todos los 

participantes involucrados para que se sientan parte de una misma 

comun idad. 

• Animar y alentar a los participantes al acercamiento y utilización de las 

herramientas que provee el entorno virtual de aprendizaje que van desde la 

exploración hasta la colaboración con otros usuarios (explorar, indagar, 

ensayar, consultar) 

111. 11. Los Materiales Educativos en la Especialización en Didáctica 

La propuesta que sostenemos para diseño de materiales es una construcción 

particular fruto del análisis de las posibilidades y trayectoria que la modalidad a 

distancia ofrece en la educación superior, de la reflexión sobre los modelos 

implementados en el contexto de nuestra universidad y otras univers idades de 

nuestro país, con un énfasis particular en las características que supone la 

enseñanza de la lengua . 

El diseño propuesto sostiene que la intervención didáctica (desde el diseño de 

materiales, el sistema tutorial, el sistema de gestión y el sistema de evaluación) se 

centra en la actividad del alumno orientada al logro de objetivos de aprendizaje. 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. 
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La Especialización se desarrolla a través de la Plataforma Moodle. El aula vir 

supone clases sin paredes, sin horario y docentes y alumnos en sus casas o en 

lugares de trabajo. Es un lugar de encuentro a través de la Internet. 

Características de la plataforma de enseñanza virtual Moodle. 

Moodle es un campus virtual que permite administrar contenido educativo, 

actividades y calificaciones haciendo uso de Internet sin necesidad de saber manejar 

programas complejos y con requerimientos de hardware minimos. Basta con saber 

navegar en una página de internet y tener una computadora capaz de hacerlo para 

poder usar o administrar esta plataforma. 

Además de la ventaja de proporcionar un entorno que está disponible tanto para 

alumnos como para profesores las 24 horas del día los 365 días del año, Moodle 

cuenta con herramientas que potencian el aprendizaje y la comunicación fluida con 

los profesores y entre alumnos de un curso. 

El depósito de archivos donde se pueden cargar documentos de texto de todo tipo, 

audio, video y presentaciones Power Point entre otros, permite subir contenidos 

educativos para ser visualizados o bajados a la computadora . También, se pueden 

incluir enlaces a páginas web, glosarios y evaluaciones que se corrigen 

automáticamente o son analizadas por un profesor y cuya nota es revisada en forma 

privada por cada alumno. Estas características, junto con un robusto sistema de 

reportes de avance y seguimiento de alumnos, permiten al profesor evaluar el 

progreso de su clase en general y de los alumnos en particular. 

Al mismo tiempo, Moodle promueve la comunicación fluida mediante foros, salas de 

chat, un sistema de e-mail interno y, si los usuarios poseen una cámara web, video 

chat. Esto contribuye a la formación de 'comunidades' de aprendizaje que favorecen 

la colaboración entre los participantes. 

Todos estos recursos son programados por el profesor y ordenados en unidades (o 

sesiones, o módulos) en las que cada alumno se encontrará con material de estudio 

y actividades de distinta índole. 
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clases presenciales sino también a dictar cursos enteramente a distancia. 

En definitiva, con herramientas que permiten poner a disposición de los alumnos 

materiales de formato variado, recursos que hacen efectiva la comunicación fluida 

entre participantes y un sistema de administración completo, intuitivo y muy fácil de 

manejar convierten a Moodle en un instrumento sólido para el dictado de clases en 

intemet. 

Se diseñará un material educativo para cada espacio curricular a partir de un modelo 

didáctico y comunicacional construido específicamente para esta carrera. 

Cada Aula virtual creada se diseña como material educativo en tanto ofrece: 

Información de carácter administrativa - pedagógica necesaria para 

cursar la materia: El programa de la materia, presentación del equipo 

docente a cargo, explicitación de los criterios pedagógicos de la propuesta; 

cronograma de actividades (con fechas de entrega de trabajos y fechas de 

devolución por parte de los docentes); criterios y modalidad de evaluación 

parcial y final, etc. 

Orientaciones específicas para navegar y usar adecuadamente los 

materiales. Se ofrecen orientaciones generales para navegar el aula (a 

través de videos tutoriales que explican las secciones del material y el sentido 

de uso de cada componente). Además, en cada actividad propuesta, se 

ofrecen tutoriales en video y en versión imprimible que explican cómo adjuntar 

una tarea, cómo participar en un foro, cómo participar en una wiki, cómo 

participar en un chat, etc. 

Contenidos teóricos y prácticos necesarios para los aprendizajes. En 

esta sección se ofrecen las presentaciones elaboradas por los docentes para 

el desarrollo de los contenidos (en algunos casos se denominan clases, 

lecciones, unidades, etc.) . El formato de estas presentaciones pretende 

integrar múltiples narrativas y aprovechar las posibilidades interactivas de las 

tecnologias digitales. Ejemplos de estas presentaciones son: mapas 

conceptuales interactivos; videos con ejemplos construidos especialmente por 

los profesores; murales de contenido interactivo; línea de tiempo digitales; 

presentaciones dinámicas en formato Prezi, etc. (Cada uno de estas 
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herramientas se denominan recursos web 2.0 y pretenden, desde nu 

perspectiva, dinamizar las producción de los materiales educativos) 

Acceso a recursos necesarios para el estudio Se ofrece una sección de 

recursos donde el profesor remite al alumno a la bibliografía de lectura 

obligatoria, ya disponible previamente en internet; ofrece sitios web para 

visitar; invita a ver videos vinculados con la temática, etc. Esta sección puede 

organizarse como recursos obligatorios y recursos complementarios . 

Propuesta de Actividades: El diseño de las actividades constituye el corazón de 

la propuesta. Se ofrece una variedad de propuestas diseñadas especificamente 

para promover aprendizajes que permitan repensar la práctica profesional a partir 

del aporte de la mirada teórica de cada espacio curricular. Se distinguen 

actividades obligatorias y complementarias y actividades grupales o individuales, 

según los objetivos de enseñanza de cada docente a cargo. 

Un espacio de comunicación. La posibilidad de encontrarse con otros de 

manera sincrónica y asincrónica es la gran potencialidad de las aulas 

virtuales. Se ofrecen espacios de comunicación para diversos usos y sentidos 

según las necesidades pedagógicas de cada espacio curricular. Sin embargo, 

algunas de las funciones más frecuentes son: espacios públicos para 

consultas; espacios públicos y privados para debates de contenidos; espacios 

públicos para socialización; espacios privados para las devoluciones de las 

actividades, etc. Es función del tutor y del facilitador acompañar al alumno a 

distinguir el uso específico de cada espacio. 

En síntesis, se diseñarán materiales digitales que contengan en término generales: 

explicitación de las decisiones de contenidos tomadas por el docente (tipo de 

abordaje, alcance de los materiales, énfasis en perspectivas de reflexión o 

análisis procedimentales, etc.) 

explicitación de las decisiones metodológicas sobre la propuesta de 

actividades y de evaluación diseñada para el espacio curricular 

presentación y referencia de los textos que se incluyan de lectura obligatoria 

ejemplos, casos prácticos, situaciones problemáticas, dilemas sin resolver, 

etc., que contribuyan al abordaje de los contenidos 
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múltiples narrativas (visuales, sonoras, multimediales, hipertextuales) 

permitan representar la complejidad de los temas abordados 

recomendaciones y orientaciones para la realización de las actividades 

Respondiendo a la inquietud planteada respecto del Art. 6 inc. G de la Resolución 

1717/04. Se deja constancia que la Especialización en Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras resguarda la propiedad intelectual de sus obras de acuerdo al carácter 

de las mismas. 

Con respecto a los materiales educativos, considerados obras académicas por la 

Cámara Argentina del Libro, aplica el registro de i.S.B.N. Entre las mismas se 

incluyen: Materiales no librarios con textos, gráficos estadísticos, obras de 

referencia, etc.; publicaciones electrónicas como cintas, CD-ROM , etc.; Películas y 

videos educativos, diapositivas escolares o transparencias; Publicaciones en 

microformas. 

Asimismo, en cumpl imiento de las leyes vigentes y las reglamentaciones propias, la 

UNC garantizará los derechos correspondientes al uso, inclusión, transcripción , y 

cualquier otro empleo de obras intelectuales protegidas por el derecho de autor que 

se utilicen para la producción de material didáctico. 

Para el caso del material didáctico expresamente solicitado y preparado para una 

oferta educativa en modalidad a distancia, se respetan las pautas fijadas en la 

Ordenanza 01 /06 del H.C.S. de la Universidad. 

Por cuanto a los contenidos publicados en Internet, así corno en la plataforma de 

teleformación utilizada como soporte de las prácticas educativas, se resguardará el 

copyright haciendo expreso el consentimiento con la reserva del derecho de autor. 

Para ello se colocará al pie el signo ©, el nombre y el año de edición, seguidos 

de una autorización a la reproducción- que puede estar acompañada de la 

restricción de reproducción sin modificaciones- posibilitando su difusión por 

cualquier medio sólo para uso personal, sin fines comercia les, y reproduciéndose la 

siguiente cláusula sin modificación . 

50 



En el caso de que la cita supere la pauta legal (mil palabras en obras literaria 

científicas), deberá pedirse permiso al autor, editor o representante autorizado. 

Con respecto al software, la Facultad de Lenguas dispone de la licencia de uso del 

software utilizado para la creación de las citadas obras. 

Asimismo, en la plataforma de teleformación, al pie de página de cada Aula Virtual 

correspondiente a las asignaturas, es posible leer la leyenda de resguardo del 

copyright. 

El alumno contará con un manual de procedimientos para acceder y usar el Aula 

Virtual. 

En lo relativo al funcionamiento del aula virtual, la Especialización cuenta con los 

servicios que presta el SICAVI (Sistema de Información para el Campus Virtual de la 

UNC). El SICAVI posee servidores de alta capacidad de performance y 

almacenamiento para atender las demandas de la UNC a través de la plataforma 

Moodle. 

Las caracteristicas técnicas de los equipos que soportan el funcionamiento del aula 

virtual son: 

• 4 servidores de aplicaciones para el alojamiento de los sistemas, tanto 

plataformas (SGA) como portales de acceso a la información. Esta 

configuración implica la instalación de más de una plataforma por 

equipo. 

• 2 servidores con muy alta performance y alta capacidad de disco 

(almacenamiento) que alojan las bases de datos de todas las 

plataformas. Con estos equipos se pretende dar seguridad de datos y 

de prestaciones. 

• Todos estos equipos, conectados entre sí en una red de alta velocidad, 

ofrecen un sistema integrado como una unidad de trabajo donde cada 

uno aporta un aspecto del procesamíento de datos. 

• La ampliación del ancho de banda del enlace principal con Internet de 

12 megabíts por segundo y un enlace de contingencia de 4 mega bits. 

• Se garantiza el acceso simultáneo dentro del aula virtual de 1000 

alumnos 
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Se garantiza la accesibilidad al fijarse horarios de atención de 7 días por 24 horas-~ 

con característica permanente. 

El SICAVI cuenta con su propio personal técnico especializado para dar respuesta al 

soporte técnico y la Facultad de Lenguas también cuenta con personal para llevar 

adelante la tarea especifica de la Administración de las Plataformas de Gestión de 

Enseñanza y Aprendizaje. Todo el personal citado está integ rado por 

administradores de Plataformas de Gestión de Enseñanza y Aprendizaje, 

coordinadores de áreas especificas, ingenieros en sistemas, ingenieros electrónicos, 

administradores de bases de datos y alumnos avanzados de ingeniería en sístemas. 

111. 12 Cuerpo académíco 

1. El cuerpo académico de la carrera de Especialización estará conformado por un 

Director, un Comité Académico, con 4 miembros, el cuerpo docente, los tutores, los 

facilitadores y los Directores de Trabajo Final. 

2 .. Director o Coordinador de la carrera 

Mgtr. Susana Liruso 

3. Describir las modalidades adoptadas por la institución para la selección y 

designación del director ' 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Carreras de Especialización de la 

Facultad de Lenguas, el Director debe ser o haber sido profesor regular titular, 

asociado o adjunto de la Facultad de Lenguas, deberá poseer título de posgrado de 

Especialista, Magíster o Doctor, o mérito equivalente, y tener categoría 1, 11 o III en 

investigación . 

El Director será designado por resolución del HCD, a propuesta de la Comisión 

Asesora de Posgrado y durará en sus funciones tres años, renovables por otros tres. 

(Reglamento de Carreras de Especialización de la Facultad de Lenguas- Artículo 8°) 

Funciones del Director 

El Director de la carrera de Especialización será el máximo responsable del 

funcionamiento de la carrera e integrará y coordinará el Comité Académico con las 

siguientes funciones: 
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a) Planificar y supervisar las actividades de la carrera. 

b) Presidir y coordinar las reuniones del Comité Académico con voz y voto. 

c) Remitir todas las propuestas, documentación e informes de los postulantes al 

Comité Académico. 

d) Proponer al Decano de la Facultad de Lenguas, de conformidad con el Comité 

Académico, la nómina de los profesores que dictarán los cursos pertinentes. 

e) Proponer el calendario académico. 

f) Proponer al Decano, de conformidad con el Comité Académico, la designación de 

los Directores de Trabajo Final según la solicitud de los postulantes. 

g) Proponer los Tribunales de Trabajo Final al Decano para su designación. 

h) Coordinar el proceso de autoevaluación de la carrera. 

i) Informar anualmente a las autoridades de la Facultad de Lenguas sobre el 

funcionamiento de la carrera: 

4. Comité Académico u órgano equivalente 

La carrera cuenta con un Comité Académico integrado por: 

Dra. Ana Maria Morra FL-UNC 

Mgtr. .Maria Inés Milano. FL-UNC 

Mgtr. Elba Villanueva de Deba!. FL- UNC 

Mgtr. . Lidia Soler. FL- UNC 

Requisitos exigidos para su integración 

I 

El Comité Académico está formado por 4 (cuatro) Profesores regulares, o que lo han 

sido , que poseen titulas de posgrado y antecedentes en investigación en el área de 

la didáctica de las lenguas extranjeras. 

Los miembros del Comité Académico serán designados por resolución del H.C.D., a 

propuesta de la Comisión Asesora de Posgrado y serán renovados parcialmente en su 

función cada 3 (tres) años. 

Funciones del Comité Académico 

El Comité Académico será responsable de: 

a) Asesorar al Director de la carrera en todo lo referido a su funcionamiento. 

b) Resolver sobre la admisión de los postulantes y sobre las solicitudes de 

equivalencias. 
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c) Asesorar al Director sobre la selección y la propuesta de designación de 

docentes de la carrera. 
~ 

d) Acordar con el Director de la carrera la nómina de los Directores de Trabajo Final 

teniendo en cuenta las propuestas de los postulantes. 

e) Acordar con el Director de la carrera los tribunales de Trabajo Final. 

f) Proponer al HCD las modificaciones del Reglamento de Especialización que 

considere necesarias como resultado de una evaluación permanente de su 

funcionalidad práctica y de su adecuación a circunstancias generales. 

(Reglamento de Carreras de Especialización de la Facultad de Lenguas- Artículo 

17°). 

Actividades que lleva a cabo 

El Comité Académico, presidido por el Director, quien participa con voz y voto, se 

reunirá 2 (dos) veces por semestre. En cada reunión se elaborará un acta en la que 

constarán los temas tratados y las resoluciones adoptadas. En caso de no haber 

unanimidad de criterios, las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos de 

los presentes, lo que constará en el acta correspondiente. (Reglamento de Carreras de 

Especialización de la Facultad de Lenguas- Artículo 13°) 

5. Gestión económico-administrativa 

Las cuestiones administrativas y económicas de la carrera están a cargo del Área de 

Enseñanza/Posgrado y las económicas de la Secretaría de Coordinación y Finanzas 

de la Facultad. 

6. Gestión técnico- pedagógica 

La gestión técnico-pedagógica de la carrera está a cargo del Área de Educación a 

Distancia de la Facultad de Lenguas. La Tutora de la Plataforma y su equipo, en un 

todo de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre Educación a Distancia del 

Ministerio de Educación, tienen por función facilitar a los alumnos el acceso y 

permanencia en la plataforma Virtual, resolver los problemas de comunicación y los 

problemas técnicos que se presenten, colaborar con los docentes en la elaboración 

y uso de los materiales y, en general, supervisar el funcionamiento de la Plataforma 

Virtual. 
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cargo de la materia, elaborarán los materiales a utilizarse en 

tendrán a su cargo la preparación y evaluación de los trabajos prácticos. Los 

profesores tutores serán responsables del asesoramiento y seguimiento 

personalizado de los alumnos. El profesor a cargo de la materia será el encargado 

de la elaboración del programa y de la coordinación y supervisión de la tarea de los 

tutores. 

8. Director Altemo 

En caso de ausencia circunstancial del Director de la Especialización el Decano 

designará un Director Alterno . El Director Alterno deberá ser integrante del Comité 

Académico. Si la ausencia fuera permanente, la vacante deberá ser cubierta siguiendo 

los arto 7° y 8° del Reglamento de Carreras de Especialización de la Facultad de 

Lenguas. 

9. Reemplazos del Comité Académico 

En caso de ausencia circunstancial de un miembro del Comité Académico, el Decano 

podrá designar un reemplazante que reúna las condiciones establecidas en el arto 9° 

del Reglamento. Si la ausencia fuera permanente, la vacante deberá ser cubierta 

siguiendo los arto 10° Y 11 ° del Reglamento de Carreras de Especialización de la 

Facultad de Lenguas 

Cuerpo Docente: Los profesores de la Especialización serán todos estables. Según 

los roles y responsabilidades que asuman, los docentes pueden ser: 

a) Profesores a cargo del curso, autores de los materiales teórico-prácticos y del 

programa, y responsables de la coordinación general del curso . Deberán poseer una 

formación de postgrado equivalente a la ofrecida por la carrera. 

b) Profesores tutores, responsables del asesoramiento y seguimiento personalizado 

de los alumnos. 

c) Facilitadores de aula virtual responsables del acompañamiento de los alumnos a 

lo largo del cursado de la carrera en aspectos técnicos, administrativos, etc., todos 

ellos bajo la supervisión del Coordinador del Aula Virtual. 

La Comisión de elaboración del proyecto de Especialización selecciona a los 

docentes teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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1) En el caso de los docentes a cargo de las materias: título de posgrado equivaler\'(~ ~. f 
superior al de la carrera o méritos equivalentes como docente e investigador; s~(~ 
haber sido profesor titular, asociado o adjunto por concurso en el área de la 

Especialización. En carreras a distancia, también se considera la capacidad para 

gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de esta modalidad. (La 

Facultad de Lenguas brinda cursos especiales para aquellos docentes que no 

reúnan este requisito) 

2) En el caso de los tutores: ser docente (titular, adjunto o asistente) con experiencia en 

educación a distancia. Deberá trabajar en equipo bajo la supervisión del profesor a 

cargo en lo relativo a la elaboración de materiales y al seguimiento y evaluación de los 

alumnos. Para la selección se contemplan los siguientes criterios: titulo de posgrado o 

mérito equivalente y acreditación de antecedentes en el área de conocimiento del 

curso o taller a cargo. 

Los docentes suscriben contratos con la Facultad de Lenguas para el pago de sus 

honorarios según Ordenanza HCS N° 15/2008. 

Los Directores de Trabajos Finales. 

Podrán ser directores del Trabajo Final profesores universitarios y/o investigadores 

que posean el título de Especialista, Magíster o Doctor y antecedentes acordes al 

tema elegido. 

Cuando los directores del Trabajo Final propuestos no reúnan las condiciones 

señaladas en el artículo anterior, el Comité Académico estudiará sus antecedentes y 

aprobará su designación con carácter de excepción cuando dichos antecedentes 

demuestren una trayectoria científico-académica de indiscutible valor. 

El director del Trabajo Final ·será propuesto por el postulante al Director de la 

Carrera , quien, en conformidad con el Comité Académico, lo propondrá al Decano 

de la Facultad para su designación. 

En caso de ausencia justificada del director del Trabajo Final por un período tal que 

pudiera incidir sobre la calidad de su función, el Comité Académico, previa consulta 

con el alumno de la Especialización, podrá proponer a un reemplazante que reúna 

las mismas condiciones que el director. 

Son funciones del Director: de Trabajo Final 

• Orientar y asesorar al alumno de la Especialización en todo lo referente al 

desarrollo de su proyecto. 
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en condiciones de ser evaluado. 

Podrá dirigir simultáneamente hasta un máximo de cinco Trabajos Finales y/o Tesis, 

incluyendo los de otras carreras de posgrado. 

CUERPO ACADÉMICO 
Docentes estables 
Dra. Ana María Morra de de la Peña 
Mgtr. Florencia Giménez 
Mgtr. Fabián Negrelli 
Lic. Patricia Meehan 
Dra. Liliana Anglada 
Mgtr. Dolores Trebucq 
Dr. Roberto Páez 
Dra. Liliana Tozzi 
Dra. Cristina Da/magro 
Mgtr. Griselda Bombelli 
Mgtr. Susana Liruso 
Mgtr. Patricia Lauría 
Mgtr. Víctor Sajoza 
Mgtr. Richartd Brunell Matías 
Mgtr. Elba Villanueva de Debat 
Mgtr. Ana Cecilia Pérez 
Mgtr. Valeria Wilke 
Lic. Alicia Pérez de Pereyra 
Mgtr. Magdalena Bussone 

Mecanismos de capacitación en enseñanza a distancia: 

El equipo de Educación a Distancia de la Facultad de Lenguas organiza 

periódicamente (alrededor de tres veces por año) cursos de capacitación en Aula 

Virtual, Uso de la Plataforma educativa y Preparación de materiales. Estos cursos 

están destinados a los docentes de la Facultad de Lenguas, y especialmente a los que 

participan, como docentes a cargo y como tutores, en el Programa de 

Especializaciones a distancia. 

En cada asignatura, el Profesor a cargo trabajará en equipo con los tutores para el 

desarrollo del programa y los criterios de selección de materiales de estudio 

(bibliografía,ejercitación, etc.), como asi también la preparación de trabajos prácticos y 

del examen final de la materia. Además, el equipo hará la evaluación y el seguimiento 

permanente de los alumnos. 
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111. 13 Criterios y condiciones de admisión y de permanencia de los alumno 

1. Criterios de admisión: 

Profesores de Lenguas Extranjeras egresados de universidades nacionales, 

extranjeras y de Institutos de Educación Superior no universitario de una duración 

minima de 4 años. 

Egresados de universidades nacionales, extranjeras y de Institutos de Educación 

Superior no universitario (duración minima 4 años) que acrediten conocimiento y 

experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Otros requisitos 

a) Los egresados de Institutos de Estudios Superiores no universitarios deberán 

acredita r antecedentes suficientes en el área específica de la Especialización. 

(Ley 25.754 arto 39 bis y Resol. HCS 279/04 de la UNC) 

b) En casos excepcionales de postulantes que se encuentren fuera de los términos 

precedentes, podrán ser admitidos siempre que demuestren, a través de las 

evaluaciones y los requisitos que el Comité Académico establezca, poseer 

preparación y experiencia laboral acorde con los estudios de posgrado que se 

proponen iniciar así como ·aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos 

satisfactoriamente. Estas situaciones de excepcionalidad serán puestas a 

consideración del HCD. 

c) Acreditar dominio funcional del idioma español, en el caso de estudiantes 

extranjeros cuya lengua materna no sea el español de acuerdo a la resolución 

1490/10 del HCS. 

d) Acred itar manejo de lectura comprensiva en alguna de las siguientes lenguas 

extranjeras: alemán, francés, inglés, italiano o portugués. 

2. Condiciones de admisión 

La pre-inscripción deberá realizarse en la secretaria de la carrera correspondiente. 

Para dicha pre-inscripción se requerirá: 

• 

• 

• 

Solicitud de inscripción a la carrera de Especialización. 

Fotocopia del DNI. 

Fotocopia legalizada del título de grado. 
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• Fotocopia legalizada del certificado analítico correspondiente. 

• Curriculum Vitae (nominal). 

• Carta en la que el candidato manifieste las razones de su postulación a la 

Especialización. 

• Todo otro requisito necesario para casos excepcionales de acuerdo con el artículo 

24 (d) del Reglamento para carreras de Especialización de la Facultad de Lenguas. 

Procedimiento de selección 

La solicitud de inscripción y la documentación correspondiente serán elevadas para su 

consideración al Comité Académico que decidirá sobre la admisión del postulante. La 

decisión adoptada se le comunicará formalmente en un plazo no mayor de 30 (treinta) 

días hábiles. 

La inscripción definitiva se realizará en el Área Administrativa de la Facultad de 

Lenguas 

Especificaciones de carreras a distancia: 

Los alumnos necesitan acceso a intemet de banda ancha con sistemas de 

reproducción de videos y sonidos. Los equipamientos requeridos son estándar y los 

materiales están diseñados para ser visualizados desde cualquier equipo. 

Para determinar si el alumno está en condiciones de desarrollar una carrera a 

distancia, se diseñará un formulario diagnóstico para relevar el acceso y modalidades 

de uso de TIC que los aspirantes poseen. Deberán llenar el formulario al momento de 

la pre-inscripción. Se tendrán en cuenta, tipos de acceso, lugar desde donde accede, 

tipo de conexión, etc. Estos datos servirán para diseñar las modalidades de tutorías 

que se implementarán en cada materia. 

Se diseñará un módulo introductorio que capacita en el uso del aula virtual, 

presentando la modalidad de trabajo, los recursos y actividades. Este módulo tiene 

como objetivo, además, sensibilizar a los participantes en el uso de tecnologías para 

aprender 

3. Condiciones de permanencia 

3.1. Para mantener la condición de alumno regular de la carrera se deberán 

cumplimentar los siguientes requisitos: 
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a) Haber com.Pletado todos los requisitos de inscripción a la carrera al mome i-' .~~r ~ 
de su InIClaclon . . 'f", ······s>. 

:>..;:-... * .~ 
b) Haber cumplido con el 80% de las tareas obligatorias a distancia de cada -

curso y taller y haber aprobado al menos el 50% de los cursos desarrollados en 

el semestre anterior en el momento de comenzar el semestre siguiente. 

c) Haber cumplido con las obligaciones arancelarias al comenzar cada 

semestre. 

d) Haber aprobado el 100% de las actividades curriculares y haber cumplido 

con el 100% de las obligaciones arancelarias en el momento de presentar el 

Trabajo Final. 

La regularidad en los cursos y talleres de la carrera será de 6 (seis) meses. 

De las equ ivalencias 

Se podrá otorgar equivalencias de cursos de posgrado aprobados en otras 

instituciones universita rias nacionales o extranjeras cuando los contenidos, la 

pertinencia y la vigencia, así como la carga horaria del curso sean similares a los de 

la materia correspondiente de la Especialización. 

El estud iante que, en casos justificados, no aprobare algún curso o seminario o no 

pudiere cumplir con los requisitos de asistencia, deberá exponer su situación a 

través de una nota al Comité Académico a los fines de que determine qué curso 

equivalente de otra carrera de posgrado de la facultad (o externo) podría susti tuirlo. 

Caso contrario deberá recursar la asignatura. Los cursos / seminarios reconocidos 

por equivalencia no deberán superar el 30% de los cursos de la carrera de acuerdo 

al arto 31 del Reglamento de Especializaciones de la Facultad de Lenguas. 

Becas 

Apoyo financiero a los docentes, adscriptos y pasantes de la Facultad de Lenguas 

que cursan carreras de posgrado: se benefician con descuentos discriminados 

según el cargo y antigüedad (Res. Dec. 68/06). 

Premio "Facultad de Lenguas" para el egresado con el mejor promedio de la facu ltad 

para cursar la totalidad de sus estudios de posgrado en forma gratuita (145/04). 

Los mecanismos de selección y adjudicación de estas becas y sistemas de 

descuentos se explicitan en los reglamentos específicos que se adjuntan en el 

Anexo 1. 
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Cupo 

Número minimo de alumnos: 30 

Número máximo de alumnos: 80 

1 , 

111.14 Etapa de diseño y producción de materiales para los espacios a distancia 

En esta etapa interviene el equipo del Área de Educación a Distancia de la Facultad 

de Lenguas junto con los docentes responsables de cada espacio curricular. 

Funciones de los diferentes miembros del equipo: 

• Docente experto en conten idos: será el responsable de seleccionar y 

organizar los contenidos respectivos a su espacio curricu lar. Deberá elaborar 

contenidos propios si fuera necesario o remitir a bibliografia 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 capacitación 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 específicas de su especialidad. 
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Implementación 

A través de la Dirección y de la Coordinación de la Especialización, en esta etapa 

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

caso que el número de inscriptos lo justifique) junto con el equ ipo de Educación a 

Distancia de la Facultad de Lenguas. 

Funciones del Director y del Coordinador en la etapa de diseño y producción 

de materiales para los espacios a distancia 

• Convocatoria a docentes de acuerdo a los plazos fij ados en el cronograma de 

la Especialización. 

• 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 analiza rán periódicamente las estadisticas de acceso y el uso del aula 

virtual. Al finalizar cada espacio curricu lar, los docentes responsables 

elevarán un informe cualitativo sobre la tarea realizada al Coordinador. 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 curricu lar. 

Funciones del Facilitador del Aula virtual 

Será el encargado de todo lo referente a la permanente actualización, control y buen 

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 los 

problemas técnicos que pudieran presentarse. 

Funciones específicas de los docentes responsables y del tutor 

Cada espacio cu rricular estará a cargo de un docente y de un equipo de tutores (uno 

por idioma) que serán los responsables de todo el proceso educativo, ya sea tanto 

en la etapa de producción de materiales como en la etapa de seguimiento y 
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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 permanente con el 

participante a los efectos de realizar el seguimiento y acompañamiento en el 

proceso de cada asignatura, lo realizará a través de intercambios virtuales, 

usando las distintas posibilidades que ofrece el aula virtual: correo, foro y 

chal. El registro de acceso al au la 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 por lo menos un foro por módulo, seminario o taller. El mismo 

estará moderado por el tutor. 

• Evaluará las actividades de aprendizaje. 

• 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 Área de Educación a Distancia de la Facultad 

de Lenguas 

En relación a los aspectos tecnológicos, serán sus funciones: 

• Capacitar a los docentes responsables y tutores en el uso de la plataforma. 

• Capacitar a los participantes en el uso de la plataforma. 

• Supervisar el funcionamiento operativo del aula . 

• Diseñar y organizar cada au la virtual 

• Resolver problemas de uso que los participantes pudieran manifestar por 

desconocimiento de la herramienta. 
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• Habilitar a los participantes y las comunidades virtuales. (~ ~;, g, 

Proveer los desarrollos de soporte para los contenidos que fueren necesa\0:~J,. 
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 seguimiento de 

alumnos de manera virtual. 

• Sugerir estrategias de moderación de foros para favorecer la participación. 

• Diseñar estrategias comunicacionales con los participantes 

• Analizar el registro del acceso al aula virtual y anticipar situaciones 

problemáticas. 

Trabajo final 

Luego de haber cursado el 75 % del trayecto curricular, el alumno podrá presentar 

su proyecto de Trabajo Final. El plazo máximo para la presentación del proyecto no 

podrá exceder los tres meses posteriores a la finalización del cursado de la 

especialización. 

El proyecto de Trabajo Final será evaluado por el Comité Académico en un plazo no 

mayor a treinta días. En el caso de que se sugieran modificaciones, el alumno 

contará con un plazo de 30 días para presentarlo nuevamente. Si el proyecto fuera 

rechazado podrá presentarse nuevamente, por única vez, en un plazo máximo de 2 

(dos) meses, contados a partir de la fecha de la notificación del resultado al 

candidato. 

El Trabajo Final, de carácter integrador, involucrará el tratamiento de una 

problemática derivada de la experiencia profesional en el área de la Especialización. 

Será individual y deberá evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el 

proceso formativo, como así también coherencia argumentativa y teórica y manejo 

de fuentes de consulta e información. Podrá ser de índole monográfica o un trabajo 

de campo, un informe de una práctica, un estudio de caso, entre otras posibilidades. 

Será redactado en lengua española. Excepcionalmente, el Comité Académico podrá 

autorizar la presentación de un trabajo en lengua extranjera. 

64 



J 

una única prórroga de hasta 6 (seis) meses, con solicitud fundada por parte del 

alumno y avalada por el director. El Comité Académico evaluará los fundamentos del 

pedido y otorgará la prórroga si lo considerara pertinente. 

Mecanismos de orientación y supervisión de la elaboración del Trabajo Final 

El director del Trabajo Final, propuesto por el postulante al Director de la Carrera , 

orientará y asesorará al alumno de la Especialización en todo lo referente al desarrollo 

de su proyecto. Por tratarse de un trabajo realizado a distancia, el asesoramiento del 

director de Trabajo Final se realizará también a distancia. 

La Facultad de Lenguas también ofrece el Programa "Asesoramiento sobre 

organización y redacción de proyectos y tesis de posgrado" a cargo de la Dra. María 

Cristina Dalmagro. Este consiste en asesorar y acompañar a los alumnos de carreras 

de posgrado en la organización y en el desarrollo de los procesos de redacción de sus 

proyectos y de sus tesis. 

El Jurado del Trabajo Final estará integrado por tres profesores o investigadores 

de la especialidad que posean título de posgrado o que demuestren una trayectoria 

profesional que determine su pertinencia para integrar el Jurado. Los miembros del 

Jurado del Trabajo Final serán designados por Res. Decanal a propuesta del 

Director de la carrera y con el aval del Comité Académico. 

Los integrantes del Jurado deberán expedirse por escrito dentro de los 60 (sesenta) 

dias corridos a contar desde la recepción del ejemplar correspondiente del Trabajo 

Final. El dictamen del Jurado se pondrá en conocimiento del alumno de la 

Especialización en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles de producido. 

El Jurado podrá solicitar los antecedentes completos del Trabajo Final si lo 

considerara pertinente para la evaluación global del proceso de elaboración. 

El Trabajo Final podrá ser calificado como 

a) Aprobado. 

b) Aprobado con observaciones. Será devuelto para su reelaboración parcial. En 

este caso, el Jurado indicará las reformas que juzgue necesarias, que deberán 

ser cumplimentadas por el alumno de la Especialización en un plazo no mayor a 

90 (noventa) días. Vencido dicho plazo, perderá la condición de alumno de la 
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carrera de Especialización, salvo en el caso de un pedido de prórr~~'f ~ 
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debidamente fundado por parte del alumno y aprobado por el Comité Académi ~:""d 

Si la segunda presentación tampoco fuera aprobada, se aplicará lo dispuesto en ""'~ 

el inc. (c) de este articulo del Reglamento. 

c) Reprobado. 

El Trabajo Final se considerará definitivamente aprobado cuando todos los 

miembros del Jurado lo califiquen con una nota mínima de 7 (siete). La nota final se 

establecerá con el promedio de las tres calificaciones según la siguiente escala: 7 

(siete), 8 (ocho) y 9 (nueve): DISTINGUIDO; 10 (diez): SOBRESALIENTE. El Jurado 

redactará un acta con su dictamen fundado y la calificación adjudicada. 

Seguímíento integral de la carrera 

Todos los actores del proceso (alumnos, docentes y equipo técnico) participan de la 

evaluación del programa. 

Los alumnos. Completan un cuestionario al iniciar cada Asignatura sobre 

expectativas de logro, que se cotejará al final del cursado con la encuesta de cierre. 

Esta última es una encuesta semiestruclurada y evalúa todos los aspectos 

contemplados en el "Cuadro de componentes y requisitos minimos de la Educación 

a Distancia" propuestos por la Res. 1717/04 en su punto 4.: Interacción docente 

alumnos y alumnos entre sí, materiales de aprendizaje, tipos de evaluación, 

contenidos, bibliografia, etc. 

Se analizan los reportes que la herramienta tecnológica ofrece para conocer el uso 

que de la misma ha realizado el alumno, esto permite conocer si el aula ha sido 

explorada en toda su potencialidad, si el acceso ha sido regular, si hubo dificultades 

en acceder a la plataforma (velocidad , password, impresión u otros), qué secciones 

han sido las más utilizadas, momentos de accesos en días y horas de la semana, 

Esta información es de suma utilidad para conocer la dinámica del aula virtual y 

realizar los ajustes pertinentes en función de su mayor utilización. 

Los docentes: 

• Completan un cuestionario con sus apreciaciones generales sobre el 

desempeño de alumnos, el desarrollo de su espacio curricular, el uso de la 

herramienta tecnológica . 

• Presentan un informe cualitativo con observaciones y sugerencias de mejora. 
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• Realiza el seguimiento de la implementación de cada espacio curricular desde 

los reportes del aula virtual. 

• Desarrolla y aplica los instrumentos de evaluación del programa. Procesa y 

analiza la información que de ellos se deriva. 

• Participa de un encuentro presencial de evaluación con docentes y alumnos. 

De la información que surja de los distintos instrumentos y actores, se irán 

implementando las mejoras a lo largo del desarrollo de las sucesivas asignaturas, la 

cual no se propone por periodos sino de manera continua. La dinámica permite que 

los aspectos que se manifiesten como dificultades u obstáculos, puedan ser 

corregidos en la marcha de los siguientes espacios curriculares. 

El seguimiento de la gestión académica de la Especializacióm es definido como 

estrategia de autoevaluación, de heteroevaluación y de evaluación institucional, 

como un proceso de estimación de la calidad de la enseñanza, 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 ha de ser respetuoso de las 

personas y de las reglas del ideal democrático. 

La evaluación como mejora no se cierra en sí 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. 
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Objetivos de la evaluación de la gestión académica: 

1) Brindar información al docente que le permita identificar logros 

fortalezas y limitaciones. Convertirse en medio de perfeccionamiento y reflexión 

sobre la práctica 

2) Ayudar al Director y Consejo Académico 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 decisiones racionales . 

4) Facilitar la coordinación vertical y horizontal, aumentar la participación de los 

diferentes estamentos y propiciar una mayor coherencia interna en los equipos 

docentes 

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 

Biblioteca 

6. Biblioteca 

6.1. Fondo bibliográfico 

a) Total libros: 30056. 

b) Total relacionados a la materia: 855. 

c) Suscripciones a publicaciones: 39 

d) Principales suscripciones a revistas: EL T, Applied Linguistics, Fran<;:ais Dans le 

monde, Second Language Research, Language Teaching Research, Infancia y 

aprendizaje, Rassegna Italiana di lingüística applicata, Novedades Educativas, 

Nueva revista de lenguas extranjeras, Lebende Spachen. 

6.2. Fondo digital 

Suscripciones a publicaciones con acceso online: 13 

Second Language Research 1999- y continúa 

Langue Francaise 1999- y continúa 

Language learning 2000- y continúa 

68 



Elt 1982- Y continúa 

Applied Linguistics 1996- Y continúa 

Studies in second language acquisition 2006- y continúa 

language teaching research 1997- Y continúa, 

lebende Spachen 2006- y continúa 

Second language research 1996- y continúa, 

The modem language Joumal 2000- y continúa, 

Joumal of Sociolinguistics 2000- y continúa, 

IRAl 2011 Y continúa, 

TESOl Quaterly 2000- y continúa 

langage (francés) 2000- y continúa 

6.3. Equipamiento Informático 

1 

l a biblioteca cuenta con 4 máquinas para uso de docentes y alumnos con acceso a 

Internet y Base de datos de publicaciones. 

6.4. Bases de datos 

a) Offline, ninguna 

b) Online: Ebsco, Jstor, Science Direct, Wi ley Blackwell, Scielo, Doaj. Catalos 

Bibliotecas UNC y ABUC. 

6.5. Tipo de servicios ofrecidos 

a) Préstamos automatizados 

b) Catálogo de consu lta automatizado 

c) Correo electrónico 

d) Internet 

e) Página web de la biblioteca 

d) Préstamos interbibliotecarios 

g) Obtención de textos complementarios 

h) Alerta bibliotecaria 
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ESPECIALlZACION - DETALLE DE 
INGRESOS 

Inicial % Des 

30 20% 

Total 

ALUMNOS 

Deserción 

6 

23 

RECAUDACION -
Alum Netos Cuotas 

18 23 $ 400,00 

6 23 $ 100,00 

TOTALES 

NETOS 

24 

VALOR DE CURSO POR ALUMNO 

Cuotas s/Qastos 

350 

Monto Concepto 
$ Coordinación y 
165.600 ,00 Adminst. 
$ 
13.800,00 Honorarios Docentes 

Otros Gastos 

Rectorado 

$ 179.400,00 TOTALES 

Remanente 

J ---'--

6 Alumnos con media becó 

18 Alumnos Regulares 

Valor de Venta 

23 1400 

EROGACIONES 

Total 

I 40% $ 55.440 ,00 

39% $ 57.600,00 

26% $ 35.685,00 

5% $ 8.970,00 

$ 157.695,00 

12% $21 ,705,00 
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ACCESO A LA PLATAFORMA 30QJ 

Para acceder al Programa de Especialización en Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras, Ud. debe dirigirse al sitio hUp://uncavim20.unc.edu .ar 

Una vez que se encuentre en esa página o sitio, debe buscar -debajo de 

Posgrado- Programa de Especialización en Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras. 

Para poder visitar y recorrer los espacios curriculares en la plataforma Moodle, el 

sistema le solicitará el siguiente nombre de usuario y contraseña: 

Usuario: usuarioconeau 

Contraseña: usuarioconeau 

Las asignaturas que están disponibles, por el momento, cumplen con el requisi to de 

presentación de un quinto de los materiales y son: 

=Módulo Introductorio 

=Diseño de Curso y Materiales 

=Lenguas Extranjeras con Fines Especificos 

---'----

7 1 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL ALUMNO 

DE CARRERAS CON MODALIDAD A DISTANCIA 

Instrucciones para los alumnos regulares 

1. En los cursos teórico-prácticos a distancia que componen la carrera, el 

alumno contará con el asesoramiento del docente a cargo, de los tutores del 

curso y de un tutor a cargo de la plataforma educativa. 

2. Mediante la contraseña recibida al inscribirse en la carrera, el alumno 

ingresará a la plataforma y tendrá acceso a los materiales teórico-prácticos y 

guías de estudio elaborados por los docentes. Estos establecerán horarios de 

tutorías por semana, durante los cuales estarán disponibles para brindar el 

asesoramiento requerido. Se organizarán, asimismo, foros de discusión entre 

los alumnos, para favorecer la construcción de conocimiento interactiva y la 

integración y colaboración mutua. Se establecerá un calendario de tareas 

obligatorias que deberán ser enviadas en tiempo y forma para seguimiento del 

alumno y regularización de la materia. 

3. La evaluación de cada curso será establecida por el docente responsable de 

la asignatura y podrá constar de dos instancias: 1) una evaluación a distancia, 

de carácter continuo, de las sucesivas tareas que deberá realizar el alumno 

durante el curso (optativa); 2) una evaluación final del curso, también a 

distancia (obligatoria). 

4. La regularidad en los cursos teórico-prácticos de la carrera será de 6 (seis) 

meses. 

5. La nota de aprobación, que será la de la evaluación final de la asignatura, no 

deberá ser inferior a 7 (siete) puntos. 

6. Luego de haber cursado el 75 % del trayecto curricular, el alumno podrá 

presentar su proyecto de Trabajo Final. El plazo máximo para la presentación 

del proyecto no podrá exceder los tres meses posteriores a la finalización del 

cursado de la especialización. 

El proyecto de Trabajo Final será evaluado por el Comité Académico en un 

plazo no mayor a treinta días. En el caso de que se sugirieran modificaciones, 

el alumno contará con un plazo de 30 días para presentarlo nuevamente. Si el 

proyecto fuera rechazado podrá presentarse nuevamente, por única vez, en un 

plazo máximo de 2 (dos) meses, contados a partir de la fecha de la notificación 
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del resultado al candidato. El Trabajo Final, de carácter integrador, consisti""~· ··.::·····s:.;,.<:::· 

::01 

~~ 
en el tratamiento de una problemática derivada de la experiencia profesional en 

el área de la Especialización. Será individual y deberá: a) evidenciar la 

integración de aprendizajes realizados en el proceso formativo; b) presentar 

coherencia argumentativa y teórica y; b) manejo de fuentes de consulta e 

información. Podrá ser de índole monográfica o un trabajo de campo, un 

informe de una práctica, un estudio de caso, entre otras posibi lidades. Será 

redactado en lengua española. Excepcionalmente, el Comité Académico podrá 

autorizar la presentación de un trabajo en lengua extranjera. 

Condiciones de permanencia 

Para mantener la condición de alumno regular de la carrera, los alumnos 

deberán: 

a) Haber cumplido con el 80% de las tareas obligatorias a distancia de cada 

curso y haber aprobado al menos el 50% de los cursos desarrollados en el 

semestre anterior en el momento de comenzar el cursado del siguiente 

semestre. En caso de no haber aprobado el 80% de las tareas obligatorias, el 

alumno deberá recursar la asignatura . En caso de ausencia o de no aprobación 

de la evaluación final, el alumno tendrá la posibilidad de una instancia 

recuperatoria, también a distancia. 

b) Haber cumplido con las obligaciones arancelarias y la documentación 

requerida al comenzar el cu rsado de cada semestre. 

c) Haber aprobado el 100% de las actividades curriculares y haber cumplido el 

100% de las obligaciones arancelarias en el momento de presentar el Trabajo 

Final. 

d) Deberá entregar el Trabajo Final en un plazo máximo de 6 (seis) meses a 

partir de la aprobación del proyecto. Excepcionalmente existirá la posibilidad de 

acordar una única prórroga de hasta 6 (seis) meses, con solicitud fundada por 

parte del alumno y avalada por el director. El Comité Académico evaluará los 

fundamentos del pedido y otorgará la prórroga si lo considerara pertinente. 



1 

3Q5 

Pautas para el uso del aula vírtual 

1. El aula virtual es un espacio de navegación cerrado, es decir sólo pueden 

ingresar usuarios docentes y alumnos previamente habilitados. 

2. Cada alumno al ingresar deberá hacerlo con su clave y nombre de usuario 

personal. Estos datos son de carácter intransferible. 

3. Las intervenciones de los alumnos deberán estar vinculadas a cuestiones 

académicas y sociales que se relacionen con el trabajo realizado dentro del 

curso. En este sentido, es importante aclarar que el aula virtual es un espacio 

creado para favorecer intercambios y encuentros entre docentes y alumnos 

únicamente con propósitos educativos. 

4. Las intervenciones de los alumnos en el aula son de carácter público para 

docentes y administradores. El seguimiento de los alumnos dentro del espacio 

es cuestión primordial, para ello se utilizan los sistemas de registros y 

estadisticas que permiten a los docentes conocer quiénes ingresan y quiénes 

no, cuándo participan más, qué secciones son las más utilizadas, cuánto 

tiempo estuvieron trabajando, qué comentarios realizaron, etc. 

5. Cada espacio curricular definirá la frecuencia, tipo y obligatoriedad de la 

participación de cada alumno dentro del aula virtual para la regularización. 

6. Los alumnos deberán participar activamente, venciendo resistencias y 

temores sobre la tecnología. Estos espacios tienden a promover intercambios 

de carácter informal, y altamente personalizados, facilitando la construcción de 

vínculos afectivos entre docentes y alumnos lo que contribuye 

significativamente en el aprendizaje. 

7. Los estudiantes a distancia, en razón de la modalidad de cursado, deberán: 

• Apoyarse en el uso de la tecnología. 

• Ser capaces de gestionar su autoaprend izaje, para lo cual es necesario 

que administren sus propios tiempos; 

• Tomar decisiones sobre el proceso a seguir. 

• Saber integrar los múltiples medios en que se presentan los contenidos. 

• Buscar información e interactuar mediante la tecnología, para 

incrementar y mejorar los conocimientos . 
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Tutoría Vírtual 

Se entiende a la tutoría virtual como el espacio nodal y central 

articula los materiales didácticos, la bibliografía de estudio, el diseño de 

actividades, etc. 

La función docente a través de la tutoría tendrá por objeto: 

diseñar y gestionar el proceso educativo; es decir, regula y articu la en el 

marco de la propuesta todos los componentes del sistema. 

orientar personalmente a cada alumno diagnosticando necesidades, 

intereses, dificultades y ajustando el ritmo e intensidad en base al 

diagnóstico realizado. 

Proveer información y recursos pertinentes al proceso educativo llevado 

a cabo 

Generar ambiente propicio para el intercambio y dinamizar los grupos 

para la participación. 

Motivar y facilitar el aprendizaje superando tareas meramente 

transmisivas de información para ser generador de explicaciones 

comprensibles, promotor de pensamientos controversia les, generador de 

rupturas previas, etc . 

Supervisar y evaluar el proceso y avance de cada alumno. 

Los medios a través de los cuales el docente tutor intervendrá serán: 

comunicaciones por correo electrónico 

intercambios por foros y Chat (públicos y privados) 

registros de seguimiento de autoevaluación de los alumnos (portfolios y 

diarios online) 

corrección y devolución de actividades 

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

del aula virtual del curso. 

Comunicación por correo electrónico: será una actividad central en el 

vínculo docente alumno. El intercambio de correo electrónico permitirá 
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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 asignatura tendrá su 

propio foro coordinado por el docente responsable de dicho espacio. 

Corrección y devolución de actividades: cada módulo incorpora una 

propuesta de actividades de carácter optativas y otras obligatorias que 

permiten orientar el proceso de estudio. El docente responsable del módulo 

hará una devolución de las actividades que reciba de sus alumnos a través del 

aula virtual. 

Modalidad de Seguimiento Virtual 

• El docente 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 de cada asignatura. 

• 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. 

ACCESO A LA PLATAFORMA 

Para acceder al Programa de Especialización en Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras, Ud. debe dirigirse al sitio http://uncavim20.unc.edu.ar 
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(l~( Una vez que se encuentre en esa página o sitio, debe buscar -debajo d~~~ 

Posgrado- Programa de Especialización en Didáctica de las Lenguas ~ 
Extranjeras. 

Para pOder visitar y recorrer los espacios curriculares en la plataforma Moodle, 

el sistema le solicitará el siguiente nombre de usuario y contraseña: 
Usuario: usuarioconeau 

Contraseña: usuarioconeau 
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ESPACIOS CURRICULARES PREVISTOS Y DOCENTES A CARGO 

ASIGNATURA HORAS PROFESORES RESPONSABLES 

Módulo 1: Fundamentos 130 

Lingüísticos 

Análisis de la Interlengua 30 Dra. Ana María Morra de de la 

Peña 

Mgtr. Florencia Giménez 

Análisis Contrastivo 30 Mgtr. Fabián Negrelli 

líc Patricia Meehan 

Oralidad y Escritura 40 Dra. Liliana Anglada 

Mgtr. Dolores Trebucq 

Taller de Trabajo Final I : 30 Dr. Roberto Páez 

Métodos de Investigación en 

Didáctica 

Módulo 2: Metodología 130 

Lenguas Extranjeras con 20 Mgtr. Patricia Lauría 

Fines Especifi cas 

Enseñanza de Lenguas 30 Mgtr. Susana Liruso 

Extranjeras a Niños 

Lenguas y TIC's 30 Mgtr. Víctor Sajoza 

Mgtr. Richard Brunel Matias 

Didáctica del Plurilingüismo 30 Mgtr. Elba Villanueva de Debat 

Mgtr. Ana Cecilia Pérez 

Taller de Trabajo Final 11: 20 Dra . Líliana Tozzi 

Redacción Académica 

Módulo 3: Fundamentos 110 

de Diseño Curricular 

Diseño de la Evaluación 40 Mgtr. Griselda Bombell i 

Mgtr. Valeria Wilke 

Mgtr. Magdalena Bussone 

Diseño de Cursos y Mgtr. Valeria Wilke 

Materiales 40 Líc Alicia Pérez de Pereyra 
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Taller de Trabajo Final 111: 30 Dra. Cristina Dalmagro 
'3 z 

\ .. G) . ,. .",<:0 
Redacción de Trabajo Final ~ 
Módulo 4: Trabajo Final --

Taller de Trabajo Final I dictado en Dr. Roberto Páez 

Módulo I 

Taller de Trabajo Final II dictado en Dra. Liliana Tasi 

Módulo 11 

Taller de Trabajo Final III dictado en Dra. Cristina Dalmagro 

Módulo III 

Carga horaria total de la carrera: 370 horas. 

Se adjuntan programas analíticos de las materias. 

El criterio subyacente a esta forma de organización en módulos respeta la 

progresión de lo teórico a lo práctico pero no contempla correlatividades. 

Carga horaria del alumno 

Asignaturas 20 horas 

A distancia 

Asignaturas 30 horas 

A distancia 

Asignaturas 40 horas 

A distancia 

Cronograma tentativo 

Primer Cuatrimestre 

Horas 

de 

estudio 

5 

8 

10 

Horas de Horas de Horas de 

actividades intercambios evaluación 

práctícas y de vírtuales 

Investigación 

7 5 3 

10 7 5 

20 5 5 

::i:natura . . E - F- M \ A \ M \ J \ J \ A \ S \ O \ N \ O \ 
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Interiengua 

~.;¡;- ~ 
~., 

Análisis X 

Contrastivo 

Oralidad y X 

Escritura 

Taller de Trabajo X X 

Final 1: Métodos 

de Inv. En 

Didáctica 

Segundo Cuatrimestre 

Mes E F M A M J J A S O N D 

Asignatura 

Lenguas X 

Extranjeras con 

Fines Especificas 

Enseñanza de X 

Lenguas 

Extranjeras a 

Niños 

Lenguas y TIC X 

Didáctica del X 

Plurilinguismo 

Taller de Trabajo X X X X 

Final 11: 

Redacción 

Académica 

Tercer Cuatrimestre 

Mes E F M A M J J A S O N D \ 
Asignatura 

Diseño de la X X 
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Nombre de la actividad Análisis de la InterlenQua 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docente responsable a cargo Dra. Ana María Morra 

MQtr. Florencia Giménez 
Docente colaborador -
Docente auxiliar -
Carc¡a horaria 30 horas reloj 

Ca.-acterización: 

Este seminario contribuye a desan'ollar aspectos teóricos fundamentales vinculados con los 

procesos de aprendizaje de lenguas extranj era s, más especí ficamente el estud io del sistema 
lingU istica que construyen los aprendientes en las etapas de su aprendi zaje. 

Objetivo general: 

Analizar las peculiaridades de la lnterlengua para poder comprender los procesos de 
aprendizaje de una lengua extranjera 

Objetivos espccíflcos: 

Ana lizar conceptos teóricos relacionados con el concepto de lnterlengua . 

ReOexionar de manera crítica sobre trabajos de investigación reali zados en esta 
área. 

Adquirir destrezas necesarias para rea li zar trabajos de investigación en esta área y 
desarrollar propuestas de aplicaciones didácti cas . 

Con tcn idos: 

1) El estatuto del lenguaje de los sistemas no nativos. Conceptos de sistema aproximado. 
dialecto idiosincrálico e interlenglla. 

2) La adquisición de la interlengua. Conceptos de adquisición y aprendizaje; monilor; 
conocimiento implícito y conocimiento explícito. 

4) In terlengua y análisis de errores . Aná lisis de las pal1icularidades de la interl engua en el 
aprendizaje de lenguas extranj eras en el plano semántico/léx ico, en el mor[osintácti co, en el 
[analógico y en el pragmático y discursivo. 
5) Implicancias metodológicas. 

Metodología: 

El Campus Virtual de la Facultad de Lenguas: Plataforma MOODLE será el entorno 
eleg ido para impartir este seminario 

Los alu mnos trabajarán de manera individual en tareas tales como lectura y elaboración de 
trabajos escritos. Asimismo, reali za rán tareas de aprendizaje cooperativo, como por 
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ejempl o análi sis crítico de trabajos de investigación y desarrol lo de lineamientos para 

aplicaciones didácticas, a través foros de di scusión. 

Modalidad de evaluación: 
Este seminario se evaluará de la siguiente manera : 

Participación de los alumnos en foros que se organizarán teniendo en cuenta los 
diferentes ejes temáticos. Dichos foros tendrán la finalidad de: a. Contribuir a 
desarrollar aspectos teóricos a través de la búsqueda de información 
complementaria ; b. Analiza r críticamente trabajos de investi gac ión en el área; c. 
Llevar a cabo actividades prácti cas tal es como propuestas de aplicaciones didác ti cas 
en las que se apli quen los conceptos teóri cos desarro llados. 
Presentación de un trabajo final individual relacionado con los conceptos teóricos 
desarrollados en el que se evidencie el relevamiento de la bibliografia y la 
capac idad de anál isis críti co. 

llibliografía: 
Andel'sen . R.W. (ed.). (2002) The ACqllisitioll ami Use ofSpallish ami Englis/i tlS Firsl tmd Secolf(/ Lalfgllf/ge. 

Washington DC: TESOL. 

BaraJo, M. (2009). A propósito del análisis de errores. Una encrucijada de teoría lingüísti ca, teoría de 
adquisición y didácti ca de lenguas. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la EI/seiionza de las Lel/g/las, 5, 
3, pp. 27-3 1. http://www.nebrija.com/revista-linguistica/art iculos_n5/baralo.pdf 

Oialystok, E. (1978). A Theoretical Model of Second Language Leaming. LlIllg lIllge Lellmillg, 28, PI' 69-83. 

COI'der, S. P., (1967). The significance of Icamer's errors. ¡I/tematiollnJ Review 01 Applied Ungllisties 5, pp., 
161· 170. 

COI·der, S. p" ( 1971). Idiosyncratic Dialects and Error Anal ysis. Inlerna/ional Review 01 Applied Ungllistics 
9, pp. 147- 160. 

Díaz, L. Y Liccras, J. M. ( 1990). Formulación de par{¡melros y adquisición de lenguas ex tranjeras. En C. 
Martín Vide (ed) Actas del V Congreso de Lengllajes Naturales y Lenguajes Formales. l3arcelona, 
Uni versidad de Barcelona. 

Duloy, 11. Y M. K. Blll1. ( 1974). Natural Sequences in Child Second Language Acquisiti on. Lallgllage 

Leamillg, 24, pp. 37-53. 

Femández, S. (1995). Errores e interlengua en el aprendizaje del español como lengua ex tranjera. Didáctica, 
7, pp. 203-216. http://www.ucm.esIBUCM/revistas/ed u/ 11 300531/articulos/D IDA9595 1 10203A.PDF 

Felllández, S. ( 1996). Universalidad versus idi osincrasia en el aprendizaje del español lengua ex tranjera. 
Actns del VI Congreso ASELE, Almagro. 
htt p://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibli oteca_ ele/asele/pdrl07/07 _ 02 19.pdf 

Fonscca, A. (2007). Análisis de la inlertengua fónica. PNONICA, 3, pp. 3-3 1. 

http://www.publicacions.lIb.es/revistes/phoni ca3/pd f/al1 icu lo_O I . pd f 
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Jordens, P. (1980) . Interlanguage Research: Interpretation or Explanation? Lmlguage Leamillg, 30, pp . 195-
207. 

Krashcn, S. ( 1977). The monitor model for second langu<l ge perfonnance, En Burt, DlIlay y Finocchiaro 
(eds.), Viewpoillls 01 ElIglish as a Second Langllage. Nueva York , Regcnls. 

Liceras, J. ( 1986). La teoría lingüísti ca y la adquisición del español como segunda lengua. En J. Meisel (ed.) 
Adq uisición de/lenguaje. Vervucrt , 156-1 79. 

Liceras, J. (2009). La interl cngua del español en el s iglo XXI. Revista Nebrija de Lillg iiis tica Aplicada (f la 
EI/seliallza de las Lel/guas, 5, 3, pp . 36-49. hllp://www.nebrija.com/ revista-linguis ti ca/a I1i culos_n5/liceras.pd r 

Lococo, V. (1975). An Analysis of Spanish and Gennan Learner's Errors. Workillg Papers 011 Bi/ing llalislI/ 7. 
96-124. 

Nemser, W., ( 1971 ) . Approxilllati ve sys tcllls of foreign language learners. /mem a/ioll al RevielV 01 Applied 

Lil/gl/ islics, 9.2, pp. 11 5-1 23. 

Py. B. ( 1973). Projet dana lyse contrasti ve de I'espagnol , du frallcals et de rttaüen. COII/(lc t 20. /7-23. 

Se1inker, L., ( 1972). 1nlerlanguage. II/Ie/'l/n/iol/nl RevielV of Applied Lil/gl/islics, 10, pp. 209 ·23 1. 

Selinker, L. Y Lamendella, 1. (1978). Two Perspectives on Foss ilizati on Interlanguage Leaming. 
Il/Ierlnl/gl/age SIl/dies, 3, pp. 143-191 

Tarone, E" ( 1988). Varia/ ioll ;n /1//erlrl1lgllage. Londres, Amero. 

Vázquez. G. (1991). Análisis de errores y aprendizaje de espwiollellg lla extranjera . Análisis en ClIrsos 

ulliversi/arios para lIab/ml/es nativos de alemán. Freie Universitat Berlin, ed. Pete r Lang. 
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'?,\216.. Nombre de la actividad ANALlSIS CONTRASTlVO 

r4 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docente responsable a car!1O Esp. Fabián NeClrelli 
Docente colaborador Prof. Patricia Meehan 
Docente auxiliar -
Car!1a horaria 30 horas reloj 

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 

Princ ipios teóri cos del Análi s is Contrasti vo. Principios de contrastac ión entre la lengua 

materna y la lengua ex tranjera (alemán, español, francés, inglés, itali ano, o por1ugués) 

en los ni veles fonético-fonológico, léx ico-gramati cal , y di scursivo-tex tua l. La 

apl icación del análisis contrasti vo al campo de la enseíi anza de una lengua extranjera. 

FUNDAMENTACIÓN 

La importanci a de la lengua materna (L! ) en el aprendizaje de una lengua ex tranjera 

(L2) ha sido objeto de grandes controversias. En ténninos generales, e l Aná li sis 

Contrasti vo estudia las semejanzas y las diferenc ias entre la L! y la L2 y, hasta q ué 

punto, estas semejanzas y/o diferencias pueden llegar a condicionar la adqui sic ión de la 

lengua meta. 

As í, el Análi sis contrasti vo (AC) es un modelo de investi gación que propone, 

principa lmente, o se fund amenta en la comparación de los sistemas lingüísti cos de dos 

lenguas, generalmente entre la lengua materna y la lengua meta que e l a lumno es tá 

ap rendiendo. 

En este sentido y desde nuestra perspectiva, el análi sis contras ti vo será 

considerado una técn ica asoc iada a la lingüí sti ca cont rastiva; un s istema de comparac ión 

de los distintos aspectos de la L1 y la L2. Por otra parte, se trabajará en forma paralela 

con el Análi s is de errores (AE), ya que ambos modelos - el AC y el AE _ se 

retroa li mentan. Esta modalidad de trabajo redundará en un aná li s is mucho más profundo 

de los dist in tos aspectos de los sistemas de la L! y de la L2 en los ni ve les fonéti co

fonológico, léx ico-gramatica l, y di scursivo-tex tual. 

El obj etivo principal será, entonces, dotar a los docentes que enseñen una lengua 

extranjera (alemán, espaíiol , francés, inglés, itali ano, o portugués) de una só lida base 

teórico-prácti ca (AC y AE), de modo que puedan optimiza r sus prácticas docentes, lo 

cual se verá re flej ado en una mayo r ca lidad de la planifi cac ión curri cul ar, de la 
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metodo logía de enseñanza y de evaluac ión implementada, y del di seño de materia l e 

d idácti cos. 

OBJ I, nVOS 

Objetivo general 

Contribuir, a través de la refl ex ión sobre el valor preventivo que adquiere el aná li s is 

contrastivo entre dos lenguas, a una mayor ca lidad de los procesos de enseñanza y de 

ap rendizaje de una lengua extranjera, basándose en la descripc ión ri gurosa de las 

similitudes y diferencias entre los sistemas lingüí sti cos comparados. 

O~ieli"os específicos 

Al finalizar el cursado de la asignatura, los di scentes estarán en condi ciones de: 

l . Reconocer y conocer los conceptos teóricos y líneas de investigación del campo del 

Análi sis Contrastivo. 

2. Comparar y/o contrastar con ri gurosidad académica los s istemas lingüí sticos de la 

lengua materna y de la lengua extranjera en los niveles fonético-ronológico, léx ico

gramatica l y di scursivo-textual , para ser capaces de enunciar princip ios de 

contrast ividad. 

3. Elaborar predicciones sobre áreas de ap rendizaje de la lengua meta que, debido a la 

d istancia estructural y di scursiva entre esta y la lengua materna, presenten un cierto 

grado de complejidad. 

4. Desarroll ar la capac idad para ll eva r a cabo estudios contrasti vos de manera 

autónoma. 

5. Reun ir su propio corpus de trabajo para va lidar sus investi gac iones. 

6. Leer comprensiva y críti camente la bibliografia obligatoria. 

7. Apreciar la importancia de la refl ex ión lingüí stica comparalíst ica y su implicancia 

para aplicaciones pedagógico-metodológicas erectivas. 

CONTEN IDOS 

Unidad 1: El Análisis Contmstivo y principios teóricos relacionados 

1.1. Lingüística Contrasti va: objetivo(s) ; considerac iones hi stóricas; su luga r en el 

campo de la lingUísti ca; la LingUí stica Contrastiva teóri ca y práctica. 

1.2.Reflexión Gramatica l Consc iente (Grammatical Consc iousness Raising): La 

importancia de RGC como método efi caz para la construcc ión de representac iones 

~ -'-



mentales conscientes de semejanzas y diferencias en las estructuras 

carac terísticas y/o di stintivas de la lengua I y la lengua 2. 

3 /4 

1.3.A náli sis Contrastivo: De fini ción, ori gen y modelos. Componentes lingliís ticos del 

Aná li sis Contrastivo. Microlingíiísti ca y Macro lingüística contrastiva. Simetrías y 

di s imetrías . La problemática de la in terferencia y de la transferenc ia. Implicancias 

pedagógicas del Análisi s Contrastivo. 

1.4.Análi sis de Errores: Del Análi sis Contrasti vo al Análisis de Errores. 

UI/idad 2: AI/álisis cOl/lmslivo el/ ell/ivel!ol/élico-!ol/ológico 

2. I.EI componente fonológico en la Ll y en la L2. clases de sonidos. Producción de 

voca les y consonantes: parámetros c las ificatorios en ambas lenguas. Fonemas y 

a lófonos: repertorios. El Alfabeto Fonéti co Tnternacional. 

2.2.Los prosodemas en la Ll yen la L2. Parámetros prosódicos léxicos y no léx icos. 

Acentuación, ritmo y entonación en la L I yen la L2. 

UI/idad 3: A I/álisis colltmslivo el/ ell/ivellé.xico-gml//atica[ 

3. 1. El sistema verbal en español: formas de expresar modo(s), ti empo(s) y voz en 

español y su realización en la L2. 

3.2. El sustanti vo en españo l: morfología, género, número. Prefijos y sufijos 

derivacionales. Análisis contrastivo con la L2. 

3.3. El adjetivo en español : Género y número. Grados comparativo y superlati vo. 

Pre fijos y sufijos derivacionales. Análisis contrasti vo con la L2. 

3.4 El s intagma nominal en español: premodificadores, núcleo, posmodificadores. Su 

rea li zac ión en la L2. 

3.5. El sintagma adjeti vo en españo l: Posición que al adjetivo ocupa en e l sintagma 

nomina l: Atributiva. Predicativa. Análisis contrastivo con la L2. 

3.6 T ipo logía sintácti ca de orden básico de los constituyentes. Orden Marcado y no 

marcado en español. Análi sis contrastivo con la L2. 

3.7 Posición del sujeto en espai'iol. Reglas para su omisión y/o retenc ión. Sujeto tácito. 

Sujeto impersonal. Anális is con trasti vo con la L2. 

UI/idad 4: A I/álisis cOl/traslivo el/ el I/ivel (liscl/l'sivo-lexll/al 

4.1. Las formas impersonales y sus respectivas manifestac iones. 

4.2. La ex pres ión de Modalidad y la intención comunicati va del enunciado!'. 



4.3. Mecanismos de cohesión textual y su función en el discurso. 

4.4. Lajeraquización y progresión de la información. 

METODOLOGÍA 

3 ?JO 

Tanto e l desarrollo de los conceptos teóricos como las act ividades prácticas se ll evarán 

a cabo en fOlllla virtual. Por lo tanto, en lo que respecta al diseño de los materiales se 

tenderá a: 

- Vincular las actividades a los contenidos y orientarlas hacia un objetivo o meta. 

Asignarles a las actividades un sentido funcional, como así también un carácter 

signi ficativo para los docentes cursantes, con el fin de facilitar la incorporación de los 

nuevos conocimientos en un sistema conceptual reconocible. 

Dotar los materiales de coherencia intellla y capacidad de integración con otros 

componentes del s istema. 

Promover las condiciones para que el estudiante pueda construir sus conocimientos, 

autoevaluarse y ser evaluado y orientado por su tutor. 

Brindar contenidos s ignifi cativos, motivadores, pertinentes y actuali zados centro de 

una estructuración didáctica. 

- Provocar, prever y proveer estrategias cognitivas que sean para el sujeto factor de 

desarrollo posterior por sí mismo. 

Creemos que un aná li sis sistemático entre dos lenguas puede llevarse a cabo med iante 

una comparación analítica y bajo parámetros de sincronía. De esta manera, las 

actividades impartidas estarán orientadas a descubrir y analizar cuáles son las áreas de 

mayo r di ficullad y predecir, o al menos diagnosticar, las áreas más problemáticas dentro 

de cada nivel a analizar; es decir, se dará prioridad a aquellos obstáculos que el alumno 

de una L2 va a encontrar a lo largo de su proceso de aprend izaje de la lengua extranjera. 

Por otra parte, se trabajará de manera paralela con el Análisis de Errores. Así, en primer 

luga r, a través del aná li sis descriptivo contrastivo de la Ll y de la L2, los discentes 

tratarán de predecir las posib les dificultades que se presenten en los di stintos niveles de 

aná li sis; luego, a través de la aplicación del aná li sis de errores in tentarán descubrir las 

causas de dichas dificultades. Si bien el AC y el AE constituyen métodos de trabajo 

diferentes, no son incompatibles, ya que ambos persiguen el mismo objetivo: analizar y 

contrastar la L1 con la L2. Desde esta óptica, el error será considerado una herramienta 

o una estrategia cognitiva positiva para explicar el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. Esta metodología ti ende a desarrollar en el al umno una actitud renexiva 

. ~~. 
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frente a la lengua y a capacitarlo para fundamentar sus opiniones o posiciones frente a 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

EVALUAC iÓN 

Ella/Ilación jOl'lIultiva: 

Se ll evará a cabo a través del trabajo constante de los discentes y del segui miento y 

asesoramiento de los docentes tutores. 

EvalllaciólI slIlIIafiva: 

En un plazo máx imo de treinta días a partir de la finali zac ión del cursado de la 

as ignatura, se so lic itará a los docentes cursantes la elaborac ión de un trabajo 

monográ fi co de investigación con las sigui entes ca racterísti cas: 

a) Cada docente cursante deberá presentar un trabajo de análi s is conlrasti vo, de 

carácter teó ri co-prácti co, en el que desa rroll e alguna problemáti ca que le ocasione 

di fi cul tad al alumno en su proceso de aprendizaj e de la lengua extranjera (a lemán, 

español, francés, inglés, itali ano, o pOltugués). 

b) El docente cursante deberá identi ficar y anali zar un problema o aspecto que esté 

relac ionado con cualquiera de los ni veles desa rrollados en el programa: fonéti co

fono lógico, léx ico-gramati cal , o di scursivo-textual. 

e) En todos los casos, se deberá j usti fica r la elecc ión del probl ema y reali zar un 

aná li sis contrasti vo de di cho tema entre la Ll y la L2, expl ic itar los fundamentos 

teóri cos, proveer e l corpus que se anali zará y diseñar acti v.idades prácti cas para 

implementar en el au la a los fines de optimizar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

d) El trabajo presentado responderá a las caracterí sticas f011l1ales de un trabajo de 

investi gación y se reali zará en español. El co rpus lingüístico deberá aparecer tanto 

en español como en la lengua extranjera elegida para llevar a cabo e l trabajo 

contrasti vo requerido. La ex tensión mínima requerida será ele 1000 palabras (s in 

contar el corpus), mientras que la extensión máx ima requerida será de 1500 pa labras 

(s in contar e l corpus). 

BIBLIOGRAFÍA 

Dada la especificidad y ca racterísticas ~e este curso, para el dictado del mismo se diseñará material 

didáctico sistematizado virtua l. Para ello, se consultarán las siguientes fuentes bibl iográficas: 
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como segunda lel/gua (L/)/Ieng/la e.x:tranjera (LE), pp. 39 1-410. 

Schimidely, J. (coordinador) (200 1). De /tno a CI/atro lenguas. Del espaíiol al portugués, al italiano y tll frallcés. 

Madrid: Arco Libros. 

Selinker, L. (1992). Rediscovering II/terlal/gllage. London: Longman. 

Stanley Whitley, M. ( 1986). Spal/ishlEl/glish COI/tras/s. Washington D.C.: Georgetown University. 

Swain,M. ( 1997). "The inOuence of Ihe mother tongue on second language vocabulary acquisition and llse", En 

N. Schmitt y M. McCarthy (editores), VocnblllG/y: Descriplioll, Acqlli.l'i/iol/ al/d Pedagogy. 

Cambridge: cambridge University Press. 

V ázqucz, G. ( 1991 ). Análisis de errores y aprendizaje del espaliolflel/gua extra l/jera . f. rankfllrt: Peter Lang. 

Vez Jeremías, J. M. (2000). Fundamentos lingüísticos en la ellseJianza de lell&'lws extranjeras. Barcelona: Arie\. 

Vez Jeremías, J. M. (2004). "Aportaciones de la lingüística contrastiva". En J. Sánchez Lobato e 1. Gargallo 

(directores), Val/demécll11l para la formación de profesores: ellseliar espwiol como segul/da lengua 

(L2)/lellgtla extrol/jera (LE), pp. 147-163. 

VV. AA. (2000). CI/adernos Cervantes, 29, Especial "Lingüística Contrastiva" (aplicada a l. enseñanza de ELE 

para alumnos alemanes, rranceses, ingleses, italianos, suecos y portugueses. 

vv. AA. (2006). Lingüística apli cada a la enseñanza del español como lengua extranjera: desarrollos recientes. 

Madrid: Universidad de Alcalá de f-lenares. 
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Nombre de la actividad Oralidad y escritura 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docente responsable a cargo Dra. Liliana Anglada 

Mg. Maria Dolores Trebucq 
Docente colaborador 
Docente auxiliar -
Carga horaria 40 horas re loj 

Ca racterización: 

Esta as ignatura plantea aspectos inherentes al sistema de la lengua y aspectos que lo 

relacionan con fenómenos socioculturales. Desde una perspectiva descriptiva, se abordan 

las elecciones que los usuarios de la lengua rea lizan para comunicarse en forma oral y 

escrita . 

Ohjetivos genera les: 

• Ofrecer un enfoque desc riptivo del lenguaje oral y escrito como objeto de estudio de 

este módulo 

• Fomentar la refl exión críti ca sobre las diferencias soc ioculturales que se manifIestan 

en los usos de la lengua extranjera 

• Concienciar sobre la importancia que rev isten la lectura de revistas especializadas y 

la participación en foros de di scusión en la actualización docente 

Objetivos específi cos: 

Se espera que al fIna li zar el curso los destinatari os sean capaces de: 

• Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre los temas abordados 

• Retiex ionar respecto de di versas teorías y sus posibles aplicac iones áulicas en ámbitos 

laborales específicos? 

• Diseñar actividades áu licas sobre la base de alguna de las teorías lingüí sticas 

abordadas . 

I 
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Contenidos 

Unidad I 

El sistema lingüístico 

Factores de cambio: sistema, individuo y sociedad. 

Lexicología:EI enriquecimiento léxico: préstamos léxicos, afijación, composic ión, 

conversión gramatica l, fusión , acrónimos, epónimos y onomatopeyas. 

Semántica:Relaciones Léxicas . Cambio semántico: restricción, extensión , mejora y 

deterioro; etimología popular, metáfora, eufemismos y el lenguaj e políticamente correcto. 

Unidad n 
Modalidades de uso del sistema lingüístico 

Etnografía de la comunicación 

La comunicación oral y escrita: participantes, contextos y realización. Teoría de los actos 

de habla . Teoría de la cortesía. 

Estudios del género. El enfoque de la Nueva Retórica, el modelo Sistémico Funcional y la 

perspectiva de Inglés para Propósitos Específicos. 

Lenguajes híbridos y multimodalidad. 

Metodología 

Las docentes /tutoras guiarán la lec tura de fuentes bibliográficas por medio de consignas 

disparadoras de la reflexión e interpretación crítica. Los destinatarios del curso participarán 

de discus iones electrónicas as incrónicas a través de los recursos y herramientas que ofrece 

la plataforma Moodle. Dichas discusiones se efectuarán en forma individual o grupal , 

dependiendo de la tarea asignada. Los participantes elaborarán trabajos indi viduales y 

grupales a fin de demostrar conocimiento del material bibliográfico as ignado y recurrirán a 

sus propias experiencias en la docencia a fin de desarrollar ejemplos de clases y/o proponer 

actividades pertinentes. 
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Modalidad de evaluación 

La eva luac ión incluye tres instancias obligatorias: 

Participación en el tratamiento de temas por med io de la utilización ele los recursos del 

aula virtual (25%). 

Presentación de un resumen escrito individual de las ideas expuestas en uno de los 

artícu los incluidos en la bibliografía. Este trabajo deberá resumir las ideas principales e 

incluir una evaluac ión personal del material leído (25%). 

Redacción y diseño del trabajo fin al. Los lineamientos del mismo se pactarán en 

conjunto con los participantes (50%). 

Bibliografía 

Al comienzo del curso se indicará cuál será e l material de lectura obligatorio y de consulta. 

Asimismo, las fuentes bibliográfi cas podrán ser ampli adas durante el dictado del curso de 

acuerdo con los intereses particulares de los parti cipantes. 

Amador-Ospina, Adriana. (2009) "El contacto entre lenguas. Variaciones semánti cas en los préstamos 
léx icos pasados del árabe al fran cés" Tesis de licenciatura en lenguas modemas. Universidad 
Javeriana hup://www.javeriana.edu.co/biblos/tcsislcomun icacion/tesis381.pdf 

Barthes, Roland. (2007). Variaciones sobre la escritura. Buenos Aires: Paidós. 

Oellr{m Almería , Luis. (2008). "El caso: de la oralidad a la escritura". Un iversidad de Zaragoza. 
http://www.rlp.culturaspopu lares.orgltex 105/ 15/04-Bel Iran . pd f 

BUlragueño Pedro Mm1ín. (2004). tlEI contacto de dialectos como motor del cambio lingüístico" en Cambio 
Iillgiiístico. Alfé/odos y problemas. Ed . P. Martín. México: El Colegio de Méx ico, pp. 8 1.144. 
http://Ief.colmex.mxJSociol inrwist ica/Ca mbio%20 
y%20variacion/Otros%201Tabajos/EI%20con tacto%20de%20dialectos%20como%20molor%20del% 
20cambio%20Iinguisti co.pdf 

Cass3ny. Daniel. (2006). Taller de textos : leer, escribir y COmellfa,. en el aula en Sil libro. Oarcelona: Paidós. 

Cassany, Daniel. (1989). Describir el escribir: cómo se aprende a escribir. Barcelona: Paidós. 

"Corrección y conciencia li ngüística." (2003). En Cambio lillgiiístico y normntivit!ad. Coord . Fulvia Colombo 
y María Angeles Soler. UNAM, México. 

Coseriu, Eugenio. (1967). Teoría del lellguaje y lingüística general. 2". ed. Gredos, Madrid. 

Fuertes Oli vera, Pedro A., ed. (2005). Lengua y Sociedad: Investigaciones recientes en Lingüística Ap licada. 
Valladolid Universidad de Vallado li d: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. 
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Ghio, Eisa y Ma ría De lia Fem ández. (2008). Lingüística Sislémico-Fuunciona/: aplicaciones a In lengua 
eS¡Jmio/a. Santa Fe: Ediciones UN L. 

Gonz{dez. N. (2006). "Di fi cultades para la comprensión de nom inalizaciones de procesos en los manua les de 
ciencias sociales y naturales: desc ri pción comparati va," RASAL N° 1(2), 7-23. 

I-lipperdi nger, Yolanda. (2001). II/tegración y adaptación de transferencias léxicas. Ba hía Blnnca: EdiUNS. 

Il ipperdi nger, Yolanda. (2006). " Incorporaciones lexicales por préstamo en español bonaerense: 'deterioro' o 
'enriquecimiento'?". En Barcia, Pedro Lu is (coord.) 111 Congreso fllten/acional de la Lengua 
Espmiola. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras. Pags. 151- 167. 

I-lipperdi llger, Yolanda. (2006). "Limi tes y puentes entre prés tamo y cambio de codigo". IV Jornadas 
II/terdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense. Bahía Blanca: Universidad Nacional de l Sur. 

Ili pperdi nger, Yo landa. (2006). "Usos marcados de prés tamos léx icos". En Vallejos Llobet, Pa tric ia (comp.) 
Actas del 111 Coloquio Nacional de Investigadores en Estudios del Discurso. Bahia Blanca: 
Asociacion Latinoamedcana en Es tudios del Discurso-Universidad Nacional de l Sur 
www.f1 .unc.edu.ar/al edar/hosted/3ercologui oI72 1.pdf 

Madera , Mónica. (1999). "Identi dad de grupo y runciones de la lengua en el ana li sis de ladesaparicion o 
manteni miento de una lengua". En I-Ierzreld, Anita y Yolanda Lastra (eds.) Las causas sociales de la 
desaparición y del manlenimiento de las lenguas en las naciones de América. Hennosillo: 
Un iversidad de Sonora. Pags. 137- 149. 

Marín, Malia. (2006). Lingiiística y ense,;allza de la lengua espmiola. Buenos A ires: A ique Grupo Editor. 

Ong, Walter J. (1999). Oralidad y escritura: tecnologías de la pa labra. Buenos Aires; Fondo de Cu ltura 
Económica 

Pesqueira , Dinorah. (2006). "Formas canóni cas y no canóni cas en el nivel léxico" en Lideres Iillg/iísticos. El 
Colegio de México, Méx ico. http:// lef.colmex. mx/ 
Soc io 1 i ngui sti ca/Ca m bi 0%20y%20va rinc i on/F ormas%20canon icas. pd f 

Soler, Marta y Flecha, Ramón. "Desde los actos de habla de AlIstin a los actos comuni cati vos. Perspecti vas 
desde Searl e, Habermas y CREA" Revista SigilOS Níllnero Especial Monográ fi co N" 2 363-375. 

Tejada Ca ll er, Pa loma. (2001). "El Cambio Lingüístico" en L¡'¡giiística histórica ¡nglesa. Ed. Isabel de la 
Cruz Cabanillas y Franc isco Jav ier Martín Arista. Barcelona. Edito rial A ri el SAo 

Yus, F. (2001). Ciberpragmática: El liSO de/lenguaje enll/temet. l3a rcelona: Ed itoría l Arie l S.A.Zamora 
Sa lamanca, José Francisco. ( 1995). "Sobre el conceplo de norma lingüís ti ca", Anuario de Lingü ísti ca 
Hispáni ca, 1, 227-249. 

Bibliografia en inglés 

Bhatia , V. K. ( 1993). Ana/ysing Genre: Languoge Use in ProJessiollal Settings . London: Longman. 

ClIlt ing, JOrlll. 2002. Pragmatics and Discollrse: A Resource BookJor SII/dems. Lonc\on: RO llt ledgc. 

Christi e, F. (1 999).'Gcnre theory and ESL teaching: A sys temic rUllctional perspecti ve', TESOL Quar'erly 33 
(4),759-763. 
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rreedm<lll. A. (1999). Beyond the text: towards understanding Ihe tcaching and learning of genres, TESOL 
Q//",.Ie,./y 33 (4), 764-767. 

Frcedman . A. and P. Medway (1994). Locating genre studi es: antecedenls and prospects, in Freedman A. ane! 
P. Medway (Eds. ) Genre ami/he New Rhelol'ic. London: Taylar and Francis Ltd. 

I-I yland. K. (2003). Genre-based pedagogies: A social response lO process. JOllrllal ofSecond LOl1guoge 
W,.iliug, 12, 17-29. 

Hyo ll , S. (1996). Genre in three traditions: impl ica tions for ESL, TESOL Quarlerly, 30 (4), 693-71 9. 

Kay, H. and Dudley-Evans, T. (1998). Genre: \Vhat teachers think, ELT Jouma/, 52 (4), 31 1. 

Labov, W. (1990) The intersectlon ofsex and social class in the course ofli nguisti c change. Langllage, 
varia/ion amI change. 2: 205-254. 

Miller, C. R. (1994). "Genre as social action." In f- reed l11an A .• nd Medway, P. (Eds.) Genre ancl the New 
Rhetoric . London : Taylor and Francis LId. , 151-167. 

Swa les, J. (1990). Genre an.lysis: English in Academic and Research Set1ings. G lasgow: Cambridge 
Uni versity Press. 
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Nombre de la actividad Lenguas Extranjeras con Fines Especificas 

Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docente responsable a cargo Mgtr. Patricia Lauria Gentile 
Docente colaborador 
Docente auxiliar -
Car<la horaria 20 horas reloj 

Caracterización: Lenguas con Fines especí ticos (LFE) es una asignatura que involucra la aplicac ión de 

conocimientos relativos a la enseñanza de una lengua extranjera (ELE) a contextos en los cuales la mi sma se 

enseña con propósitos específicos. Esta especificidad está determinada por las necesidades de los alumnos, por 

lo cual el docente debe di sponer de los instrumentos para poder explorar dichas necesidades y obtener la 

inrormación necesaria para el disei'ío y la implementación de los cursos. 

El análisis de contextos vari ados de implementación del diseño de cursos es fundamental para la construcc ión 

de conocimientos en esta área. Por esta razón además de la caracterización, definición y clasificación, así 

como el análi sis del desarrollo histórico de este tipo de enfoque, se considera fundamental el estudio de casos, 

que permita una comprensión cabal de las variables involucradas en el proceso ele LFE: el aná li sis ele 

necesidades, el diseño e implementación del cursos, el proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación y la 

relToal imentación. 

Ob jetivos 

Objetivo ge nera l 
Desarrollar y / o conso lidar e integrar hen'al11i entas conceptuales y estrategias re lati vas al 

diseño y aná li sis de macro y micro aspectos pedagógicos de cursos de LFE. 

Objetivos específicos 

Al finali zar el CllI'SO se espera que el cursante haya desarrollado y/o consol idado la capacidad de: 

l. Definir y caracterizar el enfoque LFE. 

2. Clasi ficar cursos de LFE aplicando taxonomías o el concepto del continuo. 

3. Diseñar instrumentos que permitan recabar los datos necesarios relati vos a las necesidades de los 

aprendices pa ra poder diseñar un curso de LFE. 

4. Aplicar conocimientos relativos a la ensefíanza de lenguas Extranjeras a contextos en los cuales 

la misma se enseña con propósitos específicos 

5. Diseñar cursos de LFE. 

6. Trabajar en equipo para la construcción de conocimientos relativos al enfoque LFE. 

7. Autoevaluar la propia práctica mediante la reflexión crítica. 
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Co nt enidos 

Unidad 1: Definición del enfoque LFE. El rol del docente en cursos de LFE. Clas ifi cac ión de cursos 

de LFE. El concepto del continuo como alternativa a la clasificación. Origen y desarro ll o del en foq ue 

en el mundo y en Latinoamérica. 

Unidad 2: La teoria del género y su relevancia para LFE. Aná lisis de aspectos metodológicos en el 

contexto de LFE. El aprendizaje mediante tareas. El componente cultural en el enfoque de LFE. 

Unidad J : Taller de estudio de casos: a) el Proyecto ESP en Brasi l y casos similares en Argentina y 

Latinoamérica; b) Lenguas con Fines Académi cos en Europa, a partir del Tratado eJe Bolonia. C) 

Cursos con orientación para el ámbito del trabaj o: inglés de negocios; espaiio l eJe negoc ios, L2 para 

el Turi smo. 

M etodolo!!ía 

La dinámica general del curso se basa en actividades ind ividuales y grupales apoyadas con lecturas 

reflexivas de diversos textos, que orientarán el análisis crítico de las diferentes temáticas. Asimismo, 

el alumno tendrá a su disposición bibliografta para ampli ar y profundizar los temas de interés 

espec ial. 

Actividades individuales 

Como la re fl exión personal se considera de vita l importanc ia, se utilizará el recurso Tarea como un 

espacio de participación en el que podrá tener un diálogo personalizado con el tutor, con el objetivo 

de revisa r la propia práctica educativa, las propuestas y los modos concebidos de trabajar en el 

contexto eJe L2 con propósitos especí fi cos desde la propia experiencia. 

Actividades grupales 

Para promover la ca-construcción de conceptos a partir del intercambio grupa l y el trabajo 

co laborativo se utili zará el recurso del Foro. A través de esta herramienta se podrán construir, 

ana lizar y reconstruir los discursos y prácti cas apoyados en las ideas y experiencias de todos los 

participantes. 

Modalidad de Evaluación 

Esta asignatura se considerará aprobada si el cursante cumple con los siguientes requisitos: 

l . Partici pac ión en dos FOROS y presentación y aprobación de dos o·abajos prácticos: (Diseño 

de instrumento de análisis de neces idades y Análi sis de un caso) 

2 
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2. Presentación de un portfolio que incluya dichos trabajos prácticos juntamente con toda otra 

prod ucción, búsqueda bibliográfica y todo otro aporte relevante a los contenidos de la 

materia. El portfolio contendrá además un a reOexión escrita que explore lo aprendido en el 

curso y presente objetivos para el aprendizaje futuro en el contexto de las L2 con propósitos 

específicos. 

Criterios de Eva lu ación 

Se considerarán los siguientes criterios 

a) Rigurosidad conceptual y capacidad de síntesis. 

b) Rigurosidad discursiva. 

c) Logro ele la tarea delineada en la consigna 

Ilibliogral1a 

Unidad 1 

Bueno Velazco C, I-Iernández Más M.(2002). Inglés con fines específicos: entonces y ahora . Rev 

Hum Med [serial on line] Ene - Abr; 2 ( 1).Exlraído el 25 de Octubre de 2011 desde 

http ://bvs. s I d.c u/rey istas/rev istah m/n umeros/2002/n4/bod y/h mcO 3 O I 02. hlm 

Dudley-Evans, T. and M . J. SI. John. (1998). Developments in Engli sh for Spec ific Purposes . 

Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Garc ia-Romeu, J . (2006) Análisis de Necesidades para la Programación de Cursos de Fines 

Espec íficos, en las actas del !TI Congreso Internacional de Español con Fines específicos, Noviembre 

2006, Utrecht. Extraído el 1 Octubre de 2011 desde 

http://cvc.cervantes .es/ensenanza/biblioteca ele/ciefe/pdfl03/cvc ciefe 03 0014.¡lli[ 

J-luckin, T.N. (2003) Specificity in LSP. Ibérica 5 (2003) 3-17 , Extraído el 25 de Octubre de 20 11 

desde h!tp :/ /www.ael fe.org/documents/text5- Huck in.pdf 

Ilutchinson, T. and A. Waters. (1987). English for Specific Purposes. Cambridge, England: 

Cambridge University Press . 

Jm·dan, R.R. (1997). English for Academic Purposes . Cambridge, England: Cambridge University 

Press. 

Ruiz Moreno, J. Revisión metodológica de la enseñanza del Francés para Fines Específicos rbérica 

(2) 2000, 57-67. Extraído el 25 de Octubre de 2011 desde http://www.aelfe.org/doc nments/text2-

Rui7..Qelf 

Sabater, M.L. (2002) Aspectos de la Formación del Profesorado Español para Fines Específi cos, en 

las actas del 1 Congreso Internacional de Español con Fines específicos, Noviembre 2002, 

3 
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Amsterdam. Extraído el 1 Octubre de 20 11 desde 

http: //cvc.cervantes.es/ensena nza/b iblioteca ele/ciefe/pdlJO 1 Icvc ciefe 01 0024.pQf 

Sanchez-Lopez, L.(20 1 O) El Español para Fines Específicos. La Prol i feración de Programas Creados 

para Sati sfacer as Necesidades del siglo XXI. Hi spania , Vo1.93, 1,85-89. Extraído el ide Octubre 

de 2011 desde http://mllse.jhll.edll/ jollrnals/hispania/v093/93.l.sanchez_lopez.html 

Varela-Mendez, R. (2007). Hacia una caracterización del Inglés para Fines Específicos (Turismo), 

Didáctica (Lengua y Literatura), Vol 19,327-345. Extraído el 2 de Agosto de 20 11 desde 

llliR:llwww.lIcm.es/BUCM/revistas/eil ll/ l 1300531 larticulos/DIDA070711 0327 A.PDF 

Lopez Sanjuán, V. (2007). Sublenguajes y lenguas de Fines Específicos. ¿Términos Equiva lentes y 

Diferentes Enfoques?Odisea, Nro. 8,109- 121. Extraído el2 de Agosto de 2011 desde 

htlp:llwww.ua l.es/od isea/Odisea08 Lopez. pQf 

Unidad 2 

Bhatia, V.K. (2002) Applied Genre análisis: A Multi-Perspective Mode!. Tbérica (4) 2002 , 3- 19. 

Extraído el25 de Octubre de 2011 desde http: //www.aelfe.org/documents/text4-Bhatia .pdf 

Dudley-Evans, T. (2000). Genre Analysis: A Key to a TheOly of ESP? Tbérica (2) 2000, 3-11. 

Extraído el 25 de Octubre de 2011 desde http://www.aelfe.org/documents/text2-Dudl ey.pQ.f 

Ca lvi , M.V. 2003. El componente Cl/ltllral ellla Ellseiianza del Espaliol COIl Fines Específicos, en las 

actas del 11 Congreso Internacional de Español con Fines específicos, Noviembre 2003, Amsterdam. 

Extraído el Octubre de 2011 desde 

hUR://cvc.cervantes.es/ensenan za/b iblioteca ele/c iefe/pdf/02/cvc ciefe 02 00 10.Rdf 

Calvi , M.V. 2010. Los Géneros Discursivos en la lengua del Turismo: Una Propuesta de 

Clasificación, Ibérica (19) 2010, 9-32. Extraído el 25 de Octubre de 2011 desde 

hllp:llwww.aelfe.org/documents/OI 19 Ca lvi.pQf 

Cassany,D. 2003. La Lectura y la escritura de Géneros profesionales en ENFE, en las actas del 11 

Congreso Internacional de Español con Fines específicos, Noviembre 2003, Amsterdam. Extraído el 

1 Octubre de 20 11 desde 

http: //cvc.cervantes.es/ensenanzalbiblioleca ele/ciefe/pdf/02/cvc ciefe 02 0007.pdf 

Hyland , K. (2000) Disciplinary Discourses. Socia l In teraction in Academic Writing. Longman. 

Hyland, K. (2003). Genre-based Pedagogies: A Social response to Process. Joulllal of Second 

Language Writing. 12, 17-29. 

Láza ro, 0.1. (2003). El enfoque por Tareas y el Español de los Negocios: Integración de Destrezas, 

en las ac tas del [J Congreso Internacional de Español con Fines especí ficos, Noviembre 2003, 

Amsterdam. Extraído el 1 Octubre de 2011 desde 

htt p: //cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/ciefe/pdf/02/cvc c iefe 02 0019.pdf 

4 
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Long, M. H. (2003) Espafíol para Fines Especificas: ¿Iextos o tareas?, en las actas del 11 Congp 
\~ 

Internaciona l de Espaiiol con Fines específicos, Noviembre 2003, Amsterdam. Extraído el 1 OCtl¡.bi·~ 

de 2011 desde http://cvc.cervantes.es/ensenan za/b iblioteca e le/c iefe/pdf/02/cvc ciefe 02 0006.pdf 

Swales, J. M. ( 1990). Genre Analysis. English in Academic and research Settings Cambridge, 

England: Cambridge Univers ity Press. 

Unidad 3 

Arnó, E. ( ) Integrating Different Types of Competencies in a Technical Communication Course 

within the New European Framework. ExtTaído el 

http: //lIpcommons.upc.edu/e-printslbitstream/2 11 7/1269113larno. pdf 

Octubre de 20 1 1 desde 

Donna, S. (2000). Teach Business English. Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Fortanet-Gomez, 1. Y Rai sanen, C.A .. ( Eds.) (2008) ESP in European Higher Education.lntegrating 

Content and Languagc. Amsterelam/Philadelphi a: John Benjamins Publishing Co. 

Frendo, E. (2005). How to Teach Business Engli sh. England: Pearson Educa lÍon Ud. 

Garcia-Teruel, G. , Gonza lez-MenendezM.L., Perez-Riu , C., Rodríguez-Perez, L.N . Valdes

Rodriguez, M.C y Alvarez- Castro ,C. Las lenguas para fines específicos como vehículo ele 

formación integral de los estudiantes en los estudios de Turismo. Extraído el 1 Octubre de 20 11 

desde 

http://redaberta. usc. esl a id u/i ndex2. ph p ?option=com docma n&task=doc v i e w & gi d=4 80& 1 tem iel=8 

I-l ernandez- García M. y Villalba- Martinez, F.(2005) La Enseñanza del español con Fines laborales a 

Inmigrantes. En Pilar Garcias (Coord.) Glosas Didácticas, Nro 15 . . Extraído el 15 de Septiembre de 

2011 desde http://segundaslenguaseinmigracion.com/ense anzal2/enesconfi neslaboralesmaite.pQf 

Hewings, M. & Nickerson, C ( Eds.) 2000. Business Engli sh: Research into Practice. England: 

Pearson Education LId . 

Martinez, 1. A. 2010. Capitalizing on the Advantages ofthe Latin American EAP Situation: Using 

Authentic and Specifi c materials in EAP Writing Instrllction, Ibérica 2 1 (20 11),3 1-48. Extraído el 25 

de Octubre de 20 11 desde http://,,,,,vw.aelfe.orgldocllments/02 2 1 Martinez.pdf 

Pecorari , D., Shaw, P. , lrving, A. & Malmstr6m, H (2011) English for Academic Purposes at 

Swedi sh Universities: Teachers' Objectives and Practices. Ibérica 22(2011) 55-78. Extraído el 25 de 

Octubre de 2011 desde http: //www.ae lfe .orgldocuments/03 22 Pecorari .pd f 

Schmidt, C. (2003). El Papel de la Preguntas en la Aplicación del Método del Caso a la Enseñanza 

del Español de Negocios, en las actas del n Congreso Intemacional de Español con rines espec íficos, 

Noviembre 2003, Amsterdam. Extraído el l Octubre de 20 11 desde 

http: //cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/ciefe/pdf/02/cvc ciefe 02 0015.pdf 
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Nombre de la actividad Enseñanza de Len~uas Extranjeras a Niños 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docen te responsable a cargo Mgtr. Susana Liruso 
Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Car~a horari a 30 horas reloj 

Carac ter ización 
Este seminari o contribuye a desarrollar competencias didácticas vinculadas a la 
comprensión de los propósitos fundamentales de la ed ucac ión primaria y de la [unción 
del profesor de lengua ex tranj era (LE) en la gestión de los procesos de adqui sic ión de la 
competencia comunicati va en el aula de LE. 

Objet ivos 
Generales 

-Desarroll ar un compromiso como profes ional de LE que potencie la idea de educación 
integra l con actitudes críti cas y responsables . 

Especí ficos 

a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar di stintas prácticas de 
enseñanzas para niños/as . 

b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las razones que justilican la toma de 
decisiones en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras en la educac ión primaria. 

d. Ser capaz de coord inarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, 
a lin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar parti endo de obj et ivos centrados en 
el ap rendizaje. 

Conten ido 

- La adqu isición temprana de una LE: apol1es contemporáneos a la discusión sobre el 
periodo críti co, orden de adquisición, aspectos cognitivos del bilingüismo. Comprensión 
y producción en la LE. 

- La enseñanza de una LE en el aula de educación primaria: aspectos programáticos, 
toma de dec isiones, di seños cUITiculares, implicancias didácti cas. Recursos: el juego y 
la narración: uso del lenguaje y trama di scurs iva. Acercamiento a la interculturalidad. 
En laces con temas transversales 

- El aprendizaje como proceso multimodal. Alfabetizaciones múl ti ples . Rol del docente 
de LE. 

-Los materiales para el aprendizaje temprano de LE: tipos, características y criteri os de 
selección y e laborac ión. La contex tuali zación. 

-,---, 
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- Didácticas Especiales: enseñando a niños/as, inclusión de minorías culturales y 
lingü ísticas en el aula de LE, la diversidad: e l/la niño/a integrado/a, la problemática de 
la esc uela rural, educación pública y privada. 

Metodo logía 

Se impartirá a través del Campus Virtual de la Facultad de Lenguas: Plataforma 
MOODLE 

Los alumnos reali zarán tareas de aprendizaje individuales de lectura, búsqueda, síntes is 
yelaboración; y tareas de aprendiZaje colaborativo a través de wikis y foro viliual. 

Modalidad de Evalu ac ión 

La eva luación constará de dos partes: 
a) Evaluación formativa a partir de: 

a. l) Actividades individuales tales como: 
- Búsqueda y selección de infomlación, 
- Análisis crítico de bibliografía 

- Creación de un registro on-line de recursos (wiki o similares) 

a.2) Actividades grupales tales como: 
- Participación en foros virtuales 

- Recolección y codificación de datos (ej. entrevistas a estudiantes) 
- Observación, análisis y reporte de datos 

- Refl ex ión y búsqueda de soluciones a partir de situaciones problemáticas 

b) Evaluación sumativa: 

-Presentación de un trabajo conformado por tareas asignadas durante e l cursado 
más un análisis crítico personal/en. parejas. El producto final debe demostrar manejo de 
la bibliografía y el uso de argumentación fundamentada. 

Bibliografía 

Arnau, J. (200 1). La enseñanza de la lengua extranjera a través de contenidos: Principios e implicaciones 
práct icas. Congreso In ternacional "Adq/.lisición de Lenguas Extranjeras en Edades tempranas n, Oviedo, 
24-26 de septiembre de 2001 . 

Blanco Canales, A. (20 I O) Criterios para el análisis, la va loración y la e laboración de materiales 
didácticos de espaii.ol Como lengua extranjera/segunda lengua para niños y jóvenes. Res/a 23 (20 10), pp 
7 1-91. 

Edelenbos,P.; Johnstone,R. ; Kubanek,A. (2006) rile main pedagogical principIes wulerlying '"e ¡eac!/ing 
of languages to vely young learners Languages for fh e children of Europe.Published Research, Good 
Prac li ce and Main Principies. European Conmlission. (versiones en Inglés y Francés) 
hnp;llec.europa.euleducation/policiesllan g/doc/youllg en.pdf 

Pernández Femández, E. ; Aguilar Gómez, Mil M. & GutiélTez y Provecho, M!I L. 
(2002) Educación Multiculhlral: Dimensiones actitudinales. Revis ta Electrónica lnteruniversitaria de 
Forlllación del Profesorado, 5(1), 

h 111':/ / web.arch i ve.org/webI2007070614 2 82 O/www.aurop.org/publicafreifp/a rliculo. asp ?pid~2 08&docid~ 
935 
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García Mata, J. y Barrios Espinosa, M.E. (2005) "Materiales y recursos de Internet para la clase de inglés 
como lengua extranjera en la etapa de Educación Infanti l", en Barreales Ll amas, M. , Madrid Vivar, D., 
Prada García, Mil del C. y Prado Suárez, MU C. (Eds.) Ética, estética y estrategias dhlá cticas en educaciól/ 
il/fimlil. Málaga: Grupo de Inves tigación "Educación Infantil y Formación de Educadores" & 
Universidades de Andalucía, pp. 869-876. 

García Rodriguez, P.; Jiménez Vicioso, J. R.; Moreno Sánchez, E. (200 1) No sé qué hacer con estos 
niños! reflex iones en torno a la formación inicial de las maes tras y maestros en Atención a la Diversidad. 
XXI. Revis ta de Educación, 3 pp 103-1 15. 

Garrido Rodríguez, Ma del C. (2005) Análisis de materiales destinados a la enseñanza de español lengua 
extranjera para niños. Glosas Didácticas, N° 13, pp 64-79 
http: //www.um.es/glosasdidacticas/GO I3/GOI3.pdf 

GÓmez. N. Y Morales,P. (2009) Competencias básicas en la enselianza de lenguas (extra1/jerm) 
http://clellguasextranjeras2 Iabri l.pdf 

Halbach, A. (2008) Una metodología para la enseñanza bilingüe en la etapa de Primaria. Revi sta de 
Educación, 346. Mayo-agosto 2008, pp. 455-466 

Heam,l. y Ga rcés Rodríguez, A. (2003) (Coord.). Didáctica delll/glés para Prilllaria . Madrid: Pearson 
Educación. 

Lightbown, P. y Spada, N (2006). How LlllIg Llages are Learned. Oxford: Oxford University Press (2° 
edición) . 

Nair, S. Educar para la integración. EL PAÍS I Opinión - 29-06 2003. 
http://www.elpais.es/articulo.htm l?xreI.=20030629 ... ype~Tes&anchor='el pep íop i&pri nt~ 1 &d _ date~20030 
629 (1 de 3) [29/06/2003 9:23: 1 O] 

Nevado Fuentes, C. (2008) El componente lúdico en las clases de ELE. MarcoELE. Revista de Didáctica 
ELE / núm. 7. 

Nikolov,M. y Curta in, H. (2003) Un apprenlissage précoce: lesjellues apprenallls elles Itmglles vivan/es 
en ElIrope el ailleurs. 
h UD://arc h i ve.ecm l.at/documentslearl y start F. pd f 
Versión en ingles: An early s/arl: YOllflg Leamers ami Modern LDllgltages in Europe anri Beyond 

Rico Martín, A. M. (2005) De la competencia intercultural en la adqu isición de una segunda lengua o 
lengua extranjera: conceptos, metodología y revisión de métodos . Porta LinguarulIl 3, pp. 79-94 

Teubal ,E. (2005) El aprend izaje como proceso mul timodal y multimedial 
hup://gem i n i .udistri ta l.edu.co/comun idadldependencias/catedraunesco/ 
memoriasmonterrey/li les/EV A %20TEU HA L_ aprendizaje Multimodal Multimedialypt.pdf 

Vera Batista , J.L.(2003) Los Cuentos en Lengua Extra njera. Una buena excusa para la re flexión acerca de 
las actividades, valores y temas transversales transmitidos a través de ellos, 
hu p://www .. iacat.comlrev ista/recrearte/recrearte03/vera/3.3 %20J L % 
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Nombre de la actividad Lenguas y TIC's 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docente responsable a cargo Mgtr. Victor Hugo Sajoza Juric 

Mgtr. Richard Brunel Matias 
Docente colaborador 
Docente auxiliar -
Carga horaria 30 horas reloj 

Las Tecnologias de la Información y de la Comunicación han marcado su 
impronta en el ámbito de las lenguas, tanto en lo que hace a la enseñanza 
como a la traducción de una a otra . En diferentes etapas y de diferentes 
maneras, las TIC's han configu rado nuevos escenarios de intervención 
obteniendo resultados diferentes según sea la aplicación efectuada. 
Actualmente, la denominada "Tecnologia Lingüistica" continúa conformando un 
campo de estudio en el que se están realizando grandes desarrollos cuya 
utilidad es cada vez más evidente. El objetivo de este seminario es presentar 
esos avances poniendo especial énfasis en el rol facilitador de las tecnologias 
disponibles. Habida cuenta del público destinatario, cabe señalar que los 
contenidos previstos no han sido seleccionados para abordar exclusivamente la 
didáctica de la lengua, sino que se pretende iniciar a los maestrandos en el 
estudio de los diferentes usos de herramientas tecnológicas aplicadas a 
aspectos propios de la lengua. De esta manera, se pretende enriquecer la 
formación aportando nuevas miradas sobre un área de conocimiento 
especifica. 

Objetivos: 

+ Identificar y analizar los aspectos propios del proceso de enseñanza -
aprendizaje de lenguas susceptibles de ser optimizados gracias a la inserción 
de TIC's. 

+ Identificar y evaluar los diferentes recursos tecnológicos y ambientes de 
aprendizaje virtuales disponibles en cuanto a su adecuación y factibilidad de 
inclusión en proyectos de enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

+ Establecer criterios de selección de recursos tecnológicos con vistas a su 
inserción en procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

+ Producir materiales educativos para la enseñanza de lenguas extranjeras 

Contenidos sintéticos 

Enfoques metodológicos contemporáneos en la enseñanza de lenguas. Lugar 
y pertinencia acordados a las TIC's. 

Lingüística computacional, tecnología lingüística, traducción y enseñanza de 
lenguas. 

¡ 
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Recu rsos tecnológicos disponibles: usos posibles y exigencias metodológicas 
según modalidades de intervención educativa. Criterios de análisis y selección. 

Anál isis y producción de material educa tivo pa ra la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Aprender y enseñar con las TIC. Entornos vi rtuales y lenguas 
extranjeras . 

Evaluación 

La modalidad de evaluación prevista para este seminario se basa en el 
segu imiento constante de las actividades realizadas por los capacitandos. La 
cal ificación final resultará de la sumatoria de los resultados obtenidos en cada 
tipo de actividades según la siguiente valoración: 

Participación en foros: 25 % 

Elaboración de trabajos individuales / gru pales: 35 % 

Trabajo final: 40 % 

Bibliografía 

Obligatoria 

BRITISCH COUNCIL. Aprendizaje autónomo y Centros de Recursos de idiomas. 
Disponible en: hltp://www.congresonacionaldebi linguismo.com/memorias/29-09 11-
30.aidasalamanca-aprendizajeautonomoycentroderecursosdeidiomascri.pdf 

CONSEJO DE EUROPA. Marco común de referencia para las lenguas. Aprendizaje. 
Enseñanza. Evaluación. 2002. [en linea). Disponible en: 
hltp:l/cvc. cervantes .es/obref/marco/cvc mer.pdf 

DiAl CORRALEJO, Joaquín et allii. Integración de las TlC's en la enseñanza/aprendizaje 
de las lenguas. Guia para estudiantes. ODLAC. Comunidad Europea. 2008. Disponible en : 
hltp:l/www.elearningguides.netlguides/2c-GUIDES-LEARNERS-ES.pdf 

DUSSEL, Inés. Aprender y enseñar con las TICs. 2010. Disponible en: 
htlp:/Iissuu.com /educ odor23013/d ocs/a p render y ense ar con nuevas tec nolog as 
Viducta.ne t. htlp :/Ividuc ate.ne t/ 

GAMBIN, José. Consejos prácticos para abordar el trabajo terminológ ico. Disponible en: 
hltp://www.abroadlink.com/es/Articulos/Consejos%20practicos%20para%20abordar%20el%20tr 
abajo%20terminologico.pdf 

GOMEZ GUINOVART, Javier. Perspectivas de la Iingüistica computacional. Disponible en : 
hltp:/ /www.ati .es/novatica/2000/ 145/javgom-14 5. pd f 

GUILLEN, Carmen; ALARIO, Ana l.; y CASTRO, Paloma. Los documentos auténticos en la 
renovac/On metodológica del área de lengua extranjera. Disponible en : 
hltp://dialnet. unirioja.es/servletlarticulo?codigo=2941416 

JIMÉNEZ DEL RIO, Maria D. y GARCIA DE LAS CASAS, Mercedes. La utilización de 
documentos y materiales originales en la enseñanza de idiomas, francés en este caso, se 
revela como una herramienta de gran utilidad. Revista digital Profes .net. Julio de 2008. 
Dispon ible en : http://www.frances.profes.netlapieaula2.asp?id contenido=4 77 42 
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KUMAR, Swapna y TAMMELlN, Maija. Integración de las TlC's en la enseñanza/aprendizaje 
de las lenguas. Guía para instituciones. ODLAC. Comunidad Europea. 2008. Disponible en : 
http://www.elearningguides.neVguides/4c-GUIDES-IN STITUTIONS-ES.pdf 

LUZON ENCABO, José M. y SOR lA PASTOR, Inés. El enfoque comunicativo en la 
enseñanza de lenguas. Un desafío para los sistemas de enseñanza y aprendizaje 
abiertos y a distancia. RIED Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Vol. 1 - W2 

Diciembre de 1999. Disponible en : 
http://www.utpl.edu.ec/ried/index. php?option=com content&task=view&id= 11 2&ltemid=53 

OLAVARRIETA GOROSTEGUI, Maria T. y PORRAS MEDRANO, Mará A. Evolución de las 
corrientes metodologicas en la enseñanza de un idioma extranjero. Dispon ible en: 
h Up: //www.aufop.com/a ufo p/u ploaded files/a rticlllos/12500953 95. pdf 

ORTOLL ESPINET, Eva. Competencia informacional para la actividad traductora . 
Disponible en: 
http://www.!ti.uab.es/tradumatica/revista/num2/articles/01 /central .htm 

PRADO ARAGONÉS, Josefina. La competencia comunicativa en el entorno tecnológico: 
desafio para la enseñanza . Revista científica iberoamericana de educación y comunicación . 
W 17. 2001 . Disponible en: http://dialnet. unirio ja.es/servleVarticulo?codigo= 185305 . 

ROZGIENE, Inga et allii. Integración de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) en la enseñanza / aprendizaje de lenguas. Guía para profesores 
tutores. ODLAC. Comunidad Europea. 2008. Disponible en: 
http://www.elearningguides.neVguides/3c-GUIDES-TUTORS-ES.pdf 

Complementaria 

ABAITUA, Joseba (1997). Traducción outomática : Presente y Futuro . Disponible en: 
http: / /www.foreignword.com/es/technology/art / Abaitua / defa lllt.htm 

ARMENDARIZ, Ana y RUIZ MONTANI, Carolina. El aprendizaje de lenguas extranjeras y las 
tecnologías de la información. Buenos Aires, Lugar Editorial , 2005.174 p. 

CAMPION, Raúl Santiago. Aprender lenguas extranjeras mediante internet. _Disponible en : 
http: // ciberia.ya.com/ ralllsantiweb/tic idiomas. htm 

ESTEVE, Olga. Nuevas perspectivas en la formación de profesorado de lenguas : hacia el 
"aprendizaje reflexivo" o "aprender a través de la práctica" [en línea] . Di sponible en: 
http: //bremen .cervantes. es/ Ensenanza / ActasBremen/ Nuevas%20perspectivas%20pdf. pdf 

LEN CASTRE DE ALBURQUERQUE CHARRUA, María del C. y PIRES RODRIGUEZ, María A. Las 
nuevas Tecnologías en ta Enseñanza de las lenguas . Disponible en: 
http: //www.educarex .es/bam / gestion contenidos/ ficheros/1 358%5Dlas%20N.Teg%20en%20la 
%20ense%F1anza%20de%20Lenguas.pdf 

LLlSTERRI, Joaquim. Lingüística y tecnologías del lenguaje . En: Lynx. Panorámica de 
Estudios Lingüísticos. 2: 9· 71 . (2003) . Disponible en: 
http: // liceu.uab.es/- joaquim/publicacions/Llisterri 03 Linguistica Tecnologias Lengua je.pd 
f 

MOURE, Teresa y LLlSTERRI, Joaquim. Lenguaje y nuevas tecnologías. El campo de la 
lingüística computacional, in FERNÁNDEZ PÉREZ, M. (Coord.) Avances en lingüística 
aplicada. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, Servi cio de 
Publi caciones e Intercambio Científico. (1996) . Disponible en: 
http: // liceu.uab.es/ - joaquim /publicacions/ lli sterri moure 96.html 
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Nombre de la actividad DIDACTICA DEL PLURILlNGUISMO 

Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docente responsable a cargo Mgtr. Ana Cecilia Pérez 

Mgtr. Elba Villanueva de Deba! 
Docente colaborador 
Docente auxiliar -
Carga horaria 30 horas reloj 

Caracterización: 

La didáctica del plurilingüismo es un enfoque innovador en el campo de la 
enseñanza aprendizaje de las lenguas. Es un campo de experimentación y de 
investigación que se viene desarrollando desde hace unas décadas en el 
contexto europeo y latinoamericano para responder a las necesidades que 
plantea una sociedad plural y diversa. 
Este enfoque promueve un modelo didáctico en el que las lenguas se 
presentan en relación de complementariedad . Parte del supuesto según el cual 
un individuo conforme se expande su experiencia lingüística y cultural no 
incorpora las lenguas en compartimentos estancos sino que desarrolla una 
competencia plurilingüe y pluricultural que incluye el conjunto de conocimientos 
y experiencias sobre las lenguas. 
El módulo Didáctica del plurilingüismo ofrece una formación orientada a 
replantear la mirada sobre lo que significa enseñar y aprender lenguas 
extranjeras desde una perspectiva que saca provecho de los ejes de 
proximidad entre lenguas de la misma familia y del conjunto de competencias 
tanto culturales como lingüisticas que hayan sido adquiridas en ámbitos 
formales de instrucción o en situaciones y experiencias informales . 

Objetivos generales: 
Profundizar el conocimiento del campo disciplinar de la didáctica de las lenguas 
incorporando las aportaciones de la didáctica del plurilingüismo. 

Favorecer el desarrollo de una mirada transversal sobre las lenguas que 
muestre el potencial de la didáctica del plurilingüismo para la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

Desarrollar la capacidad de reflexión y análisis de supuestos y aspectos 
didácticos implicados en la elaboración y desarrollo de propuestas de 
intervención para la enseñanza plurilingüe. 

Promover una actitud positiva y crítico-reflexiva hacia la enseñanza y 
aprendizaje de la pluralidad lingüística y cultural. 

Objetivos específicos: 

Caracterizar el enfoque intercomprensivo desde una perspectiva cognitiva 
axiológica y didáctica. 
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Identificar las características principales de los enfoques plurales para la 
enseñanza de las lenguas y cu lturas. 

Desarrollar estrategias de reflexión intra- e interlinguales que permitan 
identificar similitudes y diferencias entre lenguas emparentadas por el origen. 

Reconocer enfoques y formatos particulares que adoptan los materiales 
didácticos plurilingües 

Contenidos: 

Unidad 1: Conceptos y enfoques 

La competencia plurilingüe y pluricultural. Las competencias parciales. 
Los enfoques plurales en la enseñanza de lenguas: La intercomprensión entre 
lenguas emparentadas. La didáctica integrada de las lenguas. El enfoque 
intercultural. L'éveil aux langues.//anguage awareness 

Unidad 2: Aspectos cognitivos y estratégicos de la intercomprensión 

Tipos y bases de transferencias. Los siete cedazos. La gramática de hipótesis. 

Unidad 3: Proyectos y prácticas de enseñanza plurilingüe 

Experiencias europeas y latinoamericanas en el campo de la intercomprensión. 
Materiales didácticos plurilingües. Fundamentos metodológicos. 

Metodología 

El desarrollo de los contenidos del curso incluye: 

Un texto base que presenta los contenidos centrales y que oficia de guía de 
las actividades de cada unidad, al cual llamaremos "Clase". 

Actividades de estudio. Serán de carácter obligatorio grupales o individuales 
y en todos los casos se precisará el recurso tecnológico a través del cual se 
realizarán (wiki, foro, tarea, glosario, diario) En el caso de las actividades 
grupales, el tutor indicará cómo se forman los grupos. Estas tareas consistirán 
principalmente en el análisis y discusión de problemáticas planteadas en base 
a textos asignados para lectura, análisis descriptivo y crítico de materiales 
didácticos plurilingües, etc. 

Un espacio de registro personal de carácter libre y optativo. Está pensado 
para registrar reflexiones individuales, interrogantes y sensaciones acerca de 
cada clase. Este espacio no implicará un seguimiento de proceso por parte del 
tutor. 
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Los foros tendrán diversas funciones: de consulta, de socialización, de debate, 
alrededor de un tema específico. 

Las consultas al tutor podrán realizarse a través de la mensajería interna del 
aula. El tutor, en un plazo no mayor a las 48 hs. posteriores , contestará lo 
solicitado. 

Modalidad de Evaluación 

El Módulo considera dos modalidades de evaluación: evaluación de proceso y 
evaluación final. 
La evaluación de proceso cons·iste en un seguimiento continuo del trabajo en el 
au la virtual; realización yentrega de las actividades de cada unidad. 
La evaluación final requerirá la elaboración de un trabajo final grupal que 
consisti rá en el diseño y elaboración de una actividad didáctica plurilingüe 
contextualizada. 
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Nombre de la actividad Diseño de la Evaluación 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
Docente responsable a cargo Mgtr. Magdalena Bussone 

Mgtr. Griselda Bombelli 
Mgtr. Valeria Wilke 

Doce nte colaborador 
Docente auxiliar -
Ca rga horaria 40 horas reloj 

Caracterización 

La eva luac ión: objetivos y propósitos. Principios para la construcción de instrumentos de 

eva luación en lengua extranjera . Distintos tipos de instrumentos de evaluac ión. Criterios de 

ca lidad. Criterios de corrección. Factores que intervienen en el proceso de evaluac ión. 

Factores de error. Rol del eva luador. El papel de los marcos internacionales de referencia 

en la enseñanza y eva luación de la competencia en lengua extranjera. 

Fundamentación 

La eva luación de la competencia lingüí stica es un componente importante del proceso de 

enseñaza-aprendizaje de una lengua extranjera . Además de los llamados sistemas 

' informales ' de eva luación, la mayoría de los sistemas educativos requieren de un sistema 

fornla l de eva luación y, en este contexto, la evaluación implica, normalmente, el empleo de 

un instrumento, prueba o examen, para recolectar muestras de uso de la lengua que son 

evaluadas en base a determinados criterios. Con frecuencia , el resultado de esa evaluación 

toma la forma de un número. Si consideramos que usualmente esos números son empleados 

para tomar decisiones que afectan la vida de los evaluados, la interpretación de los 

resultados adq uiere una nueva dimensión. 

La profundización del conocimiento y la reflexión sobre la evaluac ión y los di stintos 

fac tores que interactúan en el proceso de evaluación, el análi sis de los factores que pueden 

influir en los evaluados así como también en la interpretac ión eJe los resultados son 

esenciales para establecer formas de optimizar el proceso de evaluación minimizando los 

efectos no deseados. 

I 
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Objetivos 

Se espera que al finalizar el cursado de la asignatura e l alumno pueda: 

• Ana li za r conceptos teóricos fundamentales e imprescindibles para una mejor 

comprensión de las características de la evaluación en el proceso de enseñanza_ 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

• Reflex ionar en forma crítica sobre los factores que afectan el proceso de eva luación. 

• Analizar e implementar fonnas de optimjzar los efectos deseados y mJllimizar los 

erectos no deseados de esos factores. 

• Reconocer los parámetros de evaluación de competencias establecidos por los marcos 

de referencia internacionales para las lenguas. 

• Diseñar y aplicar instrumentos de eva luación en contexto. 

Contenidos 

. Tipos y propósitos de la evaluac ión ele la competencia lingüística en contextos educativos. 

Evaluación formal, informal , formativa, objetiva, subjetiva. 

El examen o prueba como instrumento de eva luación. Tipos de exámenes. Aspectos a 

considerar en el diseño y eva luación de exámenes. Formas alternativas de eva luac ión: 

proyectos, presentaciones, portfol ios 

Criterios de calidad de las pruebas o exámenes: va lidez, fiabilidad, objetividad, 
autenticidad, practicabilidad. 

El docente como evaluador en distintos contextos educativos. La Autoevaluación: Formas 

(Portfo li os, checklists, cuestionarios, diarios). 

Marcos de referencia internacionales para la enseñanza y evaluación de lenguas: 

importancia y papel en la eva luación de la competencia en leng ua extranjera. El Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

La importancia de un modelo de competencia lingüística en la eva luació n. Modelo de 

Competencia Lingüística Comunicativa de Bachman. Facetas y criterios de eva luación. 

Componente/s a evaluar. Factores que interactúan en la eva luación de la competencia 

lingüística: eva luador, eva luado, desempeño, instrumento de eva luación, etc. Efecto 

backwash. La eva luación de las habilidades receptivas de comprens ión auditiva y lectora. 

..... .,. 
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. Métodos de cuantificación de resultados. Ventajas y desventajas . Método impresionistu, 

holístico, analítico, objetivo. El empleo de escalas de eva luación . Tipos. Validación. 

Factores que actúan como causas potenciales de eITOr. Confiabi lidad inter e intra

evaluador. Estandarización de evaluadores. 

Metodología 

Se realizarán lecturas de textos teó ricos apoyadas en gu ías de trabajo elaboradas por las 

docentes. A partir de esta lectura crítica y, en base a criterios previamente estab lec idos, se 

encomendarán tareas prácticas de análisis de materiales utilizados como instrumentos de 

eva luación Se espera que los cursantes hagan propuestas para mejorar los instrumentos de 

evaluación. Se reali zarán actividades de discusión e intercambio entre los cursantes, 

fomentando el intercambio de aportes a partir de sus experiencias laborales en diversos 

contextos educat ivos . Se favorecerá la discusión sobre los posibles aspectos positi vos y/o 

negativos de los contenidos y actividades. Se espera, además, que los cursantes sugieran 

soluciones a cuestiones problemáticas en el campo de la evaluación . 

Las actividades se realizarán a través del Campus Virtual de la Facultad de Lenguas ya 

través de foros virtuales. 

Eva luación 

La eva luación será individual/en pares y consistirá en un trabajo escrito que presente una 

propuesta de examen, o instrumento de evaluación, para un grupo determinado de 

aprendientes en un contexto determinado (60% de la nota final). La propuesta deberá estar 

justificada y acompañada de una fundamentación teórica pertinente. También se tendrá en 

cuenta la participación del cursante en las actividades propuestas y en los fo ros de di scusión 

(40% de la nota final). 
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Alderson, J. e., C. Clapham & D. Wall. (1995). Lal/guage test COIISlrllction al/ti eva/l/alioli. 

Cambridge: Cambridge Universi ty Press. 
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.~s", Nombre de la actividad Diseño de Cursos y Materiales 

Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
... ... ~ ... 
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Descripción: análisis de objetivos, contenidos y actividades. 
Planea miento de distintos tipos de diseño curricular. Criterios para la 
selección, secuenciación, producción y utilización de materiales 
didácticos. 

FUNDAMENTACiÓN: 

Con este curso nos proponemos por un lado, abordar elementos 
esenciales de la teoría curricular, que le permitan al profesor de lengua 
exlranjera fundamentar y realizar diseños curriculares, en los diversos 
ámbitos de acción donde desarrollará su labor como profesional de la 
educación y desde los diferentes enfoques teóricos y metodológicos 
Que propone la teoría curricular. 
El curso parte del análisis del debate teórico / metodológico sobre el 
currículum, y las implicaciones que éste tiene en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. En relación con este debate, se analizan 
las teorizaciones y propuestas metodológicas sobre la relación entre 
aprendizaje y desarrollo curricular; las condiciones en que son 
adquiridos los conocimientos por los sujetos y su relación con la 
enseñanza de lenquas extranjeras en ámbitos diversos. 
En lo que respeCTa al currículum, se analiza, de manera general, su 
historicidad, y de manera central. el debate actual que sustentan las 
nuevas formas de concebirlo para su construcción y realización en 
Qrocesos educativos concretos. 
Este curso comprenderá también, desde una perspectiva teórico-
práctica, la selección, adaptación y producción de materiales 
didác ticos. A este fin se propone a los alumnos establecer una relación 
entre las propuestas metodológicas curriculares y los materiales, 
analizar materiales existentes a la luz de ámbitos de aplicación diversos 
tomando en consideración variables contextua les, individuales y teórico 
metodológicas implicadas en el proCeSO de enseñanza y aRrendizaje. 
Las exigencias de contar con un material didáctico apropiado para la 
enseñanza de idiomas extranjeros que responda a la necesidad de 
satisfacer los requerimientos lingüísticos de los destinatarios hac en 
precisa una problematización de estos y una reflexión profunda en lo 
concerniente a la relación entre la adquisición del conocimiento y el 
diseño de los materiales. 
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espectro de contextos y propósitos; esto conlleva que muo 
frecuentemente e l docente se vea ante la necesidad de seleccionar 
material dentro de una vasto abanico de posibilidades pero también 
puede significar que, ante la ausencia de materiales adecuados, el 
docente -preferentemente un equipo docente - deba adaptar o 
desarrollar su propio material con sentido crítico sobre la base de 
decisiones informadas por sustentos teóricos que reflejen las últimas 
investiQaciones sobre la materia de modo de ofrecer al alumno un 
OBJETIVO ~ENE~AL . . 
I ecol so 111 Ivao I que provea continuidad al d esarrollo de un c urso. 

Apropiarse de bases conceptuales, metodológicas y prácticas para el 
diseño de propuestas curriculares y la selección, adaptación y 
producción de materiales didácticos . 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Diseñar propuestas c urriculares pertinentes para diferentes ámbitos 
de acción en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, 
considerando las variables contextua les, individuales y teórico
metodológicas implicadas en proceso. 

• Generar la búsqueda de información en torno al diseño curricular. 
• Promover el análisis . de las modalidades del curríc ulum en 

situaciones conc retas. 
• Lograr que el docente contraste los modelos curriculares con las 

situaciones problemáticas que pretende abordar. 
• Elaborar propuestas curric ulares para grupos específicos. 
• Reconocer la significación, los propósitos y el rol del material 

didáctico en distintos soportes en la enseñanza y aprendizaje de 
un idioma extranjero. 

• Anal izar materiales didácticos existentes a la luz de fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de elaboración de materiales en 
función de situaciones de enseñanza y aprendizaje concretas. 

• Desarrollar c riterios de evaluación de materiales didácticos. 
• Planificar y elaborar materiales didácticos en consonancia con los 

aspectos curriculares de entornos educativos específi cos. 
• Adaptar materia les didácticos que se correspondan con los 

requerimientos de los aspectos c urric ulares de entornos educativos 

específicos. 

CONTENIDOS: 

Unidades 1 Y 2: Planeamiento de distintos tipos de diseño curricular 

\ \ 
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• La planificación : Diferencia entre objetivos, contenidos 
actividades 

• El currículum: Definiciones, func iones y componentes 
• Currículum o ficial y c urrículum ocu lto. 
• Tipos de curríc ula 
• Currícu lum orientado a l producto vs. currícu lum orientado al 

proceso 
• Currícu lum gramatical, funcional y centrado en el a lumno 
• Niveles y descriptores: el Marco Europeo de Referencia para las 

Lenguas 
• Desarrollo curricular para diferentes escenarios de enseñanza

aprendizaje de lenguas extranjeras (L2, L3, L4; EGB 1, EGB2, Ciclo 
Básico Común, Ciclo de Especialización) 

• Evaluación del currículum 

Unidad 3 

• Problemáticas del diseño y uso de los materiales: La 
interculturalidad/diversidad y los materiales didácticos. Relevancia y 

utilidad de los materiales didácticos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: propósitos y roles. Materiales didácticos vs. Materiales 
educa tivos. Clasificación de materiales didácticos según sus 
características básicas, fu nciones, propósitos, soporte y grado de 
estructuración. 

• Principios para la adopción, adaptación, selección, secuenciación, y 
elaboración de materiales didácticos. Características de los 
materiales pertinentes, relevantes y útiles. 

Unidad 4 

• Algunos criterios para la elaboración de los materia les. 

• Las etapas de producción de materiales: planificación, desarrollo. 
experimentación, evaluación. Su naturaleza recursiva. 

METODOLOGíA: 

El desarrollo de la asignatura se concibe como una cons trucción de 
nuevos conocimientos a partir de lecturas y reflexiones individuales y 
compart idas con docentes y co-educandos combinadas con trabajos 
de aplicación práctica de lo rescatado de dicha interrelación fructífera . 
Se prevén actividades individuales y colectivas con una prevalencia de 
estas últimas entendiendo que el aprendizaje es una actividad social de 

1 l-_ 
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alumnos consisten en bibliografía obligatoria y 

recomendada y materiales de orientación sugeridos por los profesores. 

EVALUACiÓN 

Las instancias de evaluación serán : 

l. Formativas y estarán dadas por la valoración de las tareas 
individuales y p or el seguimiento de las intervenciones en cuanto 

a c alidad y cantidad en foros y c hats y en las producc iones 
grupales. 

2. Sumativa: cuya función será la acreditación de la asignatura y 
consistirá de una actividad integradora individual. 

Los criterios de evaluac ión serán: 

• Claridad conceptual 
• Coherencia teórica y metodológica. 
• Capacidad de elaboración personal 
• Creatividad 

BIBLIOGRAFíA 

Bibliografía Unidades 1 y 2 

Brown. James Dean (1995): The elements of language curriculum. A sys tematic 
approach to program development. Boston: Heinle 

Cortés Moreno, Maximiliano (2000): Guío paro el pro fesor de idiomas. Didáctico del 
español y segundas lenguas. Barcelona: Octadedro 

Morco Común de Referencia Europeo poro las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 
Evaluación (2002). Editado en español por el lns fituto Cervantes, Madrid. Disponible en: 
hltp:! /cvc.cervan tes.es/obref/marco 

Counc il o f Europe (200 1): Common European framework for languages: learning. 
feaching, assessment. Cambridge University Press 

Guirtz, Silvina / Palamidessi, Mariano (2000): El ABC de lo tarea docente: currículum y 
enseñanza. Buenos Aires: Aique 

Bibliografía Unidades 3 y 4 

Area Moreira, M. 1990. Los Medios de Enseñanza: Conceptualización y Tipología 
www.quadernsdigitals .net/datos/hemeroteca/r 42/nr ... / 6366.pdf 

I. od f 

Area Moreira, M. Los Medios y Materiales Impresos en el Curriculum. 2003. 
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Bosco, A. (sIl) Los medios de enseñanza en lo educación escolar: de la necesidad de 
un nuevo entamo para aprender y enseñar 
hltp://www.guadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticul 
oIU.visualiza&articulo id=7908 

Ballesta Pagán, J. 1996. Función Didáctica de los Materiales Curriculares. Revista Pixel
Bit. Revista de Medios Y Educación. N°5 Junio 1995. 
h" p ://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n5/nSart/art53.htm 

Derek Bok Center for Teaching and Learning, Harvard University: Course Design Tip
Sheet. 2010. President & Fellows Harvard University. Derechos reservados. 
http://isites.harvard.edu/fs/html/icb.lopic58474ICourseDesign.html 

Educación Intercultural. Generalitat Valenciana. (sIl) 

http://www.educared .orgl c/documenUbrary IgeUile ?uuid=62ce3d29-ce9b-440d
b477-Sa8Slb3e5902&groupld=442675 

Marand, E. 201 1. Adoplion, Adaptation, and Development 01 Language 
Instruclional Unils.European Journal 01 Social Sciences - Volume 22, Number 4 
http://www.eurojournals.com/EJSS_22_ 4_09 .pdf 

Marqués Graells, P. 2004. Guía · para el Diseño de Intervenciones Instructivas 2000 
(última revisión: 5101/04) http://www.peremarques.net/lnterved.htm 

Marqués Graells, P. 2005. 
Intervenciones Educativas. 
(última revisión: 17108105) 

Selección de Materiales Didácticos y Diseño de 
hltp://www.panqea.orq/peremarques/orienta.htm 2001 

Marqués Graells, P. 201 1. Los Medios Didácticos. 
http://www.panqea.orq/peremargues/medios.htm (úlfima revisión: 07108/11) 

Prendes Espinosa, Ma P. 2003. Diseño de cursos y materiales para tele-enseñanza. 
Simposio Iberoamericano de Virtualización del Aprendizaje y la Enseñanza 
Costa Rica. hllp://www.utpl.edu.ec/ried/imaqes/pdfs/volumen 11 IMartinez
Prendes.pdf 

Prendes Espinosa, Ma P., F. Marlínez Sánchez y 1. Gutiérrez Parián. 2008. Producción de 
Material Didáctico: Los Obje tos de Aprendizaje. RIED. Vol. Na 11 
http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/volumen 11 IMarlinez-Prendes.pdf 

Rodríguez Rodríguez, J. y M.M. Castro Rodríguez. 2007. Materiales Didácticos para una 
Intervención Interdisciplinar desde los Ámbitos Formal y No Formal. Un Análisis tras su 
Implementación. Revista Pixel . Bit. . Revista de Medios Y Educación. Na 29 
http://www.sav.us.es/pixelbit Ipixelbit / articulos/n29/n29art /art290 1 .htm Enero 2007 

Soda Garcia, l., M. Almarza Durán y R. Bemol. (s/f). Ejemplo de Unidad Didáctica 
Inlercullural "la Familia". Material para el profesorado y malerial para el alumnado. 
Grupo de trabajo: Intercultur@net. Fundeso. 
h II p: 1 Iwww.jmunozy.or9 1 files/9 1 N ecesid ades_Edu ca tivas_Especi ficas/i n tercul turalidad / 
ud_didacticas/unidaddidactica_g t l -Iafamilia.pdf 
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Willis. J. Y S. Garton. (sIl) Course and Materials Design. Aston University. 
http://www.philseflsupport.com/coursematerialsdesign.htm 
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Sitio donde se pueden encontrar varios artículos sobre medios y materiales 
curriculares. 
Area Moreira. M. 
http://www.guademsdigitals.net/index.php?accionMenu-hemero/eco. VisualizaNumer 
oRevis/aIU. visualiza&numeroRevis/a id=477 

Libros sugeridos: 

Davini. M.e. 2008. Mé todos de Enseñanza. Buenos Aires: Santi llana (esp. Capitulos 3. 4. 
5.6. Y 8) 

Nunan. David. 1989. El diseño de tareas para la c lase comunica tiva. Gran Bretaña: 
Cambridge University Press. 

Richards. J. 1990. The Language Teaching Matrix. Gran Bretaña: Cambridge University 
Press (Capítulo 3) 

l 
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Nombre de la actividad Trabajo Final 1: Métodos de Investigaci ~"ilf· ~~~ 
Didáctica ~'!' .7/ 

Tipo de actividad Taller 
Docente responsable a cargo Dr. Roberto Osear PAEZ 
Docente colaborador -
Docente auxiliar -
Carga horaria 30 horas reloj 

Caracterización: 
El Taller de Trabajo Final se concibe como una estrategia para la producción de un 
Trabajo Final Integrador. La posibilidad de construir un corpus epistémico para el 
diseño conceptual y estratégico, debe partir de un proyecto que provoque 
investigación sobre las cuestiones problemáticas de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. En este taller se consideran los pasos y tácticas a emplear, la 
sistematización de los datos y sus relaciones funcionales, y la evaluación de los 
hallazgos. 

Objetivos (generales y especificos) 

- Analizar los antecedentes y consecuentes de la identidad disciplinaria de la 
Didáctica de Lenguas Extranjeras. 

- Aplicar estrategias de aprendizaje para el logro de competencias especificas 
en la investigación didáctica . 

• Diferenciar los aspectos relevantes que interesan a la investigación didáctica 
dentro de un sistema instructivo formal. 

- Advertir sobre la flexibilidad paradigmática en la elaboración de saberes y 
métodos de investigación didáctica. 

Contenido (programa a desarrollar) 

1 . 
Identidad de la Didáctica en el paradigma emergente de las ciencias fácticas 
socio-naturales. Su relación con las ciencias del lenguaje, con la andragogia , la 
sociologia y las TIC. 

2. 
Abordaje epistemológico y tecnológico en la elaboración del corpus didáctico
curricular. La divergencia/convergencia entre Didáctica y Curriculum. Modelos 
de investigación según el objeto de estudio y el paradigma de análisis: a) 
Prersagio-producto; b) Proceso-producto, c) Mediacionalcentrado en el docente; 
d) Mediacional centrado en el discente; e) Ecológico; f) Tecno-conectivista . 

3. 
Técnicas, tácticas e instrumentos metodológicos para la investigación en 
Didáctica de las Lenguas Extranjeras. Posibilidades y limitaciones. Lo 
cuantitativo y lo cualitativo en una contingencia "in situ" . 
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Sistematización de estrategias de investigación según las metas a _2.2 ~, 
investigación, las demandas contingentes y las oportunidades de expansión del 
fenómeno instruccional y de generación de nuevos conocimientos. 

Metodología: 
Al tratarse de un Taller en instancia de Educación a Distancia, los participantes 
deberán completar Guías Didácticas Virtuales, que se propondrán en el Au la 
Virtual, partiendo de la lectura comprensiva de material bibliográfico de consulta 
obligatoria . 
Se podrá intervenir colaborativamente en actividades a través de Webquest, de 
Bolgs y de Foros de discusión. Por otra parte, la consulta permanente en 
mensajeria y en sesiones de Chal. 
Al llegar a la Unidad 5, se deberá confeccionar un proyecto de investigación 
didáctica , siguiendo un (o varíos) modelo que reúna las características de ensayo 
en el área de lengua extranjera en que deba actuar. 

Modalidad de evaluación 
La evaluación será permanente con funciones formativas. Para esta finalidad, se 
habilitará una sección de PORTAFOLIO, a efectos de ir guardando los aportes que 
cada autor/participante estime de calidad para su valoración . 
La acreditación del Taller será por presentación de un PROYECTO DE 
INVESTIGACiÓN DIDÁCTICA EN LENGUA EXTRANJERA, que contenga (al 
menos) los siguientes apartados: 

a. Datos formales 
b. Indíce 
c. Problemática de partida en el ámbito de un sistema instructivo educativo 
d. Objetivos o propósitos a lograr 
e. Enunciado de etapas, técnicas, tácticas y estrategias de investigación 
didáctica 
f. Fundamentación de la selección y sistematización, que oriente sobre la 
solución de las situaciones problemáticas de partida 
g. Aportes para la validación/fiabilidad (triangulación, si correspondiere) de los 
posibles resultados. 
h. Propuesta de discusión. 
i. Bibliografía de consulta. 



300 
Bibliografía 

-ALCARAZ VARÓ, E. Y otros (1992) Enseñanza y aprendizaje de las lenguas modernas. 
Rialp. 
-BARROSO OSUNA, J . Y CABERO ALMENARA, J . (2010) La investigación educativa en TIC. 
Visiones prácticas. Madrid: Sintesis. 
-BOGGINO, N. y ROSEKRANS, K. (2004) Investigación-acción: reflexión crítica sobre la práctica 
educativa. Rosario: Homo Sapiens. 
-BUNGE, M. (1980) Epistemología. México: Siglo XXI. 
-DE LA TORRE, S. (1993) Didáctica y currículo. Bases y componentes del proceso formativo. 
Madrid : Dykinson . 
-DE ZUBIRíA SAMPER, M. (2005) Enfoques pedagógicos y dídácticas contemporáneas. Bogotá: 
FIPC. 
-ECHEVARRIA, H.D. (2005) Los diseños de investigación y su implementación en educación. 
Rosario: Homo Sapiens. 
-GARDNER, H. (2000) La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Barcelona: 
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Madrid: Akal. 
-GVIRTZ, S. y PALAMIDESSI, M. (2008) El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. 
Buenos Aires: Aique. 
-IBÁÑEZ, EA (2008) Las teorías del caos, la complejidad y los sistemas. Impactos educativos y 
aplicaciones en ciencias sociales. Rosario : Homo Sapiens. 
-PÁEZ, RO. (2008) Didáctica conceptual en el sistema universitario . Córdoba: Anábasis. 
-PÁEZ, RO. y otros (2010) Pensamiento estratégíco en Entornos Instructivos Virtuales (EIV) para la 
práctica de competencias comunicativas. Córdoba: Editorial de la Facultad de Lenguas de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
-PÁEZ, RO. (2011) Introducción a las técnicas cualitativas de investigación científica. Módulo 
impreso y digital. Córdoba: Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. 
-REGUERA, A. (2008) Metodología de la investigación lingüística . Córdoba: Brujas. 
-STERNBERG, R y GRIGORENKO, E. (2003) Evaluación dinámica . Barcelona : Paidós. 
-VIEYTES, R (2004) Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad. 
Epistemologla y técnicas. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias. 
-VIGOTSKY, l. (2010) Pensamiento y lenguaje . Barcelona: Paidós. 



." ~OI..IO( ~ Nombre de la actividad Trabajo Final 11: REDACCION ACADEMICJ; o[ ~ 1- ~ 
Tipo de actividad Taller ·""X ..... " <::1) . "-
Docente responsable a cargo Dra. Liliana Tozzi """",~ 
Docente colaborador -
Docente auxiliar -
Carga horaria 20 horas reloj 
Flln el amen tación 

El Taller de redacción académica tiene como propósito que los estudiantes puedan apropiarse 
tanto de los formatos típicos de diversos géneros propios del di scurso académi co escrito, 
como de cuestiones relativas a los proced imientos lingüístico-comunicativos que se ponen en 
funcionamiento en la escritura de este tipo de textos. 
Se concibe como un espacio curricu lar transversal , que estab lece articulaciones con los otros 
módulos de la carrera y, en el interior del Módulo co rrespondiente al Trabajo Final, se 
co rrelac iona directamente con el Taller r y el Ta ll er m, de Métodos de investigación ell 
didóctica y de Redacción de Trabajo Final, respectivamente. 
La moda lidad a di stancia determina una manera particular de preparación de materiales, 
programación de actividades y apoyo bibliográfico, dado que deben adaptarse a las propues tas 
cooperativas propias de la interacción virtua l. 

Objetivos Gcnel'ales 

Re fl ex ionar críticamente sobre los procesos de escritura de textos académicos. 

Ex plorar di stintas estrategias para la redacc ión de géneros di scursivos característi cos 

del ámbito académico. 

Objetivos Especí fi cos 

Sistematizar la reflexión metalingüística sobre elementos, procedimientos y nOl'lllati va 

propios de la escritura de textos académicos . 

Desa rrollar estrategias para la producción apropiada y eficaz de textos propios de su 

campo di sc iplinar. 

Generar instrumentos para la incorporación de textos e ideas de otros autores de 

manera adecuada. 

Incorporar herramientas para la presentación de los resultados obtenidos. 

CONTEN IDOS 

Unidad I 

La preesc ritura : generación y organi zación de las ideas. Plan de tex to . 

Unidad 11 

El párrafo. Tipología. Cohesión y coherencia: uso de pronombres y conectores . 

Unidad III 

Normas ortográ fi cas y puntuación. Utili zación correcta de los tiempos verbales; voz acti va y 

pasiva; e l gerundio: usos correctos e incorrectos. 



Un idad IV 

Citas y paráfrasis: modos de incorporar la voz aj ena en el texto propio. 

Aspectos formales de presentac ión. 

Metodología 

L 
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La modalidad de educación a distancia determina el trabajo en aul a virtual: Se 

incorpora rá material bibliográfico de lectura obligatoria y algunos tex tos de consulta op tati va. 

Se trabajará mediante guías didácticas virtuales que se propondrán a los parti cipantes. 

Además, se presentaran actividades de intervención colaborativa a través de blogs y foros de 

di scusión y se proporcionará un apoyo y seguimiento por chat y mensajería virtual. 

Moda lid ad d e eva lu ación 

Se rea li zará una eva luac ión de seguimiento, a través de las actividades didácticas que 

se propondrá n en e l aul a virtual y que los alumnos deberán completar para aprobar e l curso. 

La acreditación del Taller consist irá en la presentac ión de un texto académico en la 

tipología que resulte pertinente en relac ión con los temas de interés y desarro llo profesiona l 

de los participantes. 

Bib liog ra fí a 

Carl ino, Paula . La escrilllra en la investigaciólI. Documento de trabajo N° 19. Conferencia pronunciada el 12 de 

Noviembre de 2005 en el ámbito del Seminar io permanente de investigación de la Maestr ía en 

Educación de la UdeSA. Buenos Aires: Escuela de Educación. Universidad Sa n Andrés, marzo 2006. 

Cassany, Dan ieL Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Ai res: Paidós, 1997. 

Dalmagro, María Cristina. Cual/do de (ex/os científicos se trala ... 2000. Córdoba: Editorial Comunicarte, 2005. 

ManclIso, Hugo. "Problemas de la investigación científica: la resolución de un tema-problema." A1etod%gía de 

la investigación ell ciencias Jocia/es. Lineamie1lfos teóricos y prácticos de semioepistem%gía. 1999. 

Buenos Aires: l'aidós, 2004, 83-98. 

Montolío, Estrella. Conectores de la lellglla escrita . COlltraargumentaticos, conseclltivos, aditivos y 

organizadores de la información. Barcelona: Ariel, 200 l . 

------------- Manual práctico de escrilllra académica. Barcelona: Ariel, 2000. 

Real Academia Española. Diccionario de la lengua espaiio/a y Diccionario Panhispállico de dudas. www.rae.es 

Rosa, Nicolás (Dir.). El discurso social. Rosa rio: Laborde editor, 200 l . 

Samaja, Juan. Epistemología y Metodología. Buenos Aires: EUDEBA, 1994. 

Serafini , María Teresa. Cómo se escribe. Barcelona: Paidós, 1996. 

AcI:tr~lc i ón: La bibliografia se ampliará según las necesidades de los asistentes. 
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Nombre de la actividad Trabajo Final 111 : REDACCION DE TRABA~ 

~ FINAL ~ '!, _ .... ~ 
Tipo de actividad Taller 
Docente responsable a carQo Dra. María Cristina DALMAGRO 
Docente colaborador -
Docente auxiliar -
Ca rQa horaria 30 horas reloj 

Caracterización: 

La etapa UI del Ta ller de Trabajo Final se apoya y complementa las anteriores (1 y 11 ) en las 
cuales se sentaron las bases epistemológicas y metodológicas para el diseño, a partir de un 
enfoque interdi sc iplinario, de un proyecto de investigac ión orientado hacia la especi ficidad 
de la Didáctica en las Lenguas extranjeras. Se han tTabajado ya los pasos y las estrategias a 
emplear en la búsqueda, sistematización de los datos y sus relaciones funcionales, y en la 
evaluación de los hall azgos (Taller de Trabajo Final 1). Asimismo, se sentaron las bases 
también sobre los aspectos teórico-prácticos que permiten la reflexión y puesta en práctica 
de los principios y normas de la Escritura Académ ica (Taller de Trabajo FinallI). El Ta ll er 
de Trabajo final nr se encargará de proveer las herrami entas necesa ri as para la culminación 
de lo ya iniciado en las etapas anteriores. Por lo tanto, trabajará en el acompañamiento de los 
alumnos para rea li za r los recortes, ajustes, precisiones, tanto en el di seño cuanto en la 
redacción y presentación fOnlla l de los trabajos finales. 

Objeti vos (generales y específicos) 

• 
eflex ionar sobre las estrategias de di seño ap licadas en las propuestas de invest igación 
didáctica fomlali zadas en el Taller de Trabajo Final 1. 

R 

• R 
ea li zar los ajustes necesari os para la concreción de un trabajo final co rrectamente 
diseñado, organizado y redactado. 

• Brindar un espacio de discusión y apoyo que permita sa lvar las dificultades 
que se le presenten durante el proceso del Trabajo Final 

• Promover la re fl ex ión sobre la propi a actividad de investi gac ión. 

Conten ido (programa a desarro llar) 

El trabajo final como cierre de un proceso fo rmativo y como producción de 
conocimiento nuevo. 
Características epistemológicas y di scursivas del trabajo final. 
La comunicación de los resultados de una investigación en Didáctica de las 
Lenguas ex tranjeras. 
El proceso de elaboración del trabajo final. Planificación y organizac ión de la 
investigac ión en con'elación con la redacción de cada una de las partes del 
trabajo final. 
Pautas form ales de presentación. 
Elaborac ión de bibliogra fias de diferentes fuentes (Manual de estilo). 
Eva luación y revisión según dos instancias: macrorev isión y microrevisión. 

1 
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Metodología: f "",-- ". _ 
Dada la modalidad "A di stancia" del Taller, los parti cipantes trabajarán con el au la v irturi~ 
la carrera en la reso lución de Guías de actividades Virtuales. El punto de partida será la 
lectura comprensiva de material bibliográfico de consulta ob ligatori a y la rev isión de los 
conceptos, contenidos y procedimientos proporcionados en los tall eres precedentes. 
Cada alumno tendrá un espac io de participación, sea en Blogs o en Foros de Discusión. 
También se trabajará con el espacio "preguntas frecu entes" y mensajería interna . Es to 
permitirá reali zar un acompañamiento en vistas a la concreción ex itosa de l trabajo fina1. 
La base es, entonces, el proyecto de investi gación didáctica propuesto en las partes I y 11 dcl 
Tal ler de Trabajo F inal para desarTollarlo y profundizarlo. 

Modalidad de eva luación 
El Tal ler posibilitará una eva luac ión pernlanente con trabajo de interacción entre docentes y 
estudiantes de manera tal que se vea rac ilitado el seguimiento y el desarrollo continuo de las 
actividades. La modalidad taller permite un contacto personali zado con los alumnos, 
indi spensable para e l Trabajo Final de una carrera de posgrado. 
La acreditación del Tallcr será la presentac ión del Trabajo Final de la carrera que respete las 
pautas trabajadas en los tall eres 1 y Il y Ill . 

Bibliografia 
American Psychological Assoc iation. (2009) Publication Manual 01 the American 

Psychological Association. Slh ed. Washington: AP A. 
Ander Egg, Ezequie1. (2000) Métodos y Técnicas de investigación social III. Cómo 

organizar l/n trabaj o de investigación. Bs. As.: Lumen/Humanitas. 
-------------. (200 l ) Metodos y técnicas de investigación social l . Acerca del 

conocimiento y del pensar científico. Bs. As.: Lumen Humanitas. 
-------------. (2003) Métodos y Técnicas de investigación social lV. Técnicas de 

recogida de datos. e inlormación. Buenos Aires: Lumen Humanitas. 
Ander Egg, Ezequiel y Aguil ar Idañez, M. José. (1996) Cómo elaborar 1/11 

proyecto. Gllia para diseiiar proyectos sociales y cultllrales. 10 ed ic. 
1986. Bs. As.: Edil. Lumenl Humanitas, 130 edic ., 1996. 

Barthes, Roland. (1987) "Los jóvenes investigadores" . El SLlSl lrro del lengllaje. 
Más allá de la palabra y de la escritura. Barcelona: Paidós, 

Blaxter, Loraine, Christina Hughes y Malcolm Ti ght (2000) Cómo se hace l/na 
investigación. Barcelona: Gedisa . Versión españo la de Gabrie la 
Ventureira (Original (1996) How to research. Buckingham, 
Philadelphia: Open Univers ity 

Bourdieu, Pierre. (2000) Los l/SOS sociales de la ciencia. Buenos Aires: Nueva 
visión. 

Briones, Gu illermo.( 1992) Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias 
Sociales. Méx ico: Editorial Tri ll as. 

Castelló, M. (coord.) (2009) Escribir y cOntltllicarse en contextos científicos y 
académicos. conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó. 

Carlino, P . (2003) "La experi encia de escribir una tes is: contextos que la vuelven 
más difici1." [J Congreso Internacional Cátedra UNESCO Lectura y 
Escritllra. Chile: Pontifica Universidad cató li ca de Valparaíso. 

Dalmagro, M. C. (2007). Cuando de textos científicos se trata Córdoba; Editorial 
Comunicarte. 

Diccionario de la Real Academia EspClliola (200 1). Madrid; Espasa y Cal pe. 

2 



L I 

.:.-> " ~" r~ _ '<, ~-.... U I../o Klimosvky, Gregario. (\994) Las desventuras del conocimiento cientifico. Una :; z 
introducción a la epistemología. Bs. As.: AZ Edi l. : .. ~; ' . ...... /e?¡¡ 

Litwin, Edith . (1995) "La investigación en el campo de la didáctica. Cues tiones ' " ,¡, W 

'}rs ::>- . 

teóricas y metodológicas". En: El oficio de investigador. Instituto de --_.~~-
invest igac iones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofia y 
Letras, UBA. Rosario: Homo Sapiens. 

Marín, M. (2008)_ Una gramática para todos_ Buenos Aires: Voz Activa. 
Mendicoa, Gloria E. (2003) Sobre tesis y tesistas. Bs. As. Espac io EditoriaL 
Qui vy Raymond y Campenholldt, Luc Van. (\999). Manual de investigación en 

Ciencias Sociales. México, Noriega Editores_ 
Smnaja, Juan _ (1994) Epistemología y Metodología_ Bs. As.: Eudeba_ 
Sierra Bravo, Restituto. (1985) Técnicas de investigación social. Teorías y 

ejercicios. Madrid: Paraninfo. 

Sautll, RUlh; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo . (2005) Manual de 
metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los 
objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO. 

Van Dalen, B. D . Y Meyer WJ. (l 99 1)"La solución del problema. Cap_ 8"_ En: 
Manual de técnica de la investigación educaciona L Méjico: Paidós, 169- 19 1. 

Wright Milis, e (2000). La artesanía illtelectual. Buenos Aires: Lumen-
Humanitas. 

3 


