
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2020-00291151- -UNC-ME#FO

 
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

La RD-2020-108-E-UNC-DEC#FO de la Facultad de Odontología, referida a la
aprobación del Plan de Estudios y el Reglamento de la Carrera de Especialización en
Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud;

Lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos en el orden 32;

Lo establecido por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento, y de Enseñanza;

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su RD-
2020-108-E-UNC-DEC#FO, la que consta en el orden 30 y se anexa a la presente y, en
consecuencia, aprobar el Plan de Estudios y el Reglamento de la Carrera de
Especialización en Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud.

ARTÍCULO 2°.- Encomendar a la Secretaría de Asuntos Académicos que realice el
correspondiente trámite de validación y seguimiento ante el Ministerio de Educación de
la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de
origen y a la Secretaría de Asuntos Académicos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO

mp







Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución Decanal


Número: 


Referencia: Aprueba Plan de Estudios y Reglamento de la carrera Especialización en Docencia
Universitaria orien
tada a las Ciencias de la Salud


 
VISTO:


El Expediente UNC 54959/2019 en el que la Secretaria de Posgrado de la Facultad eleva para su
análisis el Plan de Estudios y el Reglamento de la carrera de Especialización en Docencia
Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud; y


 


CONSIDERANDO:


Que se cuenta con el Dictamen del Consejo Asesor de Posgrado de la Universidad (NO-2020-
00025349-UNC-SSP#SAA);


Que se han incorporado, al Plan de Estudios y al Reglamento de la carrera de Especialización en
Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud, las recomendaciones enunciadas en
dicho Dictamen;


Que no hay objeciones que formular;


Por ello,


LA DECANA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA


(AD REFERENDUM DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO)


RESUELVE:


 


ARTÍCULO 1º: Aprobar el Plan de Estudios y el Reglamento de la carrera de Especialización
en Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud, que obran como anexos de la
presente.


ARTÍCULO 2º: Tómese nota, gírese copia al H. Consejo Superior con solicitud de aprobación







y, aprobada que fuere comuníquese y archívese.
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REGLAMENTO DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 



ORIENTADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 
CAPITULO I: DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA ORIENTADA 
A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
 
ARTÍCULO 1:  
El título de Especialista en Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud, 
se otorgará según las normas del presente Reglamento, en concordancia con lo 
dispuesto por la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación Nacional y las 
Resoluciones Ministeriales vigentes. 
 
ARTÍCULO 2:  
El Título de Especialista en Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud 
será otorgado a quienes profundicen en el dominio de las competencias docentes 
generales en enseñanza para las ciencias de la salud, con una visión humanista, crítica, 
solidaria e inclusiva. 
Será otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a solicitud de la Facultad 
de Odontología (FO) y podrán recibirlo aquellos profesionales que hayan 
cumplimentado con las exigencias establecidas en esta reglamentación, con el Plan de 
Estudio de la Carrera y que no tengan sanciones éticas. 
 
ARTÍCULO 3:  
Las actividades académicas requeridas para la obtención del Título de Especialista en 
Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud, serán las siguientes:  



a) Aprobar las actividades y evaluaciones de cada uno de los espacios curriculares 
establecidos en el Plan de Estudio. 



b) Acreditar conocimientos en lengua inglesa mediante la aprobación de una 
evaluación de lecto-comprensión en la Escuela de Posgrado de la FO, antes de 
culminar el primer año de la carrera. Podrán reconocerse exámenes de lengua 
inglesa de nivel internacional presentando la certificación correspondiente 
(Test of English as a Foreign Language –TOEFL-) o que hayan sido evaluados en 
el marco de otra carrera de posgrado en los últimos cinco (5) años a partir de la 
admisión a la Especialización. La solicitud de reconocimiento de idiomas deberá 
hacerse ante el Consejo Académico presentando las certificaciones 
correspondientes, a fines de evaluar la pertinencia de las mismas. 



ARTICULO 4:  
Duración de la Carrera 
La Carrera de Especialización tendrá una duración de dos (2) años de cursado más seis 
meses para presentar el trabajo final integrador (TFI). 
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CAPITULO II: DE LA INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN LA CARRERA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA ORIENTADA A LAS CIENCIAS DE LA 
SALUD 
 
 
ARTICULO 5: 
Título previo exigido 
 
Podrán inscribirse a la carrera profesionales con título de grado en: Odontología, 
Medicina, Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Nutrición, Bioimágenes, 
Bioquímica, Farmacia, Psicología, Trabajo Social u otras profesiones con titulaciones 
afines a las ciencias de la salud, egresados de carreras de -al menos- cuatro (4) años de 
duración, de universidades nacionales, públicas o privadas, legalmente reconocidas; o 
de universidades extranjeras de reconocido prestigio. 
 
ARTÍCULO 6: 
Son requisitos para la inscripción: 



a) Tener título de grado en las carreras mencionadas en el Art. 5, otorgados por 
universidades nacionales, públicas o privadas, legalmente reconocidas; o 
emitidos por universidades extranjeras de reconocido prestigio. 



b) Presentar original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
c) Certificar que es docente o profesional adscripto en unidades académicas 



pertenecientes al área de la salud. 
d) Elevar una carta de presentación al responsable del equipo de gestión académica 



de la Carrera, expresando las necesidades y expectativas que lo motivan a 
realizar la especialización. 



e) Completar un formulario para la postulación y registro de antecedentes 
curriculares; éste tendrá carácter de declaración jurada.  



f) Presentar fotocopia legalizada del Título de Grado por el organismo oficial 
correspondiente. 



g) Presentar fotocopia legalizada del certificado analítico de la Carrera de Grado 
donde figure el promedio final, incluidos los aplazos.  



h) Los aspirantes extranjeros, deberán, además: 
1. Presentar documento probatorio de su identidad. 
2. Acreditar dominio funcional del idioma español mediante la certificación CELU 
(Certificado Español Lengua y Uso) según normativa vigente en la UNC, en caso 
que su lengua materna no sea el español.  



3. Presentar el título de grado legalizado por el Ministerio de Educación del país 
de origen y apostillado en el país de origen; traducido si correspondiere. 



4. Inscribirse en el período que establezca la Escuela de Posgrado.  
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ARTÍCULO 7:  
El Director, Co-Director y los integrantes del Consejo Académico de la Especialización 
realizarán una evaluación de los antecedentes de cada postulante para asignar un 
orden de mérito a partir del análisis de los Currículum Vitae y la entrevista personal, 
estableciendo un puntaje a cada uno de ellos. Aquellos postulantes que no residan en 
la ciudad de Córdoba, podrán optar por ser entrevistados por teleconferencia u otra 
modalidad a distancia.  
Una vez admitido, el postulante realizará el trámite administrativo de matriculación en 
la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología. 
 
ARTÍCULO 8: 
Los postulantes admitidos en la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria 
orientada a las Ciencias de la Salud tendrán derecho a: 



a) Recibir información referida al Plan de Estudio de la Carrera. 
b) Desarrollar su proceso de formación en la Especialización con enfoques 



pedagógicos actualizados, propios de las ciencias de la salud, con la tecnología 
adecuada. 



c) Ser evaluados con objetividad. 
d) Ser informados de su situación académica. 
e) Solicitar las certificaciones que correspondiesen. 
f) Ser informados de las decisiones que los afecten. 



 
ARTÍCULO 9:  
Del otorgamiento de becas 
La Carrera, otorgará seis (6) becas de eximición de aranceles (dos becas completas y 
cuatro medias becas) a aquellos cursantes que estén como Profesionales Adscriptos en 
distintas cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba. Las dos (2) becas completas 
serán para quienes se desempeñen en la Facultad de Odontología y las cuatro medias 
becas restantes para aquellos profesionales que se desempeñen en las otras unidades 
académicas del área de salud de la Universidad Nacional de Córdoba. La selección se 
hará en base a sus antecedentes, a la carta de solicitud del interesado y una carta de 
presentación rubricada por el Profesor de la Cátedra a la cual pertenecen.  
Este beneficio será suspendido por rendimiento académico insuficiente, faltas graves, 
inasistencias no justificadas u otras causas que el Consejo Académico de la 
Especialización estime. 
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CAPITULO III: DEL CUERPO ACADÉMICO 
 
ARTÍCULO 10: 
De la Gestión Académica de la Carrera 
El gobierno de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria orientada a las 
Ciencias de la Salud será ejercido por el Director, el Co-Director y Consejo Académico 
de la Especialización. 
El Director y el Co-Director deberán: 



a) Poseer título de posgrado equivalente o superior al que otorga la carrera, 
emitido por ésta u otras universidades de reconocido prestigio. 



b) Ser o haber sido profesores regulares por concurso. 
c) Tener antecedentes en formación de recursos humanos. 
d) Acreditar antecedentes profesionales relevantes en pedagogía en ciencias de la 



salud.  
El Director, Co-Director y los miembros de Consejo Académico de la Especialización 
durarán en sus funciones tres (3) años; podrán ser reelegidos por un único período 
consecutivo para el desempeño en estas funciones. 
El Director y el Co-Director serán designados por el Honorable Consejo Directivo (H.C. 
Directivo) de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, a 
propuesta del Consejo de Dirección de la Escuela de Posgrado de la Facultad de 
Odontología. 
 
ARTÍCULO 11:  
El Consejo Académico de la Especialización estará integrado por cinco (5) miembros 
con idénticos antecedentes que el Director y Co-Director. En casos excepcionales, y 
sólo para suplir la ausencia de la titulación de posgrado requerida, podrán 
considerarse la trayectoria, el desempeño académico como méritos equivalentes. 
Serán designados por el H.C. Directivo de la Facultad de Odontología, a propuesta del 
Consejo Asesor de las Carreras de Especialización de la Escuela de Posgrado y a través 
del Consejo de Dirección de dicha Escuela. Durarán en sus funciones tres (3) años; 
podrán ser reelegidos por un único período consecutivo para el desempeño en estas 
funciones.  
El Consejo sesionará válidamente con la presencia de, al menos, 3 de sus miembros y 
presidido por el Director. Las decisiones se toman por mayoría y se consignan en Acta. 
En caso de empate el voto del Director vale doble. 
 
ARTÍCULO 12:  
Son funciones del Director: 



a) Coordinar la planificación y ejecución de las actividades académicas de la 
Carrera, conjuntamente con el Co-Director y el Consejo Académico. 



b) Entrevistar y evaluar, conjuntamente con el Co-Director y el Consejo 
Académico, a los postulantes para decidir su admisión a la carrera. 



c) Elevar al Decano y por su intermedio al H.C. Directivo en acuerdo con el 
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Consejo Académico, la nómina de docentes que participarán en la Carrera para 
su designación. 



d) Convocar al Consejo Académico de la Especialización y presidir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias, establecer directivas, cuando las circunstancias así 
lo requieran.  



e) Expedirse, en acuerdo con el Co-Director y el Consejo Académico, respecto al 
reconocimiento de trayectos formativos previos de los postulantes. 



f) Proponer anualmente a la Escuela de Posgrado las tasas retributivas de servicio 
que deberán abonar los estudiantes de la Carrera. 



g) Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que sean 
requeridas por el H.C. Directivo, Decano o las autoridades de la Escuela de 
Posgrado de la Facultad de Odontología. 



h) Ejercer la representación de la Carrera ante el Consejo Asesor de las 
Especializaciones de la Escuela de Posgrado y ante entes oficiales y privados. 



i) Informar anualmente a la Escuela de Posgrado y al Consejo Asesor de 
Especializaciones, o cada vez que las autoridades lo requieran, sobre aspectos 
referidos al funcionamiento de la Carrera.  



j) Acordar y efectivizar los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de 
Estudios. 



k) Proponer anualmente, conjuntamente con el Consejo Académico la oferta de 
espacios curriculares optativos. 



l) Coordinar los procesos de autoevaluación y acreditación de la carrera. 
m) Designar, en acuerdo con el Consejo Académico, la nómina de docentes 



estables que serán tutores de Trabajo Final Integrador (TFI) y a los integrantes 
de los jurados evaluadores. 



n) Aprobar, conjuntamente con el jurado evaluador, los proyectos de TFI. 
 
Son funciones del Co-Director: 



a) Reemplazar funcional y orgánicamente al Director en caso de ausencia o de 
alejamiento temporario del mismo, no superior a los seis (6) meses. 



b) Asumir las funciones que el Director le encomiende. 
c) Participar del Consejo Académico con voz, pero sin voto, excepto en caso de 



reemplazo del Director. 
d) Colaborar con el Director en las actividades de gestión académica de la Carrera. 



 
Son funciones del Consejo Académico: 



a) Monitorear, conjuntamente con el Director y el Co- Director, el cumplimiento 
del plan de estudios a fin que los especializandos se vayan apropiando del perfil 
de egreso. 



b) Elevar al Decano y por su intermedio al H.C. Directivo en acuerdo con el 
Director, la nómina de docentes que participarán en la Carrera para su 
designación. 



c) Participar en la planificación, organización, supervisión y evaluación de las 
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actividades académicas. 
d) Entrevistar y evaluar, conjuntamente con el Director y Co-Director, a los 



postulantes para decidir su admisión a la carrera. 
e) Participar, con el Director y Co-Director, en el proceso de reconocimiento de 



trayectos formativos previos realizados por los postulantes. 
f) Evaluar, conjuntamente con el Director y Co-Director, la implementación del 



Plan de Estudios de la Carrera y participar en el proceso de autoevaluación de 
la misma. 



g) Gestionar la inserción de cursantes extranjeros –si los hubiere-, en cátedras de 
unidades académicas afines a la titulación de grado del especializando, para 
que puedan realizar las actividades correspondientes al espacio curricular 
“Práctica de enseñanza en las ciencias de la salud”. 



h)  Supervisar, conjuntamente con el Director, el proceso de formación en el 
espacio curricular “Práctica de enseñanza en las ciencias de la salud”; el 
docente responsable de dicho espacio elevará un informe de desempeño en el 
cual deberá explicitarse el desempeño de cada especializando en dicho espacio. 



i) Citar al Cursante cuando se considere necesario. 
j) Elevar, previo acuerdo con el Director, el listado de docentes tutores de la 



Carrera que orientarán a los especializandos en la elaboración del TFI, ante la 
Dirección de la Escuela de Posgrado y por su intermedio al Honorable Consejo 
Directivo de la Facultad de Odontología. 



k) Designar, en acuerdo con el Director, a los integrantes de los jurados 
evaluadores. 



l) Resolver problemas que surjan durante el desarrollo de la carrera, para lo cual 
podrá contar con la colaboración del Consejo Asesor de Especializaciones y, si 
fuese necesario, con la intervención del H. Consejo Directivo de la Facultad. 



m) Supervisar la actualización de la Biblioteca en lo referido a bibliografía 
específica, existencia de libros electrónicos, suscripción a bases de datos y a 
publicaciones periódicas. Aconsejar y establecer suscripciones a revistas 
especializadas nacionales e internacionales. 



n) Aprobar, conjuntamente con el Director, los proyectos de TFI. 
 
 



CAPITULO IV: DEL CUERPO DOCENTE 
 
ARTÍCULO 13:  
 
De los Docentes Estables 
Son los docentes que participan continua y permanentemente durante el desarrollo de 
toda la carrera en actividades teóricas, teórico-prácticas y prácticas específicas de la 
especialización. Al menos el 50% pertenecerá al cuerpo académico de la UNC.  
Podrán ser docentes estables de la Especialización quienes cumplan con los siguientes 
requisitos: 
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a) Poseer Título de Posgrado equivalente o superior al que otorga la Carrera. En 
casos excepcionales, y sólo para suplir la ausencia de la titulación de posgrado 
requerida, podrán considerarse la trayectoria, el desempeño académico como 
méritos equivalentes entendiendo por tales: diez años de experiencia 
acreditable en el área de la enseñanza superior y/o en enseñanza en ciencias 
de la salud; en investigación en pedagogía en ciencias de la salud; en 
producción de materiales pedagógicos entre otros. 



b) Poseer formación profesional acreditable en el área de la enseñanza y/o en 
enseñanza en ciencias de la salud. 



c) Ser o haber sido, docentes o investigadores de esta Universidad u otra de 
reconocido prestigio nacional o internacional en el área de la Especialización. 



 
De los Docentes Invitados 
Son aquellos docentes que asumirán eventualmente el desarrollo de una actividad 
académica. Deberán cumplir los mismos requisitos que los docentes estables en 
cuanto a titulación y ser expertos en el área disciplinar (pedagogía de las ciencias de la 
salud). 
 
De las Responsabilidades de los docentes: 



 
a) Planificar el espacio curricular del cual es responsable. 
b) Brindar una enseñanza de calidad, con enfoques actualizados. 
c) Implementar actividades de evaluación formativa en cada uno de los espacios 



curriculares de los cuales son responsables y éstas deberán estar en relación 
directa con las evaluaciones sumativas. Deberán permitirle a los 
especializandos identificar los aprendizajes a perfeccionar y al profesor ver el 
efecto y la relevancia de su acción pedagógica y ajustarla. La evaluación 
formativa será parte del proceso de formación y aprendizaje y no llevará nota. 
Podrá ser realizada por los docentes y también por los mismos especializandos 
en forma de autoevaluación o de retroacción por los pares.  



d) Diseñar los instrumentos de evaluación y llevar un registro de los mismos. 
e) Exigir que los trabajos se ejecuten en los tiempos y forma previstos. 
f) Realizar las orientaciones y/o devoluciones, a los especializandos, en tiempos 



que no superen los diez (10) días. 
g) Integrar los jurados de evaluación para los cuales fuesen designados. 
h) Participar en los procesos de autoevaluación y acreditación de la carrera. 
i) Dirigir el TFI en calidad de docente tutor. 
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j) Corresponde al docente responsable del espacio curricular “Práctica de 
enseñanza en las ciencias de la salud” la supervisión del proceso de la práctica. 
En tal carácter, elevará un informe al Consejo Académico explicitando el 
desempeño de cada especializando en dicho espacio. Asimismo, cada 
especializando será acompañado, durante todo el proceso, por uno de los 
docentes que integran el equipo de “Práctica de enseñanza en las ciencias de la 
salud”.  
 



 
ARTÍCULO 14: DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 
 



a) El desempeño de los docentes estables e invitados será evaluado por los 
responsables de gestión, con instrumentos destinados a tal fin. 



b) Los especializandos darán su opinión, en forma anónima, sobre el desempeño 
pedagógico de los docentes, sobre los Directores y acerca del funcionamiento 
de la Carrera.  



c) Los docentes serán informados –por escrito- respecto a las apreciaciones 
referidas a su desempeño. Los docentes podrán justificar su acuerdo o 
desacuerdo con las evaluaciones recibidas. 



d) Cada docente realizará una autoevaluación y análisis reflexivo escrito sobre su 
práctica con instrumentos diseñados a tal fin para la mejora continua del  
proceso de enseñanza. Éstos se entregarán al Consejo Académico.  
 



CAPITULO V: DE LOS ESPECIALIZANDOS 
 
ARTÍCULO 15:  
De la permanencia y cumplimiento de las actividades obligatorias de la carrera 
 
Los especializandos deberán: 



a) Matricularse anualmente en la Carrera. 
b) Asistir, al menos, al 80 %, de las clases de cada espacio curricular. 
c) Realizar el 100% de las prácticas de aprendizaje establecidas. 
d) Aprobar todas las instancias de evaluación establecidas en el programa de 



actividades académicas. 
e) Aprobar cada actividad curricular con 7 (siete) o más puntos en una escala de 



cero (0) a diez (10). La regularidad de cada espacio curricular tendrá una 
vigencia de un (1) año a partir de la finalización del cursado. En ese lapso, el 
especializando, deberá rendir la asignatura y tendrá derecho a un 
recuperatorio.  



f) Aprobar o acreditar la prueba de lecto-comprensión en idioma inglés antes de 
culminar el primer año de la Carrera. Podrán reconocerse exámenes de lengua 
inglesa de nivel internacional presentando la certificación correspondiente 
(Test of English as a Foreign Language –TOEFL-) o que hayan sido evaluados en 
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el marco de otra carrera de posgrado en los últimos cinco (5) años a partir de la 
admisión a la Especialización. 



g) Si un especializando abandonara la Carrera por razones justificadas, podrá 
reincorporarse en la próxima cohorte – en tanto se desarrolle la carrera- siendo 
el Consejo Académico quien analizará la situación y tomará la decisión al 
respecto. Los espacios curriculares aprobados podrán ser reconocidos en los 
términos del Art. 21 referido al reconocimiento de equivalencias. 



 
CAPITULO VI: DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR (TFI) 
 
ARTICULO 16: 
Para presentar el TFI, el especializando deberá aprobar el 100% de las evaluaciones 
finales, en sus diferentes formatos, de cada espacio curricular.  
 
ARTICULO 17: 



a) El trabajo final integrador consistirá en un proyecto, o informe de trabajo de 
campo o ensayo, que permita evidenciar la integración de los aprendizajes 
realizados en el proceso formativo. Cualquiera de las alternativas seleccionadas 
deberá considerar para su elaboración la experiencia de la propia práctica de 
enseñanza realizada en el espacio curricular “Práctica de enseñanza en las 
ciencias de la salud”. 



b) La organización del TFI deberá considerar:  
 una descripción de la propuesta de enseñanza,  
 el análisis reflexivo y crítico de las prácticas de enseñanza desarrolladas, 



estableciendo relaciones entre saberes pedagógicos y enfoques de 
formación disciplinar,  



 una valoración de la experiencia en el marco de la cátedra y unidad 
académica en la que fue desarrollada,  



 propuestas de cambio e innovación en la enseñanza. 
 
ARTÍCULO 18: 



a) El especializando estará bajo la orientación de un tutor, preferentemente un 
docente estable de la carrera; su función será guiarlo en todo lo referido al 
desarrollo del TFI. El especializando podrá elegir a dicho docente tutor. 



b) El trabajo final será evaluado y aprobado con nota no inferior a siete (7) en 
escala de cero (0) a diez (10) por un jurado, integrado por tres miembros, todos 
con formación en docencia universitaria en ciencias de la salud, siendo uno de 
ellos externo a la Carrera. El docente tutor no puede integrar el Jurado. 



c) Los integrantes del Jurado deberán reunir idénticos requisitos que los docentes 
estables. 
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ARTICULO 19: 
Una vez presentado el TFI con nota aval de su tutor, el Director y el Consejo Académico 
procederán a la constitución del Jurado Evaluador.  
El Jurado evaluará el TFI en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles desde la 
recepción de los ejemplares, debiendo remitir sus dictámenes al Director de la Carrera, 
por escrito y en forma individual. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
recepción del último dictamen, el Director de la Carrera informará al especializando 
sobre los resultados de la evaluación del TFI. Si el incumplimiento de los plazos 
establecidos por parte de un miembro del Jurado derivase en un impedimento para 
culminar adecuadamente el proceso, las autoridades de la carrera podrán, a pedido de 
los afectados o bien de oficio, decidir el reemplazo de dicho integrante. 
El dictamen por escrito de cada miembro del Jurado consistirá en la fundamentación 
de su opinión acerca de la calidad del TFI, teniendo en cuenta la originalidad, la 
importancia y/o la repercusión de los resultados, la adecuación de la metodología 
empleada y de la revisión bibliográfica, así como la claridad y corrección de la 
presentación. La aceptación del TFI es exigencia ineludible para pasar a la instancia de 
defensa oral. El resultado de la evaluación del Jurado deberá ser unánime y no incluirá 
una calificación, pero explicitará si el TFI está: 



a) Aceptado para su defensa, 
b) Devuelto para correcciones formales, 
c) Devuelto para correcciones de fondo (nuevos análisis, reconsideración 



de aspectos vinculados a los contenidos), 
d) Rechazado. 



En caso de ser devuelto por los motivos expresados en los puntos b) y c), el dictamen 
deberá señalar claramente las objeciones y proponer las correcciones y/o 
modificaciones a efectuar. El TFI será remitido al especializando, quien tendrá hasta 
dos (2) meses de plazo para presentar la versión corregida; ésta será nuevamente 
evaluada por el Tribunal, quien emitirá nuevo dictamen explicitando si el TFI es:  



a) aceptado, expresando su aval para proceder a la defensa oral; o 
b) rechazado. 



Si en esta segunda instancia el TFI resultara rechazado por la mayoría de los miembros 
del Jurado, éste asentará el dictamen “Reprobado” en un Acta y se notificará al 
especializando. En este caso deberá presentar un nuevo proyecto, y contará con un 
plazo máximo de cuatro (4) meses para presentar su TFI a evaluación. El dictamen de la 
segunda instancia será irrecurrible. 
Una vez aceptado el TFI, la defensa oral y pública deberá sustanciarse dentro de los 
treinta (30) días hábiles subsiguientes. 
 
El Director de la Carrera acordará con el Jurado la fecha en la cual se efectuará la 
defensa oral y pública del TFI, con no menos de cinco (5) días hábiles de antelación. La 
defensa se realizará en la Secretaría de la Escuela de Posgrado de la Facultad, con la 
presencia de todos los miembros del Jurado. Será aceptada la participación por medio 
del sistema de videoconferencia, en caso que un miembro del Jurado no resida o no se 
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encuentre en la ciudad, la cual será considerada como presencial. El docente tutor de 
TFI podrá estar presente durante la defensa pública del TFI. 
El Jurado decidirá por mayoría la calificación del TFI sobre la base de una escala de 
Bueno, Distinguido o Sobresaliente. Las equivalencias de esta escala respecto de la 
escala 0-10 son:  



 Bueno 7,  
 Distinguido 8-9,  
 Sobresaliente: 10.  



La calificación se asentará en un Acta ad hoc con la firma de todos los integrantes del 
Jurado, refrendada por el Director de la Carrera. Será irrecurrible. 
Finalizada la defensa, el especializando deberá entregar dos (2) ejemplares en su 
versión final aprobada. Uno quedará depositado en la Biblioteca de la Facultad y el 
segundo ejemplar se guardará en la Escuela de Posgrado. Adicionalmente, una versión 
digital de la misma será remitida a la Escuela de Posgrado para su publicación en el 
repositorio digital de Trabajos Finales de la Facultad. 
Cuando el especializando haya cumplido todos los requisitos establecidos en este 
Reglamento, las autoridades de la Carrera darán curso a los trámites necesarios para 
que la UNC le expida el título de Especialista en Docencia Universitaria orientada a las 
Ciencias de la Salud. 
 
 
CAPÍTULO VII: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 20: 
Si los docentes comprendidos en el Capítulo III incurriesen en faltas graves tales como, 
inasistencias sin aviso o sin causa justificada, actitud o conducta reñida con los 
principios éticos, con relación a docentes y/o especializandos o negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo Académico recomendará, mediante 
informe escrito debidamente fundamentado, el apartamiento del equipo docente. 
 
ARTÍCULO 21:  
Del reconocimiento de equivalencias 
 
El Director de la Carrera, en conjunto con el Consejo Académico, podrán reconocer por 
equivalencia cursos de posgrado aprobados por el especializando, realizados en ésta u 
otras universidades autorizadas, en temas afines a los propuestos en los cursos de la 
carrera, siempre y cuando hayan sido aprobados con una antelación no mayor a 5 
(cinco años), a contar desde la inscripción del interesado en la Especialización, y hasta 
un máximo del 30% del plan de estudios de la carrera.  
 
Los espacios curriculares correspondientes al Eje 3 de la Especialización: La práctica de 
la enseñanza en ciencias de la salud no podrán ser reconocidos por equivalencias. 
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Para la realización de este trámite se deberá presentar la siguiente documentación: 
a) Nota dirigida a la Dirección de la Escuela de Posgrado y por su intermedio al 



Director de la Carrera solicitando el reconocimiento de equivalencias. 
b) Certificado o constancia de aprobación de la institución responsable del 



desarrollo de la actividad curricular, en el que conste el programa, la carga 
horaria, la modalidad de evaluación, la nota de aprobación y el curriculum vitae 
del docente a cargo de la enseñanza de la actividad curricular. 



 
ARTÍCULO 22:  
Todo caso no contemplado en el presente Reglamento será considerado por el Consejo 
Académico y, a través del Consejo de la Escuela de Posgrado, se elevará al H. Consejo 
Directivo, si correspondiere. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA ORIENTADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 



 



FUNDAMENTACIÓN 



 



Las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) han ido 
ocupándose de la formación en enseñanza para los integrantes de sus cuerpos 
académicos. En el caso de quienes abordan la enseñanza de las ciencias de la salud 
cabe citar el caso de la Facultad de Medicina que creó en el año 1969 el Plan de 
Formación Docente con reglamento aprobado por RHCS Nº 2/88.  



El director ejecutivo del Foro Mundial para la Investigación en Salud, Estephen 
Matlin, hace ya varios años hacía hincapié en que la educación en la química del siglo 
XXI necesitaba de la participación de varias partes interesadas entre ellos los 
estudiantes apoyados por las aportaciones de profesores e investigadores; se infiere 
que esta preocupación sobre la enseñanza de esta ciencia ha sido considerada por la 
Facultad de Ciencias Químicas ya que los estudiantes de la Carrera de Doctorado en 
Ciencias Químicas, deben realizar tareas de docencia de grado en áreas afines a su 
disciplina en el ámbito universitario durante el desarrollo de la carrera doctoral lo que 
impactaría en una enseñanza con contenidos actualizados en un área en avance 
constantes. (Res. H.C. Directivo N° 1/2013). 



En la UNC se desarrollan, a nivel posgrado, carreras de doctorados, maestrías y 
especializaciones vinculadas a formación que impactarían en mejoras de la enseñanza, 
a saber: Doctorados en el Área de Ciencias Humanas, el Doctorado en Ciencias de la 
Educación - Facultad de Filosofía y Humanidades.  



Respecto a la oferta de Maestrías, en el Área Ciencias Naturales, Básicas y 
Aplicadas se puede cursar la Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y 
Tecnología - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-; la Maestría en 
Investigación Educativa con Mención en Socio Antropología - Facultad de Ciencias 
Sociales- y la Maestría en Procesos Educativos mediados por Tecnología, Modalidad a 
Distancia - Facultad de Ciencias Sociales-; en el Área de Ciencias Humanas se ofrece la 
Maestría en Pedagogía - Facultad de Filosofía y Humanidades.  



En lo referido a Especializaciones el Área de Ciencias Naturales, Básicas y 
Aplicadas ofrece la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos 
Educativos - Facultad de Ciencias Agropecuarias. En el Área de Ciencias Sociales se 
pueden cursar la Especialización en la Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el 
Diseño - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. El área de Ciencias Humanas 
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ofrece la Especialización en Adolescencia con mención en Educación y con mención en 
Psicología del Desarrollo (carrera conjunta: Facultad de Filosofía y Humanidades y 
Facultad de Psicología), la Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica - 
Facultad de Filosofía y Humanidades-, la Especialización en Didáctica de la Lengua y la 
Literatura - Facultad de Lenguas-, la Especialización en Enseñanza de las Ciencias 
Sociales con mención en Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana -Facultad 
de Filosofía y Humanidades- la Especialización en Procesos y Prácticas de la Lectura y la 
Escritura - Facultad de Lenguas- y la Especialización en Psicopedagogía Escolar - 
Facultad de Filosofía y Humanidades-. 



A pesar de estos esfuerzos, representantes de las quince facultades de la UNC, 
reunidos para trabajar en el diseño del Plan Estratégico Participativo 2018-2028 
expresaban que una debilidad de la Institución es la “escasa preparación en la 
Universidad para el inicio del ejercicio de la docencia en la misma, a excepción de las 
carreras con orientación pedagógica.”1 Recientemente se aprobó la Maestría en 
Docencia Universitaria (Facultad de Filosofía y Humanidades y Facultad de Ciencias 
Sociales) por Res. H. C. Superior N°29/2020. 



En el caso específico de la Facultad de Odontología de la UNC, la formación en 
enseñanza del cuerpo académico se inició formalmente en el año 1983 desde el 
espacio de la Asesoría Pedagógica de dicha Facultad. 



Advirtiendo la necesidad de avanzar en la profesionalización en enseñanza de 
los docentes en ciencias de la salud, y dado que las tareas de investigación en 
enseñanza en dicha área permitían en cierta forma corroborar la debilidad 
mencionada –en un porcentaje significativo de docentes noveles- surge la necesidad 
de crear la carrera de Especialización en Docencia Universitaria orientada a las Ciencias 
de la Salud. 



En la Facultad de Odontología, desde la Asesoría Pedagógica, se han 
implementado acciones orientadas al mejoramiento de la enseñanza, enfocadas hacia 
el ámbito específico de las ciencias de la salud. Del conjunto de capacitaciones 
brindadas desde ese momento se destacan:   



 Carrera Docente (duración de 3 años), desarrollada para dos cohortes: 1992-1994 y 
1995-1997; 



 Programa de Formación Docente Inicial, desarrollado desde el año 2003 hasta el 
año 2016, con una carga horaria total de 130 h; 



 Creación de tres Diplomaturas en Enseñanza en Ciencias de la Salud, con abordaje 
interdisciplinario en su enseñanza: Prácticas Pedagógicas en las Ciencias de la 



                                                           
1 Universidad Nacional de Córdoba. (2018) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA - INFORME DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL- Pág. 26  
 http://pep.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/46/2019/04/Informe-final-coordinacion-
general_compressed.pdf 
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Salud: Fundamentos y Perspectivas Teóricas (Res. Decanal 226/19); Analizadores de 
las Prácticas Pedagógicas en las Ciencias de la Salud: La Interrelación Docente-
Alumno-Conocimiento en el Contexto Institucional (Res. HCD 145/19); Enseñanza en 
Ciencias de la Salud: El desarrollo de una praxis humanista y colaborativa para el S. 
XXI (Res. HCD 360/19).  



 Desarrollo de cursos, talleres de actualización, clínicas pedagógicas en torno a 
temáticas tales como evaluación (con orientación específica en valoración de las 
competencias clínicas a través de propuestas como ECOE y Mini-Cex), aprendizaje 
basado en problemas, estudio de casos, diseño de la enseñanza, entre las más 
relevantes.  



Además de las actividades antedichas, desde la Asesoría Pedagógica se han 
venido desarrollando -con un enfoque colaborativo- actividades de investigación y de 
intervención pedagógica en diferentes cátedras de la Facultad. Las mismas han 
permitido al análisis de proyectos didácticos específicos de diferentes espacios 
curriculares contribuyendo, de ese modo, con el mejoramiento de la propuesta 
formativa de la Unidad Académica.  



Los antecedentes citados son conducentes a la propuesta de creación de la 
Especialización en Docencia Universitaria orientada en Ciencias de la Salud en un 
escenario de la Educación Superior que en los últimos años, por diversos motivos, va 
gestando una nueva cultura pedagógica que se orienta a la formación de profesionales 
con solvencia científica y técnica, pero también ciudadanos éticos, comprometidos con 
la construcción de la paz, la defensa de los valores democráticos y los derechos 
humanos. 



En este escenario nuevas cuestiones pasan a ocupar el centro de la escena 
formativa. Se vuelve imprescindible establecer finalidades pedagógicas que van más 
allá del dominio de conocimientos conceptuales y procedimentales; es necesario 
implementar diferentes formas de abordajes metodológicos de los espacios 
curriculares como así también de los sistemas de vinculación y comunicación entre los 
actores educativos.  



Según Pérez Gómez (citado por Escudero Muñoz y Vallejo Ruiz, 2017), se ha 
producido el fortalecimiento de un constructivismo crítico que concibe el conocimiento 
como interacción en contextos situados, lo que supone también una nueva mirada 
sobre el aprendizaje: “Aprender es transformar la información que uno recibe para 
convertirla en conocimiento propio, autónomo y activo para comprender y 
actuar…puede considerarse el aprendizaje como proceso continuo de construcción, 
deconstrucción y reconstrucción del entramado de representaciones cognitivas y 
emocionales, conscientes e inconscientes (Escudero Muñoz y Vallejo Ruiz, 2017, pp 89-
90)”.2 



                                                           
2Pérez Gómez, A. (2017). Aprender a investigar, eje de la renovación pedagógica de la enseñanza 
universitaria. En Escudero Muñoz, JM. y Vallejos Ruiz, M. (coord.). La Universidad en cambio. Gobierno, 
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La tecnología digital también produjo un impacto en la enseñanza universitaria 
y, aunque pareciese una contradicción, los paradigmas humanistas se instalan 
nuevamente como enfoques formativos. El paradigma tecnológico implica acercarnos a 
prácticas sociales muy diversas, a diferentes herramientas, a múltiples escenarios, a 
repensar el alcance de conceptos como cibercultura, competencias, prácticas, etc. En 
cuanto al paradigma humanista, Pérez Gómez3 (2018) dice que el ser humano de la era 
digital vive en sociedades plurales por lo que debe aprender a escuchar y resolver en 
forma pacífica y dialogada, fomentando el respeto, la comprensión y la empatía y 
promover el compromiso ético y político de cada uno de los ciudadanos. 



En este contexto, la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria 
orientada a las Ciencias de la Salud considera al conocimiento como un proceso 
dinámico, abierto a múltiples perspectivas y construido de modo participativo. El docente 
debe constituirse como un mediador encargado de orientar, guiar y facilitar el proceso de 
aprendizaje y, el especializando, como sujeto que adopta una postura creativa, reflexiva y 
crítica, participa activamente en la construcción del conocimiento, desarrollando estrate-
gias cognitivas de búsqueda y presentación de problemas, formulación de hipótesis y 
modo de verificación y validación de las mismas.  



Es un propósito del proceso de formación de docentes en ciencias de la salud, 
que éstos tengan una relación con el paciente basada en un proceso de carácter 
comunicativo, en el que no sólo se juegan saberes de tipo técnico específico, sino 
también conocimientos provenientes del acervo cultural de los sujetos intervinientes 
bajo las formas de creencias sobre la enfermedad y sus orígenes, métodos de sanación 
y curación, etc.  



La aparición de este enfoque en la enseñanza en ciencias de la salud, requiere 
que las prácticas formativas de este campo disciplinar se caractericen por:  



• Proponer una visión interdisciplinar de los problemas; 



• La toma de conciencia acerca de la necesidad de formarse y formar a otros en 
el aprendizaje a lo largo de la vida (life long learning); 



• Desarrollar actitudes de sensibilidad hacia los efectos de las intervenciones 
profesionales; 



• No quedarse en una sola perspectiva o fuente sino tratar de diversificarlas; 



• Mantener una mentalidad inquisitiva sobre las cosas, investigando y 
documentando; 



• Utilizar metodologías activas de aprendizaje (estudio de casos; análisis de 
incidentes críticos; aprendizaje basado en problemas; practicum script, entre 
otros); 



                                                                                                                                                                          
renovación pedagógica, ética y condiciones laborales del profesorado. Universidad de Murcia. Servicio 
de Publicaciones. 
3 Pérez Gómez, A (2018). Pedagogías para tiempos de perplejidad. De la información a la sabiduría. 
Rosario. Ed. Homo Sapiens. 
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• Manejar nuevas tecnologías y utilizarlas en la enseñanza y el aprendizaje en 
ciencias de la salud; 



• Incorporar nuevas modalidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes 
aplicar lo que aprenden en situaciones reales, donde se enfrentan a problemas, 
descubren por ellos mismos, prueban soluciones e interactúan con otros 
estudiantes dentro de un determinado contexto;4 
 



• Estructurar diseños curriculares que flexibilicen la formación rígida y 
homogénea, diversificándola hacia trayectorias formativas más personalizadas, 
acordes a intereses y necesidades de los estudiantes y del medio social, en un 
contexto en el que los estudiantes “aprenden haciendo” teniendo a los 
docentes como orientadores (practicum, práctica supervisada y diversas formas 
de partenariado formativo). 



Sintetizando, es necesario el desarrollo de una nueva cultura pedagógica, 
caracterizada, entre otros aspectos por: 



a. La asunción de una nueva visión de la enseñanza y del proceso de aprendizaje 
en su conjunto, que reequilibre el tradicional sentido homogeneizador de la 
educación superior con la posibilidad de brindar experiencias formativas más 
acordes a las propias necesidades e intereses de los sujetos concretos, 
centrándose en una dinámica de apoyo al desarrollo personal del estudiante. 



b. El planteo de finalidades en los que la tarea formativa llevada a cabo sea capaz 
de producir en los sujetos deseos por seguir aprendiendo, aperturas que lo 
involucren en procesos de mejora constante, desarrollo de actitudes y 
competencias que lo habiliten para seguir aprendiendo por sus propios medios 
y promover personas cultas, ciudadanos críticos, profesionales rigurosos. 



c. El desarrollo de procesos de autorreflexión desde la teoría y la práctica, que 
posibiliten formular dispositivos de intervención conducentes a la renovación o 
innovación del proceso de enseñanza en las ciencias de la salud en el marco 
contextual de la educación superior actual. 



Desentrañar estas prácticas, en sus componentes y en sus vinculaciones, será el 
objeto de esta propuesta de enseñanza con la cual se pretende que los especializandos 
miren y cuestionen sus desempeños docentes y los fundamentos desde los cuales los 
estructuran, de modo tal que puedan realizar las modificaciones necesarias y 
pertinentes a sus propias prácticas pedagógicas. 



 



 



 
                                                           
4 Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (2015) Aprendizaje basado en 
retos. Pág. 4 file:///D:/Downloads/Edu%20Trends%20Aprendizaje%20Basado%20en%20Retos.pdf 
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OBJETIVOS  



 Comprender la nueva trama conceptual que, desde los ángulos gnoseológico, 
antropológico y axiológico, fundamentan las actuales corrientes pedagógicas en 
educación superior. 



 Analizar críticamente las características que asume la relación entre el estado, la 
sociedad y la educación en el contexto cultural y las demandas que se plantean a 
las instituciones educativas de nivel superior en este marco. 



 Analizar el paradigma de educación superior basado en el desarrollo de 
competencias y evaluar su repercusión en los modos de enseñar, aprender y 
evaluar en ciencias de la salud. 



 Distinguir los requisitos pedagógicos y didácticos que demandan los enfoques 
basados en la evidencia como modelo de trabajo educativo en ciencias de la salud. 



 Reconocer la importancia que han tomado las nociones de contexto de aprendizaje 
y redes dentro de las actuales estrategias pedagógicas y comunicativas en el nivel 
superior, para la creación de entornos de formación activos y colaborativos. 



 Resignificar el rol docente desde la perspectiva de la construcción de adecuados 
contextos de aprendizaje para los estudiantes. 



 Comprender las nuevas conceptualizaciones para las acciones de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación según los enfoques y paradigmas actuales en educación 
superior en el área de las ciencias de la salud. 



 Diseñar, construir y aplicar nuevas estrategias e instrumentos de trabajo aptos para 
la enseñanza y evaluación en distintos escenarios y entornos de aprendizaje 
adecuados en ciencias de la salud. 



 Desarrollar actividades de planificación, enseñanza, orientación y evaluación en el 
campo de la formación, en las prácticas docentes en ciencias de la salud. 



 Diseñar propuestas formativas que coadyuven a la formación de futuros 
profesionales en ciencias de la salud con valores y modelos educativos más 
humanos que permitan profundizar los compromisos de la universidad con la 
sociedad y la sostenibilidad ambiental. 



 Traducir los aportes teórico-prácticos recibidos en la Especialización en 
comportamientos estratégicos, no sólo como docentes sino como sujetos 
socioculturales que se desenvuelven en un entorno con características novedosas y 
únicas respecto del pasado reciente. 



 



PERFIL DEL EGRESADO  



El Especialista en Docencia Universitaria orientada a las Ciencias de la Salud, es 
un profesional con capacidades para favorecer e implementar procesos de enseñanza 
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universitaria con una visión humanista, crítica, solidaria e inclusiva. Se caracterizará 
por tener una visión actualizada de la pedagogía universitaria en general y de la 
pedagogía en ciencias de la salud en particular, con competencias para: 



o Diseñar la enseñanza ajustada a las finalidades formativas del contexto 
universitario,  



o Desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje con 
estrategias apropiadas a las ciencias de la salud; 



o Desarrollar procesos de análisis reflexivo y crítico de prácticas de 
enseñanza, estableciendo relaciones entre saberes pedagógicos y 
enfoques de formación en salud; 



o Asumir la necesidad de formación continua en enseñanza, desde un 
enfoque reflexivo que permita el cambio y la innovación; 



o Contribuir a la mejora de la enseñanza en ciencias de la salud y 
participar en la dinámica académica organizativa de institución 
integrando, en forma eficiente y responsable, equipos de trabajo 
disciplinario e interdisciplinario.  



 



TÍTULO QUE OTORGA:  



Una vez cumplidas todas las exigencias y requisitos previstos en el Plan de 
estudios obtendrán el título de Especialista en Docencia Universitaria orientada a las 
Ciencias de la Salud. 



 



REQUISITOS DE INGRESO 



Son requisitos para la inscripción: 
a) Tener título de grado en alguna de las siguientes carreras: Odontología, 



Medicina, Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Nutrición, Bioimágenes, 
Bioquímica, Farmacia, Psicología, Trabajo Social u otras profesiones con 
titulaciones afines a las ciencias de la salud, egresados de carreras de -al menos- 
cuatro (4) años de duración, de universidades nacionales, públicas o privadas, 
legalmente reconocidas; o de universidades extranjeras de reconocido prestigio. 



b) Presentar original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
c) Certificar que es docente o profesional adscripto en unidades académicas 



pertenecientes al área de la Salud. 
d) Elevar una carta de presentación al responsable del equipo de gestión académica 



de la Carrera, expresando las necesidades y expectativas que lo motivan a 
realizar la especialización. 



e) Completar un formulario para la postulación y registro de antecedentes 
curriculares; éste tendrá carácter de declaración jurada.  



f) Presentar fotocopia legalizada, por el organismo oficial correspondiente, del 
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Título de Grado. 
g) Presentar fotocopia legalizada del certificado analítico de la Carrera de Grado 



donde figure el promedio final, incluidos los aplazos.  
h) Los aspirantes extranjeros, deberán, además: 
1. Presentar documento probatorio de su identidad. 
2. Acreditar dominio funcional del idioma español mediante la certificación CELU 



(Certificado Español Lengua y Uso), según normativa vigente en la UNC, en caso 
que su lengua materna no sea el español.  



3. Presentar el título de grado legalizado por el Ministerio de Educación del país de 
origen y apostillado en dicho país; traducido si correspondiere. 



4. Inscribirse en el período que establezca la Escuela de Posgrado.  
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 



Modalidad: Presencial. 



Estructura del Plan: Semiestructurado. 



Duración: La Especialización tendrá una duración de dos (2) años de cursado y seis (6) 
meses para presentar el Trabajo Final integrador. 



Carga horaria total: 470 h 



Distribución de la carga horaria:  



 Total de horas teóricas: 175 h   



 Total de horas prácticas: 235 h 



 Total de horas de Trabajo Final Integrador: 60 h 



  



 El Plan de Estudios de la Especialización en Docencia Universitaria orientada a 
las Ciencias de la Salud está estructurado en tres ejes: 



1. Fundamentos y perspectivas teóricas en educación superior   
2. Marco pedagógico- didáctico de la tarea docente 
3. La práctica de la enseñanza en ciencias de la salud  



 



En el primer eje, Fundamentos y perspectivas teóricas en educación superior se 
abordarán concepciones axiológicas, gnoseológicas, socio-antropológicas y políticas de 
la educación superior vinculándolas con los paradigmas en salud. El propósito general 
de este recorrido es proporcionar a los especializandos una serie de analizadores que 
les permitan cuestionar los fundamentos desde los cuales estructuran su práctica 
pedagógica en la educación superior y orientar la reflexión en torno al fenómeno 
educativo de nuestro tiempo. Dichos analizadores permitirán develar desde qué 
teorías, muchas veces tácitas, se actúa en la práctica educativa cotidiana. 



El segundo eje, Marco pedagógico- didáctico de la tarea docente propone un 
análisis crítico de las prácticas pedagógicas consideradas en la interrelación entre 
docente-estudiante-conocimiento en contextos específicos. Para ello, los seminarios y 
talleres previstos abordarán contenidos vinculados con la enseñanza y el aprendizaje 
en el nivel universitario, la especificidad del diseño curricular en el área de las ciencias 
de la salud, la producción de materiales curriculares, el uso de las TICs. Por otro lado, 
en esta etapa del cursado, se desarrollará un Taller de escritura académica que 
colaborará con la formación del especializando en la producción escrita en géneros 
académico-científicos de las ciencias de la salud. 
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El tercer eje, La práctica de la enseñanza en ciencias de la salud tiene como 
propósitos, en primer término, la formación del especializando en una praxis que 
integre la capacidad para elaborar diseños de enseñanza ajustados a las finalidades 
formativas del contexto universitario, haciendo uso de metodologías, recursos y 
tecnologías apropiadas para las ciencias de la salud. En segundo lugar, persigue el 
reconocimiento de las especificidades de los procesos inherentes al oficio de investigar 
en el campo educativo, proporcionando herramientas para el diseño de proyectos de 
investigación de la enseñanza en la educación superior.  



El trabajo final permitirá evidenciar la integración de los aprendizajes realizados 
en el proceso formativo debiendo considerar para su elaboración la experiencia de la 
propia práctica de enseñanza realizada en el espacio curricular “Práctica de enseñanza 
en las ciencias de la salud”. 



El plan de estudios está estructurado en espacios curriculares con los siguientes 
formatos: 



Seminarios: Constituyen instancias académicas de estudio de contenidos 
disciplinares y problemas relevantes para la formación profesional. En los seminarios 
se propicia el desarrollo de estrategias de aprendizaje activo, en un clima colaborativo, 
en el que el especializando ejercita un trabajo reflexivo sobre materiales teóricos 
específicos propendiendo a la apropiación crítica de las perspectivas conceptuales.  



Talleres: Son unidades curriculares que tienen como finalidad promover la 
resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación en la enseñanza. 
Como modalidad pedagógica apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de 
casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones 
innovadoras para encararlos.  



 Espacios optativos: Los espacios optativos serán dos (2) con una carga horaria 
de 20 h cada uno de ellos. Conforman espacios flexibles que atenderán a la diversidad 
de intereses del especializando; en cada uno de ellos se abordarán contenidos y 
actividades significativas de carácter integral e interdisciplinario que complementan y 
amplían la formación estructurada. Constituirán una oferta variable de temáticas y 
problemáticas referidas a la educación superior en las ciencias de la salud y su oferta 
se definirá anualmente.5  



Asimismo, el especializando deberá acreditar conocimientos en lengua inglesa 
mediante la aprobación de una evaluación de lecto-comprensión en la Escuela de 
                                                           
5 Espacios optativos que se considera pueden ser de interés para la primera cohorte: 1. Razonamiento 
clínico: Abordaje desde el punto de vista pedagógico; 2. Estrategias de evaluación formativa;  3. Gestión 
curricular: Integración y articulación de contenidos en ciencias de la salud;  4. Practicum-script: 
Evaluación del razonamiento clínico y la toma de decisiones; 5. Educación y salud desde la perspectiva 
de género; 6. Enfoque integral de educación y salud en la primera infancia. 
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Posgrado de la FO, antes de culminar el primer año de la carrera. Podrán reconocerse 
exámenes de lengua inglesa de nivel internacional presentando la certificación 
correspondiente (Test of English as a Foreign Language –TOEFL-) o que hayan sido 
evaluados en el marco de otra carrera de posgrado en los últimos cinco (5) años a 
partir de la admisión a la Especialización.  



 
CUADRO RESUMEN 



 
PRIMER AÑO 



 
Carga horaria 



Teórico Práctico Total 



 
PRIMER SEMESTRE 



 
Fundamentos de la 



educación en el nivel 
superior  



Seminario Mensual 
 



10 
 



10 
 



20 
 



10 
30h/ 



 1 RTF 



La universidad como 
institución Seminario Mensual 



 
10 



 
10 



 
20 



 
10 



30h/ 
 1 RTF 



Educación superior y 
política educativa 



Seminario Mensual 
 



10 
 



10 
 



20 
 



10 
30h/ 



 1 RTF 
Paradigmas en salud y 
prácticas educativas en 



la formación 
universitaria 



Seminario  Mensual 



 
 



10 



 
 



10 



 
 



20 



 
 



10 



 
 



30h/ 
 1 RTF 



 
SEGUNDO SEMESTRE 



 
Taller de escritura 



académica 
Taller Mensual  



10 
 



10 
 



20 
 



10 
30h/ 



 1 RTF 
El aprendizaje en el 
nivel universitario Seminario Mensual 



 
10 



 
10 



 
20 



 
10 



30h/ 
 1 RTF 



La enseñanza 
universitaria en el Siglo 



XXI 
Seminario Mensual 



 
10 



 
10 



 
20 



 
10 



30h/ 
 1 RTF 



Lecto-comprensión del idioma inglés 
 



 



                                                           
6 RTF: Reconocimiento de Trayectos Formativos. 
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SEGUNDO AÑO 
 



TERCER SEMESTRE 
 



Diseño Curricular: 
planificación de 
propuestas de 



enseñanza en ciencias 
de la salud 



 
Taller 



 
Cuatrimestral 



 
 



35 



 
 



45 



 
 



80 



 
 



40 



 
 



120 h 
4 RTF 



Integración de las 
Tecnologías de 
Información y 



Comunicación en 
enseñanza en ciencias 



de la salud 



Taller Mensual 



 
 



10 



 
 



10 



 
 



20 



 
 



10 



 
 



30 h/ 
1 RTF 



Producción de 
materiales 



curriculares 
Taller Mensual 



 
10 



 
10 



 
20 



 
10 



30 h/ 
 1 RTF 



 
CUARTO SEMESTRE 



 
Investigación de la 



práctica docente en 
ciencias de la salud 



Taller Mensual 
 



10 
 



10 
 



20 
 



10 
 



30 h/ 
1 RTF 



Práctica de  
enseñanza en las 



ciencias de la salud 
Taller Cuatrimestral 



 
20 



 
70 



 
90 



 
30 



 
120 h 
4 RTF 



Espacio Optativo I 
Seminario Mensual 



10 10 20 10 30 h/ 
1 RTF 



Espacio Optativo II 
 



Seminario Mensual 10 10 20 10 30 h/ 
1 RTF 



 
Total de Horas de Cursos 



 
175 



 
235 



 
410 



 
 



                                       
                                       Trabajo Final Integrador 
 



 
60 h 



 



 
TOTAL DE HORAS 



 



 
470 h 



 



 



 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 



Las actividades de formación práctica ocuparán un lugar relevante en cada uno 
de los espacios curriculares que forman parte de la Especialización. Las actividades 
formativas se desplegarán en línea con los fundamentos generales de la Carrera que 
señalan la importancia de promover en el especializando una mentalidad inquisitiva, 
una visión interdisciplinar de los problemas y el desarrollo de capacidades y 
competencias de alto nivel, tales como las de pensamiento crítico creativo, resolución 
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de problemas, trabajo colaborativo, entre otras. En concordancia con tales 
postulaciones, las actividades prácticas promoverán el desarrollo de tareas 
estratégicas ajustadas a condiciones contextuales del desempeño docente.  



 Se trabajará por medio de metodologías activas como estudio de casos, análisis 
de incidentes críticos, aprendizaje basado en problemas, gabinetes de simulación, 
desarrollo de observación y desempeño de prácticas docentes en contextos reales. 



  El Taller de Escritura Académica se estructurará en espacios de exposición 
dialogada y en prácticas de lectura y de escritura guiadas. Los primeros facilitan la 
caracterización general de los géneros académicos seleccionados y el análisis de sus 
rasgos discursivos y lingüísticos, mientras que las actividades de escritura consistirán 
en ejercicios variados de reconocimiento, prácticas, reformulación y revisión. Por otra 
parte, a partir de la interacción permanente entre docentes y cursantes, se realizarán 
actividades de aprendizaje que consistirán en producciones escritas graduadas con 
observaciones de pares y docente, correcciones y reescritura de textos disciplinares 
específicos de las carreras propias de cada cursante. De este modo, se procurará una  
práctica intensiva, individual y grupal con tareas de análisis, evaluación, reflexión, 
discusión de casos, implementadas a partir de la escritura focalizad en aspectos 
microdiscursivos y retóricos de textos, con un abordaje circular y recursivo de 
contenidos. 



En el taller de Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en 
enseñanza en ciencias de la salud se alternarán análisis de diferentes situaciones de la 
enseñanza superior a la luz de los condicionantes tecnológicos actuales. Cada 
encuentro permitirá estimular procesos de reflexión basados en momentos de análisis 
de la realidad y de valoración o de deconstrucción de supuestos y de representaciones 
lo cual permitirá iniciar un proceso de reconstrucción de posicionamientos basados en 
una mirada crítica y amplia de los procesos educativos. El análisis de casos / 
situaciones / prácticas estará acompañado de momentos de desarrollos teóricos por 
parte del docente y de actividades de tipo colaborativas que permitirán, a su vez, 
analizar procesos y soluciones propuestas. Esta metodología se apoya en el trabajo 
autónomo, en las lecturas previas del material bibliográfico que se seleccione para 
cada tema. 



En Investigación de la práctica docente en ciencias de la salud se propondrá 
lectura e interpretación de informes de investigación para reconocer saberes previos 
sobre componentes y metodologías empleadas, análisis de artículos de investigación 
educativa, elaboración de estados del arte y de diferentes estrategias metodológicas 
de investigación de la práctica docente, desarrollo de instrumentos de observación de 
clases, análisis de prácticas de enseñanza y la realización de informes y producciones 
que den cuenta de procesos reflexivos sobre la práctica docente, emanados de las 
actividades de los seminarios y talleres que integran la Carrera. Asimismo, los 
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especializandos tendrán oportunidad de analizar y elaborar materiales 
curriculares/recursos en distintos soportes que se emplean en las propias prácticas de 
enseñanza. 



 Se considera que tales actividades serán aportes fundamentales para el 
desarrollo del Trabajo Final Integrador de la Carrera.   



 En el espacio específico de “Diseño Curricular: planificación de propuestas de 
enseñanza en ciencias de la salud” iniciarán el proceso con observaciones de clases 
teóricas y prácticas. En cuanto al espacio curricular “Práctica de enseñanza en las 
ciencias de la salud” se continuará con prácticas de observación y, además se 
desarrollarán:   



 análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza para su reconstrucción crítica;  



 desarrollo de técnicas de microenseñanza;  



 intercambios de experiencias pedagógicas, procesos de autorreflexión, debates 
grupales, ejercicio de escritura clínica como así también críticas pedagógicas 
entre pares; 



 observación de clases teóricas y prácticas (laboratorio, situaciones de enseñanza 
clínica, otras); 



 elaboración de propuestas de planificación clases teóricas y prácticas; 



 desarrollo de clases en situación real de contextos áulicos;  



 elaboración de informe escrito resultado del proceso reflexivo de análisis sobre 
la práctica de enseñanza, insumo fundamental para la elaboración del Trabajo 
Final Integrador de la Carrera. 



 



Asimismo, cada especializando será acompañado, durante todo el proceso, por 
uno de los docentes que integran el equipo de “Práctica de enseñanza en las ciencias 
de la salud”. A su vez, el docente responsable del mencionado espacio elevará un 
informe de desempeño al Consejo Académico en el cual explicitará el desempeño de 
cada especializando; dicho informe será un recurso que permitirá supervisar la 
enseñanza y los aprendizajes prácticos de los cursantes. 



La evaluación de la práctica será diagnóstica, formativa y sumativa. El momento 
de evaluación diagnóstica consistirá en una discusión inicial -de carácter plenario- 
sobre experiencias y lecturas en relación a los saberes pedagógicos implicados en la 
enseñanza y en el cual se retomarán saberes previos. En la evaluación formativa se 
efectuará una evaluación de proceso a través del seguimiento de las diferentes 
actividades individuales y grupales. A lo largo del cursado se orientará y aconsejará al 
especializando sobre la revisión y/o modificación de aspectos problemáticos que se 
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hayan puesto en evidencia en las diferentes actividades propuestas; asimismo se 
resaltarán y enfatizarán las fortalezas puestas de manifiesto. 



 
En lo referido a la evaluación sumativa de “Práctica de enseñanza en las 



ciencias de la salud”, se realizarán las siguientes actividades de práctica de la 
enseñanza: 
 



o Observación de 10 h de clase organizadas del siguiente modo: 2 h de 
clases teóricas y 8 h de situaciones de enseñanza predominantemente 
prácticas (laboratorio, situaciones de enseñanza clínica, otras). 



 
o Elaboración de propuestas de planificación para cuatro (4) clases (dos 



teóricas y dos prácticas). 
 



o Desarrollo y aprobación de dos (2) clases en contexto áulico –en 
situación real-  que serán observadas por los docentes de este espacio 
curricular. Se realizará una crítica pedagógica subsiguiente que implicará 
una devolución de carácter cualitativo del desempeño del docente. 



o Presentación de un informe escrito resultado del proceso reflexivo de 
análisis sobre la práctica de enseñanza donde se entrecrucen los saberes 
teóricos (disciplinares y pedagógicos) con los de la experiencia. 



 
 
PREVISIONES PARA EL DICTADO INTENSIVO 



El cumplimiento de las horas presenciales de la especialización se realizará 
bajo un formato intensivo. A su vez, en una misma jornada intensiva, se abordará la 
enseñanza de más de un espacio curricular. 



Las estrategias prioritarias que se implementarán para la motivar la 
participación atenta y activa de los especializandos, consistirán en la puesta en marcha 
de metodologías activas, segmentos de clases donde habrá instancias de exposición 
por parte del docente, teem teaching, actividades grupales, lecturas, utilización de 
diversos recursos tecnológicos audiovisuales.  



 
 



TRABAJO FINAL INTEGRADOR 



 El trabajo final integrador consistirá en un proyecto, o informe de trabajo de 
campo o ensayo, que permita evidenciar la integración de los aprendizajes realizados 
en el proceso formativo. Cualquiera de las alternativas seleccionadas deberá 
considerar para su elaboración la experiencia de la propia práctica de enseñanza 
realizada en el espacio curricular “Práctica de enseñanza en las ciencias de la salud”. 
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 Esta producción, fundamentada en marcos teóricos, deberá considerar una 
descripción de la propuesta de enseñanza, un análisis reflexivo y crítico de la práctica 
de enseñanza desarrollada, estableciendo relaciones entre saberes pedagógicos y 
enfoques de formación disciplinar; una valoración de la experiencia en el marco de la 
Institución en la que fue desarrollada y el planteo de propuestas para el cambio y la 
innovación en la enseñanza. 



El especializando estará bajo la orientación de un tutor, preferentemente un 
docente estable de la carrera, cuya función será guiarlo en todo lo referido al 
desarrollo del TFI. El especializando podrá elegir a dicho docente tutor. 



El trabajo final será evaluado por un jurado, integrado por tres miembros, 
siendo uno de ellos externo a la Carrera. El docente tutor no puede integrar el Jurado. 



La aceptación del TFI por parte del jurado evaluador es exigencia ineludible 
para pasar a la instancia de defensa oral.  



 



CORRELATIVIDADES 



Para cursar el espacio formativo “Práctica de enseñanza en las ciencias de la 
salud”, el especializando deberá tener aprobados todos los espacios formativos 
obligatorios correspondientes a los ejes: “Fundamentos y perspectivas teóricas en 
educación superior” y “Marco pedagógico-didáctico de la tarea docente.” 



Para la presentación del trabajo final se deberá tener aprobados la totalidad de 
los espacios formativos de la Carrera. 



 



 



 



PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR  



 El seguimiento curricular de la Carrera, tendrá como objetivo revelar las 
fortalezas y debilidades de la misma a fin de garantizar la mejora continua. 



El Consejo Académico de la Carrera evaluará permanentemente la adecuación 
de los contenidos de las actividades curriculares a fin de garantizar que las propuestas 
de enseñanza sean pertinentes y de calidad; se analizará la relevancia y actualización 
de la bibliografía de cada actividad curricular, la propuesta de actividades prácticas y 
los recursos empleados en las instancias formativas.  



Periódicamente, el Director y el Co-Director de la Carrera se reunirán con el 
Comité Académico de la Especialización y con los docentes de la Carrera a fin de 
analizar el desarrollo de la misma y establecer reajustes -si fuesen necesarios-.                



Asimismo, al culminar la enseñanza de cada Eje de la Carrera, el Cuerpo 
docente que participó en el mismo realizará una autoevaluación a fin de identificar 
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fortalezas y debilidades como así también logros alcanzados; esta instancia permitirá 
realizar los reajustes necesarios. Los participantes de la autoevaluación elaborarán un 
informe escrito, y lo elevarán al Consejo Académico a fin de incluirlo en un libro de 
actas con la firma de todos los docentes participantes. 



Las autoridades de la Escuela de Posgrado evaluarán las dimensiones que 
consideren pertinentes empleando instrumentos escritos destinados a tal fin. 
Posteriormente, informarán a los responsables de Gestión de la Especialización, los 
resultados de la misma.  



Los especializandos brindarán su opinión acerca del desempeño docente –con 
instrumentos escritos y diseñados a tal fin- los que serán otro insumo para evaluar la 
enseñanza. 



El Consejo Académico de la Carrera analizará en forma conjunta, con quien 
designe la máxima autoridad de la Escuela de Posgrado: el grado de cumplimiento 
anual de los avances propuestos; dificultades surgidas en el desarrollo de las 
actividades de cada uno de los estudiantes; porcentaje de especializandos que 
culminan su Carrera en los plazos fijados; abandono, causas del mismo. 



Al finalizar la Carrera, como condición para la obtención del Título, los 
especializandos realizarán la encuesta Siu-Kolla, a través del Sistema Guaraní. 



La Escuela de Posgrado será quién realice el seguimiento de los egresados 
mediante una encuesta elaborada para tal fin; ésta permitirá conocer el impacto de la 
formación recibida. Dicha información, a su vez, permitirá analizar la calidad y 
pertinencia de la Carrera desde la mirada de los egresados. 
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PLAN DE ESTUDIOS 



EJE 1: FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 



 



FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR 
 



OBJETIVOS  



 Conocer el objeto y ámbitos de estudio de la Pedagogía. 



 Comprender la nueva trama conceptual que, desde diferentes perspectivas 
disciplinares integradas, fundamentan las actuales corrientes teóricas pedagógicas 
en educación superior. 



 Analizar la construcción teórica de las prácticas educativas desde una perspectiva 
histórica en la Educación Superior.  



 Evaluar las diferentes perspectivas que adopta la Pedagogía en la modernidad y en 
la actualidad. 



 Distinguir las distintas perspectivas desde las cuáles se constituyen los sujetos 
pedagógicos en contextos concretos.  



 Identificar los elementos de la educación en la modernidad, sus elementos 
constitutivos, su vigencia.  



 Tomar conciencia de las semejanzas y diferencias que existen entre las prácticas de 
la enseñanza como praxis y las prácticas de salud.  



 Comprender e intervenir críticamente en los problemas pedagógicos actuales a 
partir de la apropiación de herramientas teórico conceptuales.  



 Reflexionar en relación con las temáticas emergentes que interpelan al campo 
pedagógico en un contexto de legitimidad de las instituciones educativas de nivel 
superior. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS  



 Educación y Pedagogía: La educación como fenómeno social e individual. La 
educación como práctica social. La importancia de la educación y su estudio 
sistemático. La pedagogía como ciencia social.  



 Pedagogía y relación con otros saberes: La pedagogía como confluencia de 
saberes y de ciencias sociales y saberes instrumentales.  
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 Modernidad, instituciones educativas superiores y Pedagogía: Diferentes modelos 
de institucionalización de la educación a través de la historia. La educación en la 
modernidad y sus modelos de institucionalización. La educación superior, su 
nacimiento e identidad.  



 La Pedagogía como praxis educativa: La pedagogía tradicional. La pedagogía 
instrumentalista. La pedagogía, la enseñanza tecnológica y la praxis educativa en la 
educación superior.  



 La constitución de sujetos pedagógicos: Reconfiguración de los sujetos 
pedagógicos a las nuevas condiciones de globalización y postmodernidad. La crisis 
de la educación tradicional moderna. 



 Teorías pedagógicas y tendencias educativas. Pedagogía de la inclusión: La función 
social de la educación. Diferentes corrientes teorías del campo educativo. Teorías 
funcionalistas, teorías del conflicto, teorías del interaccionismo simbólico. 
Corriente británica de la nueva sociología de la educación.  Perspectiva sociológica 
sobre la experiencia escolar. Pedagogía social. La teoría social crítica. Los 
fundamentos en la educación en línea. 



 



 



EVALUACIÓN  



Diagnóstica:  



Al inicio, se llevará a cabo una evaluación oral mediante diálogo y análisis de la 
situación actual de la enseñanza en la educación superior, especialmente sus 
problemáticas y alternativas posibles en las ciencias de la salud   



Formativa: 



Se realizará durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, con distintos 
instrumentos, podrán emplearse técnicas de retroacción, grillas de observación de 
trabajo en equipo, o después de las clases mediante distintas estrategias de análisis de 
trabajos de los estudiantes. 



Sumativa:  



Consistirá en un escrito que incluya una perspectiva pedagógica en el área curricular 
en el que se desempeña el especializando, presentándolo con formato de informe. 



 



BIBLIOGRAFÍA  



 Abbagnano, N. y Visalberghi, A. (1992). Historia de la Pedagogía. Madrid. Fondo de 
Cultura Económica. 



 Contreras, J. (2001). La autonomía del profesorado. Madrid. Ed. Morata. 
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 Dussel, I. (2001). ¿Existió una Pedagogía Positiva? La conformación del discurso en 
la segunda mitad del siglo XIX. En Pineau, P. La escuela como máquina de educar. 
Bs. As. Ed. Paidós 



 Freire, P. (2010). Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios para la práctica 
educativa. Bs. As. Siglo Veintiuno editores. 



 Freire, P. (2008). Pedagogía de Oprimido. Bs.As. Siglo Veintiuno editores.  



 Frigerio, G. - Poggi, M.- Giannoni, M. (comp) (2000). Políticas, instituciones y 
actores en educación. Bs. As. Ed. Novedades Educativas. 



 Frigerio, G. (Comp.) (2002). Educar: Rasgos filosóficos para una identidad. Ed. Bs. 
As.As.  Santillana.  



 Gimeno Sacristán, J. (2001). Educar y convivir en la cultura global. Madrid. Ed. 
Morata.  



 Grundy, S. (1998). Producto o praxis del curriculum. Madrid. Ed. Morata.  



 Gwirtz, S - Grinberg, S. - Abregú, V. (2007). La educación ayer, hoy y mañana. El 
ABC de la pedagogía de a Argentina. AIQUE grupo editor, 1° edición.  



 Pérez Gómez, A. I. (2018). Pedagogía para tiempos de perplejidad. Rosario. Homo 
Sapiens ediciones.  



 Pérez Gómez, A. I. (1999) La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid. Ed. 
Morata.  



 Pineau, P. (2001). ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo esto es 
educación y la escuela dijo yo me ocupo. En Pineau, P. y otros. La escuela como 
máquina de educar. Bs.As. Ed. Paidós. 



 Rivas, A. (2019) ¿Quién controla el futuro de la educación? Bs.As. Ed. Siglo XXI. 



 Rodríguez, L. (2008). Actualidad del pensamiento y la praxis freireana. Revista 
Novedades Educativas. N° 209.  



 Slee, Roger (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación 
inclusiva. Madrid. Ed. Morata.  



 



LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN 
OBJETIVOS  



 Recuperar las contribuciones de las teorías sociológicas de las organizaciones para 
el estudio de la universidad como organización educativa. 



 Reconocer las dimensiones constitutivas de las instituciones educativas y la lógica 
de sus interrelaciones en la educación superior.  
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 Utilizar las propuestas de los modelos organizativos inscriptos en el marco del 
paradigma de la complejidad, como superación de las perspectivas modernas que 
trazan el declive institucional de las organizaciones educativas. 



 Comprender los procesos de construcción de los roles de gestión institucional y 
pedagógica. 



 Identificar procesos micropolíticos que tienen lugar en las estructuras de 
organización pedagógica de las universidades.  



 Analizar el contexto institucional como espacio material y simbólico para el 
desarrollo de prácticas pedagógicas específicas. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS  



Dimensiones constitutivas de las organizaciones educativas: organizacional, 
administrativa, pedagógico-didáctica y comunitaria. Las funciones de las universidades: 
docencia, investigación, extensión. Estructura de gobierno de las instituciones 
universitarias. 



Contribuciones de las teorías de las organizaciones aplicadas al estudio de las 
instituciones universitarias: enfoques racionales, políticos y fenomenológicos.  



El paradigma de la complejidad como nueva perspectiva para pensar organizaciones 
educativas: modelo constructivista, modelo sistémico, modelo de la autoorganización.  



Construcción de los roles de gestión institucional y de cátedras. Esquema conceptual 
de naturaleza interpretativa para el análisis de la gestión en las universidades. La 
gestión del curriculum y las innovaciones educativas. 



Micropolítica y lógica del poder y la autoridad. La relación entre estabilidad política, 
clima institucional y procesos pedagógicos. 



 



EVALUACIÓN  



Diagnóstica: Se realizará mediante instrumentos que permitirán valorar los saberes 
previos de los especializandos como así también características de los especializandos. 



Formativa: Se realizará mediante el seguimiento de actividades de discusión y 
situaciones problemáticas que serán resueltas en cada clase presencial.  



Sumativa: Consistirá en un trabajo final de resolución de un caso. El trabajo deberá ser 
presentado por escrito y será defendido en una instancia de coloquio oral con el 
docente responsable.  



 



BIBLIOGRAFÍA 
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 Álvarez, M; Dávila, M (2005). La articulación entre la educación superior 
universitaria y no universitaria en Argentina. En Sigal, V; Dávila M. (coords). La 
educación superior no universitaria argentina. Buenos Aires. Siglo XXI. 



 Brígido, A (2006). Sociología de la Educación. Temas y perspectivas fundamentales. 
Córdoba. Editorial Brujas. 



 -------------- (2016). El sistema educativo argentino a comienzos del siglo XXI. 
Elementos teóricos, metodológicos y empíricos para su análisis. Córdoba. Editorial 
Brujas. 



 Barsky, O - Sigal, V - Dávila, M (2004). Los desafíos de la Universidad Argentina. 
Buenos Aires. Siglo XXI. 



 Claverie, J. (2013). La universidad como organización. Tres enfoques para el análisis 
de sus problemas de gestión. Gestión y Gerencia. Vol. 7 Nro. 1. 



 Dubet, F (2010). Crisis de la transmisión y declive de la institución. Política y 
Sociedad, Vol. 47 Núm.2: 15-25 



 Sanjurjo, L. (2017). El gobierno de la universidad: entre la autonomía y el 
compromiso. En Escudero Muñoz, Juan M y Vallejos Ruiz, Mónica (coord.) La 
Universidad en cambio. Gobierno, renovación pedagógica, ética y condiciones 
laborales del profesorado. Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. 



 Frigerio, G - Poggi, M. (1996). El análisis de la institución educativa. Hilos para tejer 
proyectos. Buenos Aires. Ed. Santillana. 



 García de Fanelli, A. (2005). Universidad, Organización e Incentivos. Desafíos de la 
política de financiamiento frente a la complejidad institucional. Buenos Aires. Ed. 
Miño y Dávila. 



 Etkin, J. (2006). Gestión de la Complejidad en las Organizaciones. La Estrategia 
Frente a lo Imprevisto y lo Impensado. Ed. Granica, Buenos Aires. 



 Kotkin, M et. al. (2008). Directores y direcciones de escuela. Buenos Aires. Ed. Miño 
y Dávila. 



 Onetto, F. (2016). Rol directivo y gestión del cambio. Poder y liderazgo en la 
micropolítica institucional. Buenos Aires. Noveduc 



 Santos Guerra, M (1994). Entre Bastidores. El lado oculto de la organización 
escolar. Málaga. Ed. El Aljibe 



 Tessio Conca, A (2017). La sociología del conocimiento de Berger y Luckmann como 
perspectiva para el análisis de procesos institucionales en escenarios escolares.  XII 
Jornadas de Sociología Recorridos de una indisciplina. La Sociología a 60 años de 
fundación de la Carrera. ISSN 2591-618. Disponible en  
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 http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/altaponencia/?acciones2=ver&id_
mesa=67&id_ponencia=1541 



 Tessio Conca, A; Giacobbe, C (2011). Organización e interacciones en las escuelas: 
una aproximación al código pedagógico dominante. En Brígido, A. Gestión directiva, 
evaluación de los aprendizajes y rendimiento escolar Córdoba. Ed. Hispania. Cap. VI 



 Weick, K (2009). Las organizaciones educativas como sistemas flojamente 
acoplados. Gestión y Estrategia. Núm.36 



 



EDUCACIÓN SUPERIOR Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 



OBJETIVOS 



 Conocer la conformación del sistema educativo nacional y las finalidades de la 
política educativa. 



 Caracterizar el perfil de la política educacional en educación superior en Argentina. 
 Analizar declaraciones internacionales, normas nacionales y propias de las 



instituciones de educación superior que configuran el sistema educativo en el nivel 
superior. 



 Comprender la importancia de los procesos de evaluación institucional y de 
acreditación de Carreras. 



 Tomar conciencia de las obligaciones y responsabilidades del Estado en materia de 
educación. 



 Comprender que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda 
la vida, y que el acceso a la formación debe ir acompañado de calidad y 
pertinencia.  
 



CONTENIDOS MÍNIMOS  



La Política Educativa: campo de estudio.  



Finalidades de la Política Educativa. El derecho a la educación superior. 



Origen y configuración del Sistema Educativo Argentino. La organización actual del 
Sistema Educativo Nacional.  



Tendencias y desafíos actuales en educación superior. 



Ley Nacional de Educación.   Ley de Educación Superior (LES). Otros aspectos legales y 
normativos que regulan el funcionamiento de las instituciones educativas de Nivel 
Superior.  



Declaraciones internacionales tendientes a garantizar el derecho a la educación en el 
nivel superior. 
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Los procesos de evaluación institucional y de acreditación en la universidad. 
Acreditación en carreras de las ciencias de la salud.   



 



EVALUACIÓN 



Diagnóstica: Aplicación de una técnica de retroacción que permitirá identificar saberes 
previos de los especializandos.  



Formativa: Seguimiento de actividades grupales -orales y/o escritas- en cada clase 
presencial. También se prevén encuentros personales a fin de orientar a los 
especializandos. 



Sumativa: Consistirá en el análisis –por escrito- del plan de estudios de la propia 
carrera del especializando con el objeto de analizar la presencia de los marcos 
normativos y declaraciones internacionales que se tuvieron en cuenta al elaborar dicho 
documento. Se presentará con formato de informe.  



 



BIBLIOGRAFÍA 



 Braslavsky, Cecilia y Acosta, Felicitas (2006). La Formación en Competencias para la 
Gestión de la Política Educativa: un desafío para la Educación superior en América 
Latina. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación, 4(2), undefined-undefined. [fecha de Consulta 27 de octubre de 
2019].ISSN: Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551/55140203 



 Conferencias Educación Superior- UNESCO – Paris 1998 - 2009 



 Declaración de Cartagena de Indias CRES 2008 - Declaración Conferencia Regional 
de Educación Superior Córdoba 2018. 



 Didriksson Takayanagui, Axel; De la Fuente, Juan Ramón y otros (2015). La 
Responsabilidad Social de las Universidades: Implicaciones para América Latina y el 
Caribe. 



 Fernández Lamarra, Norberto y Costa de Paula, María Fátima (comps) (2011). La 
democratización de la educación superior en América Latina. Límites y 
Posibilidades. Sáenz Peña. EDUNTREF. 



 Guarga, Rafael (2018): A cien años de la Reforma Universitaria De Córdoba. Hacia 
un nuevo manifiesto de la educación superior latinoamericana 
http://www.cres2018.org/uploads/ReformaIMPRENTA1junio.pdf 



 Pires, Sueli - Lemaitre, María (2008): Sistemas de acreditación y evaluación de la 
educación superior en América Latina y El Caribe. En Gazzola, A.L. y Diddrikson, A. 
(Eds), Tendencias de la Educación Superior en América Latina, Venezuela, IESALC. 
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http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=2
&rowid=178&lang=es 



 CONEAU-Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2016). 
Evaluación institucional: criterios y procedimientos para la evaluación externa. 1a 
Ed ampliada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



https://www.coneau.gob.ar/archivos/EvaluacionInstitucional_int_baja.pdf 
 Consejo de Universidades: Decreto 499/95- Ley Nº 24.521 Disposiciones Generales. 



Disposiciones Relacionadas con la Evaluación y la Acreditación. Universidades 
Nacionales. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/27815/norma.
htm 



 Gazzola, Ana Lucia (2018): Cien años de desafíos: los caminos de la universidad 
pública en Latinoamérica. 
http://www.cumbreacademica2018.unc.edu.ar/wp-
content/uploads/sites/99/2018/04/Discurso-Gazzola.pdf 



 Gazzola, Ana Lúcia, Didriksson, Axel (2008): Tendencias de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe. IESALC. UNESCO 
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/303/Tend
encias%20de%20la%20Educaci%c3%b3n%20Superior%20en%20Am%c3%a9rica%2
0Latina%20y%20el%20Caribe.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 Krotsch, Pedro (2008) “Pensadores y forjadores de una nueva Universidad: 
alternativas y retos a la Universidad decimonónica en Argentina”, en García 
Guadilla, Carmen (ed.), Pensadores y forjadores de la universidad latinoamericana, 
UNESCO IESALC, CENDES, bid&co. editor, Venezuela. Disponible en: 



http://www.riseu.unam.mx/documentos/acervo_documental/txtid0071.pdf 



 Ley de Educación Nacional (26206/27-12-06): Hacia una educación de calidad para 
una sociedad más justa. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-
58ac89392ea4c.pdf 



 Ley de Educación Superior  - Ley Nº 24.521 - 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/25394/texact.htm 



 Martínez Paz, Fernando (2007). Política Educacional-Fundamentos y Dimensiones. 
Academia Nacional de Educación. 
http://www.acaedu.edu.ar/BibliotecaDigital/LibrosBD/pdf/EstudioN15-
FernandoMartinezPaz.pdf 



 Martínez Paz, Fernando (1986) El sistema educativo nacional: Formación desarrollo 
crisis. Edic. Universidad Nacional de Córdoba. 



 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos 
de aprendizaje- Educación 2030 
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 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423?posInSet=1&queryId=80e9
db51-89ec-4b50-a92b-33a0b0a43da5 



 



 



PARADIGMAS EN SALUD Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN 



LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 



OBJETIVOS 



 Comprender la importancia del contexto social, político, económico y cultural 
sobre las prácticas de salud individual y grupal. 



 Comprender el paradigma actual del proceso de salud-enfermedad como un 
elemento esencial en la formación del profesional de la salud. 



 Planificar acciones educativas relacionadas con la promoción de estilos de vida 
saludables. 



 Integrar los saberes de los distintos actores sociales en acciones de promoción y 
educación para la salud en relación a los contenidos disciplinares específicos. 



 Planificar actividades educativas a partir de los conceptos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación basados en el paradigma actual de educación y de salud. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS 



La relación entre estado, sociedad, salud y educación: la construcción del discurso 
sobre salud a partir de diferentes visiones ideológicas y su traducción en prácticas 
educativas y sociales específicas. 



El contexto social, político, económico y cultural y su incidencia sobre la conformación 
de prácticas de salud individual y grupal. 



La relación entre paradigmas en salud y las prácticas educativas en la formación 
universitaria de los profesionales de la salud. 



Antecedentes y concepto de educación para la salud y su relación con la formación de 
los profesionales de la salud. La salud comunitaria como un eje de aprendizaje. 
Responsabilidad social y ética en la integración docencia-asistencia. 



Experiencias educativas integradas e interprofesionales orientadas a la promoción de 
la salud y prevención de las enfermedades. 



 



EVALUACIÓN  
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Diagnóstica: Se realizará mediante un diálogo inicial tendiente a valorar los saberes 
previos de los alumnos sobre la temática del seminario. 



Formativa: Se realizará mediante el seguimiento de las actividades propuestas durante 
el seminario.  



Sumativa: Se efectuará mediante la presentación grupal de un trabajo con modalidad 
oral y escrita, de carácter integrador. Consistirá en el diseño de una propuesta de 
educación para la salud que relacione paradigmas de salud con la educación en el 
contexto de las nuevas demandas que se plantean a las instituciones formadoras de 
profesionales de la salud. El grupo estará conformado por dos integrantes.  
 



BIBLIOGRAFÍA 



 



 Álvarez Castaño LS. (2009) Los determinantes sociales de la salud: más allá de los 
factores de riesgo. Rev. Gerenc. Polit. Salud (Colombia). 



 Castro, M. (2001). Calidad de vida y promoción de la salud. En Promoción de la 
salud. Cómo construir vida saludable. Bogotá, Colombia. Ed. Médica Panamericana. 



 Barragán, H - Moiso, -, Mestorino, M – Ojea, O. (2007). Fundamentos de Salud 
Pública. Bs As. Ed. Universidad Nacional de La Plata 



 Belmartino, S. Las políticas de salud en el siglo XX: legados históricos. Programa 
Buenos Aires de Historia Política del Siglo XX. 2009. 



 Hernández-Girón, C - Orozco-Núñez, E - Arredondo-López, A. (2012). Modelos 
conceptuales y paradigmas en salud pública. Rev. Salud Pública. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/25789/36338 



 Laurell, A. (1982). La Salud-Enfermedad como proceso social. Cuadernos Médico 
Sociales Nº 19.  



https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?page_id=4235&lang=es 



 Lorenzetti, M. (2017). Los enfoques de salud intercultural en los ámbitos de gestión 
e investigación en Argentina. Revista de Estudios Marítimos y Sociales. 



https://estudiosmaritimossociales.org/rems/rems11/Lorenzetti.pdf 



 Mariano, H - Ramos, M - Fernández, A. (2004). Salud y juventud. Ed. Consejo de la 
juventud de España. 



https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/19_d_Salud_y_
juventud_EASP_2004.pdf 



 Martín, A - Ramacciotti, K. (2016). Profesiones sociosanitarias: Género e Historia. 
Avances del Cesor, V. XIII, Nº 15, 81-92. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5768457 
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 Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. Salud Social y Comunitaria: Salud y 
Sociedad. Programa equipos comunitarios. 2009. 



 OMS. (2006). Los determinantes sociales de la Salud. Los hechos probados. Madrid: 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Edición española, traducción de la 2ª Edición de 
la OMS. 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc
/LosdeterminantesenlaSalud.Hechos%20probados.pdf 



 OMS Reducir las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales 
de la salud. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_R14-sp.pdf?ua=1 



 OMS. (2015). La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251183/B138_14-
sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 OPS/OMS (2018) PLAN DE ACCIÓN SOBRE RECURSOS HUMANOS PARA EL ACCESO 
UNIVERSAL A LA SALUD Y LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD 2018-2023 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&cate
gory_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45773-cd56-10-s-pda-rh-
773&Itemid=270&lang=en 



 OMS (2012) Educación en Salud Pública: tendencias, desafíos y recursos de 
aprendizaje. Lima. Perúhttps://www.observatoriorh.org/educacion-en-salud-
publica-tendencias-desafios-y-recursos-de-aprendizaje 



 OPS/OMS. (2014). Seminario: Futuro y tendencias en formación de recursos 
humanos en salud en México para la cobertura universal en salud basada en la 
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https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&ca
tegory_slug=technical-documentation&alias=880-668-1&Itemid=493 



 OPS/OMS. (2019). La estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la 
salud y la cobertura universal de salud y el enfoque en la Educación 
Interprofesional. 
https://www.educacioninterprofesional.org/sites/default/files/fulltext/2018/7_jor
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 Restrepo, H. (2001). Antecedentes históricos de la promoción de la salud. En 
Promoción de la salud: Cómo Construir vida saludable. Ed. Panamericana. Colombia 



 Serrano González, M I. (2002). La Educación para la Salud del Siglo XXI. 
Comunicación y Salud. Segovia, España. Ed. Díaz de Santos, S.A. 



 Suárez, R. (2001). Salud-enfermedad: una categoría a repensar desde la 
antropología. En R. Suárez (comp). Reflexiones en salud: una aproximación desde la 
antropología. Bogotá: Universidad de los Andes, 11-21. 
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 Valadez Figueroa, I - Vargas Valadez, V - Fausto Guerra, J - Montes Barajas, R. 
(2015). Educación para la salud: modelos de intervención y fundamentación 
teórica. Guadalajara, México. Ed. STAUdeG. 



 Valadez Figueroa, I - Villaseñor Farías, M -  Alfaro Alfaro, N.  (2004). Educación para 
la Salud: la importancia del concepto. Revista de Educación y Desarrollo, 1. 



 Vergara Quintero, M. (2007). Tres concepciones históricas del proceso salud-
enfermedad. Revista Hacia la Promoción de la Salud, 12, 41 – 50. 



 



 



EJE 2: MARCO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DE LA TAREA DOCENTE 



 



TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA 
 



OBJETIVOS 



 Reconocer y aplicar convenciones discursivas en la escritura de géneros 
académico-científicos de las ciencias de la salud. 



 Planificar, resolver problemas de textualización y adquirir estrategias de corrección 
y reescritura. 



 Escribir con eficacia, claridad y precisión textos académicos y profesionales. 



 Utilizar recursos del metadiscurso textual e interpersonal en la escritura y la 
revisión de textos disciplinares. 



 Identificar estructuras, movimientos, componentes lingüísticos en corpus de textos 
seleccionados. 



 Reconocer usos de la gramática normativa del español actual. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS  



Características del estilo académico-científico. 



Neutralidad: mecanismos lingüísticos de despersonalización. Empleo de adjetivos y 
sustantivos no valorativos. 



Precisión: la pertinencia informativa. Uso de léxico preciso y elaborado. El registro 
formal. Ambigüedades y redundancias. Algunas inadecuaciones y problemas 
sintácticos frecuentes. 
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Claridad: la densidad conceptual. Uso de nominalizaciones. El denominado” Lenguaje 
Claro”. La planificación del texto escrito. 



El metadiscurso: recursos del autor y del lector. 



Recursos del metadiscurso interpersonal: atenuadores; enfatizadores; marcas de 
interrelación. 



Recursos del metadiscurso textual. Algunos conectores lógicos; organizadores textuales 
e intratextuales. 



La revisión de textos. 



Textos disciplinares 



El informe. Estructura retórica o textual. Clases Procedimientos discursivos y 
lingüísticos. 



El caso y la historia clínica; el resumen de ponencia y el abstract; el Trabajo Final. 



Géneros de enseñanza: consignas, guías, presentaciones en PowerPoint, el manual, 
otros géneros solicitados por Instituciones y asistentes. 



 



ACTVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 



 
El taller se estructurará en espacios de exposición dialogada y en prácticas de 



lectura y de escritura guiadas. Los primeros facilitan la caracterización general de los 
géneros académicos seleccionados y el análisis de sus rasgos discursivos y lingüísticos, 
mientras que las actividades de escritura consistirán en ejercicios variados de 
reconocimiento, prácticas, reformulación y revisión. Por otra parte, a partir de la 
interacción permanente entre docentes y cursantes, se realizarán actividades de 
aprendizaje que consistirán en producciones escritas graduadas con observaciones de 
pares y docente, correcciones y reescritura de textos disciplinares específicos de las 
carreras propias de cada cursante. De este modo, se procurará una práctica intensiva, 
individual y grupal con tareas de análisis, evaluación, reflexión, discusión de casos, 
implementadas a partir de la escritura focalizad en aspectos microdiscursivos y 
retóricos de textos, con un abordaje circular y recursivo de contenidos. 



 



EVALUACIÓN 



Diagnóstica: Actividad escrita para establecer los saberes previos de los 
especializandos.  



Formativa: Seguimiento de actividades individuales y grupales escritas en cada clase 
presencial.  
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Sumativa: En una primera instancia se solicitarán dos entregas de actividades 
obligatorias pautadas previamente y con devoluciones inmediatas. En segunda 
instancia, la evaluación final consistirá, según intereses del profesional, en la entrega 
de un texto disciplinar, original, escrito según pautas y contenidos del taller.  
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EL APRENDIZAJE EN EL NIVEL UNIVERSITARIO 
 



OBJETIVOS  



 Reconstruir y resignificar el aprendizaje como proceso que tiene lugar a lo largo de 
toda la vida.  
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 Conocer las principales teorías del aprendizaje que han impactado en la enseñanza 
universitaria.  



 Diferenciar formas de apropiación del conocimiento que pone en marcha el 
estudiante en tanto sujeto del aprendizaje en el nivel universitario. 



 Asumir una actitud reflexiva frente a los aportes teóricos sobre el aprendizaje para 
un ejercicio responsable y crítico de la profesión docente. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS  



Rupturas epistemológicas en el aprendizaje: de la asimilación del conocimiento 
disciplinar al desarrollo de capacidades para la interpretación y construcción del 
conocimiento.  



Procesos de apropiación del conocimiento: aprendizaje mecánico, significativo, por 
descubrimiento y social.  Aprendizaje para la comprensión. Inteligencias múltiples. Los 
aportes de la neurociencia en la comprensión del aprendizaje. El aprendizaje 
como desarrollo singular de cualidades, capacidades y competencias, como tránsito 
desde la información hasta el conocimiento. La articulación entre conocimiento y 
práctica: el aprender en situación auténtica. 



Características del estudiante del nivel superior. El aprendizaje como actividad 
estratégica y autorregulada en la nueva sociedad del conocimiento. Las competencias 
para la autonomía del aprendizaje en los estudios universitarios.  



 



EVALUACIÓN 



Diagnóstica: Aplicación de una técnica de retroacción que permitirá identificar saberes 
previos de los especializandos.  



Formativa: Se realizará mediante el seguimiento de las actividades propuestas y 
tutorías que tendrán por objeto orientar a los cursantes en torno a la elaboración de 
los trabajos que se requieran. 



Sumativa: Consistirá en la presentación de un informe escrito, en base a observaciones 
de clases en el ámbito de las carreras de pertenencia, que permitan contrastar los 
abordajes teóricos con las prácticas pedagógicas que predominan en las aulas. Se 
deberá justificar si los mismos favorecen aprendizajes complejos.  
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LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EL SIGLO XXI 
 



OBJETIVOS 



 Comprender enfoques de enseñanza universitaria. 



 Analizar concepciones de enseñanza en las que se sustenta una pedagogía de las 
ciencias de la salud. 



 Analizar las competencias que identifican el perfil docente en contextos actuales 
de educación superior.  



 Reconocer la enseñanza como actividad central de la docencia donde se ponen en 
marcha acciones que facilitan la articulación entre la dinámica cognoscitiva del 
sujeto que aprende y la dinámica propia de la disciplina en escenarios singulares y 
contextualizados.  



 Elaborar nuevas conceptualizaciones para las acciones de enseñanza y aprendizaje 
según los paradigmas actuales en educación superior. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS 



- La enseñanza como práctica social y responsabilidad del docente. 
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- La enseñanza: recorridos conceptuales para su definición. Enfoques de la 
enseñanza: como acción instrumental, como acción comunicativa y los roles 
docentes que configura cada uno de ellos. 



- El enfoque de enseñanza por competencias. 



- La enseñanza universitaria: su importancia en la formación de profesionales. 



- Saberes y competencias profesionales del docente universitario. Competencias que 
identifican el perfil del docente en contextos de educación superior en la época 
actual. La dimensión ética de la profesión docente: los valores como marco 
orientador en la toma de decisiones y las implicancias de su trabajo para y con los 
estudiantes. 



- Las mediaciones del docente entre sujeto y objeto: el problema de la transposición 
didáctica. 



- La evaluación de la acción de enseñanza. 



- Relación entre aprendizaje, enseñanza y el profesor como profesional reflexivo. 



 



EVALUACIÓN 



Diagnóstica: Actividad escrita para establecer los saberes previos de los 
especializandos. 



Formativa: Seguimiento de actividades individuales y grupales escritas en cada clase 
presencial. 



Sumativa: Realización de un informe escrito a partir de la observación de una clase en 
el cual se justifique el enfoque de enseñanza que se sustenta en la misma.  
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DISEÑO CURRICULAR: PLANIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 
EN CIENCIAS DE LA SALUD 



 



OBJETIVOS 



 Analizar los aspectos sociales y culturales que estructuran al curriculum 
universitario. 



 Comprender la importancia del diseño de los planes de estudios y su actualización 
constante en una formación de calidad y con pertinencia.  



 Elaborar nuevas conceptualizaciones para las acciones de enseñanza y aprendizaje 
según los enfoques por competencia y paradigmas actuales en educación superior. 



 Comprender la importancia de la innovación en las metodologías de enseñanza y 
los procesos de evaluación como estrategia de mejora de los procesos de calidad 
en la enseñanza en salud. 



 Diseñar propuestas de enseñanza, adecuadas a distintos escenarios y entornos de 
aprendizaje del ámbito de las ciencias de la salud teniendo en cuenta los nuevos 
sujetos de formación y la necesidad de integralidad y complejidad en la formación 
de nivel superior. 



 Identificar las características fundamentales que asumen las interrelaciones entre 
conocimiento, aprendizaje y enseñanza en las prácticas educativas en ciencias de la 
salud. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS 



- El curriculum como construcción social y cultural. Campos que intervienen en la 
producción y selección del contenido. El curriculum en la universidad. Procesos de 
diseño, seguimiento y cambio curricular. Plan de estudio. 



- El enfoque por competencias y su implicancia en la planificación, organización, 
ejecución y evaluación en la tarea de la enseñanza. Caracterización de la clase 
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universitaria y su planificación: fundamentos, selección de contenidos y el 
problema metodológico en las ciencias de la salud. Las constantes metodológicas 
básicas.  



- Metodologías de enseñanza en ciencias de la salud: Exposiciones basadas en 
situaciones auténticas. Proyectos integradores. Aprendizaje basado en problemas. 
Estudio de casos. Metodologías basadas en la evidencia. Resolución de problemas 
clínicos. La simulación como estrategia didáctica. Diseño de prácticas de 
aprendizaje. Practicum, práctica supervisada y partenariado formativo. Las 
residencias en salud. Los recursos didácticos y las nuevas tecnologías como 
facilitadores del aprendizaje.  



- Enfoques actuales en la evaluación de los aprendizajes. Implicancias éticas y 
sociales del acto de evaluar. Evaluación en situación auténtica. Diferentes técnicas 
e instrumentos de evaluación en ciencias de la salud: ECOE, Mini-Cex, Rúbricas.  



 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Estas actividades consistirán en: 



 Observaciones de clases teóricas y prácticas (prácticas en laboratorios, 
situaciones de enseñanza clínica, otras). 



 Procesos de reflexión mediante intercambios de experiencias pedagógicas de 
las situaciones de clases observadas. 



 Elaboración de propuestas de planificación de clases de las áreas disciplinares 
de los especializandos, tendientes a enseñar diferentes contenidos y con 
estrategias metodológicas adecuadas e innovadoras.  



 
EVALUACIÓN 



Diagnóstica: Se realizará un análisis preliminar de documentos curriculares del espacio 
de trabajo en que se desempeña el especializando. 



Formativa: Se realizará en forma permanente en las diferentes actividades propuestas. 
A lo largo del taller los contenidos tendrán instancias de abordaje teórico a través de 
lecturas, debates grupales, intercambios de experiencias docentes e instancias 
prácticas de análisis de casos y de incidentes críticos sobre diseño curriculares y 
configuraciones didácticas como así también actividades de diseño y simulación de 
distintas metodologías de enseñanza en ciencias de la salud y sus modos de 
evaluación. 



Sumativa: Para la acreditación del taller, el especializando tendrá que diseñar una 
unidad de aprendizaje de una asignatura de las ciencias de la salud. En esta producción 
por escrito constará de los fundamentos disciplinares y pedagógicos desde los cuales 
se aborda, los contenidos y finalidades, la bibliografía y el diseño de la metodología de 
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enseñanza y la evaluación. Posteriormente se realizará una presentación oral de la 
propuesta de enseñanza elaborada. 
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INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 
ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA SALUD 



 
 
OBJETIVOS 



 Identificar y analizar las relaciones entre tecnología, cultura, sociedad y 
educación. 
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 Reflexionar sobre la impronta y la incidencia de las tecnologías en la sociedad y, 
en particular, en el sistema educativo, la universidad, la profesión y el aula.  



 Analizar los desafíos, las posibilidades y los límites del uso de tecnologías en 
educación superior.  



 Analizar escenarios posibles de uso de tecnologías y sus combinaciones en 
educación superior. 



 Desarrollar criterios de selección y combinación de recursos tecnológicos para 
la planificación de actividades docentes y profesionales. 



 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Sociedad, cultura y tecnología: relaciones y tensiones actuales. La era digital: los 
procesos de información y de comunicación. La cibercultura. La construcción y gestión 
de conocimientos: lo local, lo ubicuo, lo subjetivo, lo convergente. Educar en la era 
digital: nuevos desafíos institucionales y personales. Ser profesional en la actualidad y 
los múltiples escenarios: desafíos de la telemedicina en la formación de futuros 
docentes del área.  
 
Didáctica y Tecnología Educativa: posicionamientos y desafíos.  Posibles escenarios de 
incorporación de TIC. La integración de las TIC: mediación y mediatización. 
Componentes y dimensiones útiles para analizar la inserción de TIC en propuestas 
educativas. Configuraciones didácticas.  Recursos, secuencias y entornos: criterios de 
combinación 
 
 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
 



En el taller de Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en 
enseñanza en ciencias de la salud se alternarán análisis de diferentes situaciones de la 
enseñanza superior a la luz de los condicionantes tecnológicos actuales. Cada 
encuentro permitirá estimular procesos de reflexión basados en momentos de análisis 
de la realidad y de valoración o de deconstrucción de supuestos y de representaciones 
lo cual permitirá iniciar un proceso de reconstrucción de posicionamientos basados en 
una mirada crítica y amplia de los procesos educativos. 



El análisis de casos / situaciones / prácticas estará acompañado de momentos 
de desarrollos teóricos por parte del docente y de actividades de tipo colaborativas 
que permitirán, a su vez, analizar procesos y soluciones propuestas.  



Esta metodología se apoya en el trabajo autónomo, en las lecturas previas del 
material bibliográfico que se seleccione para cada tema. 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 











 



45 
 



Diagnóstica: Se aplicará un cuestionario para valorar conocimientos previos sobre 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Formativa: Seguimiento de actividades individuales y grupales escritas en cada clase 
presencial. 
 
Sumativa: Consistirá en la presentación de una propuesta de secuencia didáctica que 
refleje en su elaboración los aspectos abordados a lo largo del cursado. Dicho trabajo 
comprenderá dos partes: la secuencia propiamente dicha y el desglose de los criterios 
seguidos para su elaboración y la correspondiente justificación de cada uno. 
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 Bautista, G., Borges, F., & Forés, A. (2006). Didáctica universitaria en entornos 



virtuales de enseñanza - aprendizaje. Madrid: Narcea. 
 



 Cabero Almenara, J. (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
Madrid: Mc Graw Hill. 



 
 Cobo Romaní, C. (2016)..La innovación pendiente. Montevideo: Penguin 



Random House Grupo Editorial 
 



 Chan Núñez, M. E. (2016). Educación y cultura en ambientes virtuales. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 



 
 Dussel, Inés (2011). Aprender y enseñar en la cultura digital. Buenos Aires: 



Santillana. www.oei.org.ar/7BASICOp.pdf 
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 Libedinsky, Marta (2016). La innovación educativa en la era digital. Buenos 



Aires: Paidós. 
 



 Litwin, Edith (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: 
Paidós. 



 
 Lion, C. (2012). Pensar en red. Metáforas y escenarios. En: Scialabba, A. y 



Narodowski, M. ¿Cómo serán? El futuro de la escuela y las nuevas tecnologías. 
Buenos Aires: Prometeo. 



 
 Maggio, Mariana (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta 



disposición tecnológica como oportunidad. Buenos Aires: Paidós. 
 



 Meirieu, P. (2016) Recuperar la pedagogía. De lugares comunes a los conceptos 
claves. Buenos Aires: Paidós. 



 
 Morduchowicz, R. (2008). La generación multimedia. Significados, consumos y 



prácticas culturales de los jóvenes. Buenos Aires: Paidós. 
 



 Parrasi Castaño, E. Y. et al. (2016). Estado actual de la telemedicina: una 
revisión de literatura. Ingeniare, Nº. 20, pp. 105-120. 



 
 Pérez Gómez, A. (2012). Educarse en la era digital. Madrid: Morata. 



 
 Ramírez Martinelli, A. (2015). Internet en la educación superior. Córdoba: 



Editorial Brujas. 
 



 Rivas, Axel (2019). ¿Quién controla el futuro de la educación? Buenos Aires: 
Siglo veintiuno editores. 



 
 Ruiz C, Zuluaga A, Trujillo A. (2007). Telemedicina: Introducción, aplicación y 



principios de desarrollo. Rev. CES Med; 21 (1): 77-93 
 



 Salinas, J., Pérez, A., & De Benito, B. (2008). Metodologías centradas en el 
alumno para el aprendizaje en red. Madrid: Síntesis. 



 
 Valverde Berrocoso, J. (2011). Docentes e-competentes. Buenas prácticas 



educativas con TIC. Barcelona: Octaedro. 
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 Vergeles-Blanco, J. M. (s/d). La telemedicina. Desarrollo, ventajas y dudas. 



Revista Jano – Medicina y Humanidades. 



 



 



PRODUCCIÓN DE MATERIALES CURRICULARES  



 
OBJETIVOS 



 Conocer el espectro de materiales curriculares que aportan a la calidad de la 
enseñanza. 



 Resignificar el uso de materiales curriculares a partir de las nuevas tecnologías de 
la información. 



 Conocer los usos pedagógicos más favorables de los materiales curriculares en el 
proceso de aprendizaje y en el de enseñanza. 



 Profundizar en los criterios de selección de materiales, según el tipo de contenidos 
a enseñar, las prácticas de aprendizaje y los estudiantes a los que va dirigido.  



 Realizar un análisis crítico de la pertinencia y calidad de los materiales curriculares 
empleados en las prácticas de enseñanza. 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS 



Los materiales curriculares como componentes de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje.  



Tipos de materiales: Materiales en soporte papel: libro de texto; materiales 
informáticos y materiales audiovisuales. Características de los materiales curriculares 
con soporte en las nuevas tecnologías. Características didácticas de los materiales 
curriculares, funciones y usos. 



Materiales curriculares y contenidos. La selección de los materiales curriculares. 
Criterios a tener en cuenta en la confección de los materiales curriculares. 



Criterios para una mirada crítica de materiales curriculares. 



 



 



EVALUACIÓN  



Diagnóstica: Se efectuará un análisis inicial sobre los materiales curriculares del 
espacio de trabajo en que se desempeña el especializando. 
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Formativa: Consistirá en una instancia de reflexión y análisis de los materiales 
curriculares/recursos que se emplean en las propias prácticas de enseñanza. 



Sumativa: Seleccionar una unidad de un programa de asignatura; a partir de ella 
diseñarán una guía de estudio y otro recurso a elección de los tratados durante el 
proceso de enseñanza.  



 



BIBLIOGRAFÍA  



 Araujo, S. (2006). Docencia y enseñanza. Una introducción a la didáctica. 
Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Buenos Aires. 



 
 Area Moreira, M. (2007). De la escuela de la cultura impresa a la escuela de la 



cultura digital. Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 165, 2007 
 



 Area   Moreira, Manuel (2004).  Webquest. una    estrategia    de    aprendizaje    
por descubrimiento, Quaderns    Digitals, WebQuest.    Versión    en línea: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.Visualiza 
ArticuloIU.visualiza&articulo_id=7374 [consulta 30-9-04]. 
 



 Area   Moreira, M. (2004):   Sociedad   de   la   Información, Tecnologías   digitales   
y educación: luces y sombras de una relación problemática.  En García-VerB.  Las 
nuevas tecnologías en la enseñanza. Madrid:   Universidad Internacional de 
Andalucía & Akal. 



 Ávila Forero, J. (2016). Diseño de material didáctico para la enseñanza de 
anatomía. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/85336/2955-11338-1-
PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 Ballesta Pagán, J. (1995) Función didáctica de los materiales curriculares. Pixel-Bit. 
Revista de Medios y Educación, 5, 29-46 



 De Andrade, V. (2014) Comment utiliser PubMed pour les recherches 
bibliographiques en éducation thérapeutique du patient- How to use PubMed for 
bibliographic research in the field of therapeutic patient 
educationhttps://www.etp-journal.org/articles/tpe/pdf/2014/02/tpe140011.pdf 



 Díaz Pardo, F. (2007). Presente y futuro de los materiales curriculares. Avances en 
Supervisión    Educativa, (6). Recuperado a partir de 
https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/276 



 Fernández Palop, M.P., Caballero García, P.A. & Fernández Bravo, J.A. (2017). El 
libro de texto como objeto de estudio y recurso didáctico para el aprendizaje: 
fortalezas y debilidades. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado. 
https://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1486244365.pdf 
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 Méndez Garrido, J. (2001). Pautas y criterios para el análisis y evaluación de 
Materiales Curriculares. Revistas de la UHU.  Ágora digital -- N. 02   En 
http://hdl.handle.net/10272/3451 



 Murcia Herrera, A. (2016). Diseño de guías didácticas para la enseñanza 
aprendizaje de la morfología humana a estudiantes de citohistotecnología. 
https://repositorio.fucsalud.edu.co/bitstream/001/416/1/REDI-FCA-2016-11.pdf 



 Parcerisa Aran, A. (2006). Materiales Curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos 
y usarlos. Sexta Edición. Biblioteca de Aula. Barcelona Ed. GRAO.  



 Roig   Vila, R.   (2005). Diseño   de   materiales   curriculares   electrónicos   a través   
de   Objetos   de   Aprendizaje. RED. Revista de Educación a Distancia, número       
monográfico       II. En http://www.um.es/ead/red/M4/ 



 Sauer, A. y  Bourcier, T. (2014).La traduction et l’illustration d’un ouvrage médical 
comme méthode d’enseignement et d’apprentissage en ophtalmologie - 
Translation and illustration of a medical textbook as a teching and learning activity 
for post-graduate students in ophthalmology- https://www.pedagogie-
medicale.org/articles/pmed/pdf/2014/06/pmed140008.pdf 



 Sosa Díaz, M.J. y Palau M R. (2018). Flipped classroom para adquirir la competencia 
digital docente: una experiencia didáctica en la Educación Superior.Pixel-Bit, 52, 37-
54https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/68935/62483-188862-1-
SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 



ENLACE 



TEMOA- Portal de recursos educativos abiertos. http://www.temoa.info/es 



 



EJE 3: LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 



INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 



OBJETIVOS  



 Reconocer las especificidades de los procesos y procedimientos inherentes al oficio 
de investigar en el campo educativo propio del área de la salud, en línea con el 
desarrollo de profesionales reflexivos de la enseñanza. 



 Diferenciar las características de los enfoques cualitativos, cuantitativos y de 
investigación acción.  











 



50 
 



 Comprender los conceptos de la Teoría Fundamentada como modelo teórico-
metodológico para la investigación de la enseñanza en el terreno de las ciencias de 
la salud. 



 Efectuar actividades de búsqueda, sistematización y análisis de información de 
fuentes primarias, resultados de innovaciones e investigación en docencia en el 
nivel universitario del área de la salud.   



 Aplicar herramientas para el diseño de proyectos de investigación de la enseñanza 
en la educación superior elaborados desde la perspectiva del docente como 
investigador de sus prácticas pedagógicas.  



 



CONTENIDOS MÍNIMOS  



La vinculación entre investigación educativa y formación/práctica docente. Modelos de 
investigación: cuantitativa, cualitativa y de investigación acción-participativa. Los 
modelos mixtos de la investigación en educación en el campo de la salud. La Teoría 
Fundamentada como marco metodológico de la investigación de prácticas educativas 
El universitario como investigador de su práctica pedagógica.  



La investigación al servicio de la enseñanza colaborativa: diseño de proyectos de 
investigación educativa orientados a la reflexión de las prácticas docentes en el área de 
las ciencias de la salud. Proceso de elaboración de estados del arte e informes de 
investigación.  



   



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 



Las actividades de formación práctica consistirán en lecturas e interpretación de 
informes de investigación para reconocer saberes previos sobre componentes y 
metodologías empleadas, análisis de artículos de investigación educativa, elaboración 
de estados del arte y de diferentes estrategias metodológicas de investigación de la 
práctica docente, desarrollo de instrumentos de observación de clases, análisis de 
prácticas de enseñanza y la realización de informes y producciones que den cuenta de 
procesos reflexivos sobre la práctica docente, emanados de las actividades de los 
seminarios y talleres que integran la Carrera.  



 



EVALUACIÓN 



Diagnóstica: Se realizará lectura e interpretación de informes de investigación para 
reconocer saberes previos sobre componentes y metodologías empleadas. 



Formativa: Se efectuará una evaluación de proceso a través del seguimiento de 
actividades individuales y grupales e instancias plenarias de puesta en común de los 
diferentes trabajos propuestos.  











 



51 
 



Sumativa: Para la acreditación del espacio curricular el especializando deberá 
presentar un estado del arte sobre una temática referida a la práctica profesional de la 
docencia en el nivel superior en ciencias de la salud y un plan de observación y análisis 
de una práctica de enseñanza.  



 



BIBLIOGRAFÍA  
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evaluativa. Madrid. Ed. Morata. 
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Investigador de sus Prácticas Pedagógicas. Revista Teckne, 12(2). 
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PRÁCTICA DE ENSEÑANZA EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD 



 
OBJETIVOS 



 Desarrollar procesos de autorreflexión desde la teoría y la práctica, que posibiliten, 
ante la complejidad del proceso de enseñanza, formular dispositivos de 
intervención conducentes a la renovación o innovación de las mismas.  



 Valorar la potencialidad del trabajo colaborativo, los marcos teóricos y los procesos 
de reflexión para asegurar propuestas formativas de calidad en la educación 
superior. 



 Diseñar e implementar propuestas de enseñanza, adecuadas a distintos escenarios 
y entornos de aprendizaje haciendo uso de metodologías, recursos y tecnologías 
apropiadas para el ámbito de las ciencias de la salud. 
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 Desarrollar una actitud comprensiva y crítica de todas las dimensiones involucradas 
en lo institucional y lo curricular, considerando especialmente las prácticas 
pedagógicas desde la interrelación entre docente-alumno-conocimiento en 
contextos específicos. 



 



CONTENIDOS MÍNIMOS 



Caracterización de las prácticas pedagógicas en aulas universitarias. Desarrollo de la 
formación docente desde la práctica reflexiva y desde la indagación como posición: 
observación de clases, análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza para su 
reconstrucción crítica y mejora de las propuestas. Escritura clínica, comunidades de 
prácticas. Competencias para la enseñanza. Procesos de cooperación y de 
conformación de redes intra e interinstitucionales en el trabajo docente. 



 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 



Las actividades de formación práctica consistirán en:  



 análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza para su reconstrucción crítica;  



 desarrollo de técnicas de microenseñanza;  



 intercambios de experiencias pedagógicas, procesos de autorreflexión, debates 
grupales, ejercicio de escritura clínica como así también críticas pedagógicas 
entre pares; 



 observación de clases teóricas y prácticas (laboratorio, situaciones de enseñanza 
clínica, otras); 



 elaboración de propuestas de planificación clases teóricas y prácticas; 



 desarrollo de clases en situación real de contextos áulicos;  



 elaboración de informe escrito resultado del proceso reflexivo de análisis sobre 
la práctica de enseñanza, insumo fundamental para la elaboración del Trabajo 
Final Integrador de la Carrera. 



 



Cada especializando será acompañado, durante todo el proceso, por uno de los 
docentes que integran el equipo de “Práctica de enseñanza en las ciencias de la salud”.  



A su vez, el docente responsable del mencionado espacio elevará un informe de 
desempeño al Consejo Académico en el cual explicitará el desempeño de cada 
especializando; dicho informe será un recurso que permitirá supervisar la enseñanza y 
los aprendizajes prácticos de los cursantes. 
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EVALUACIÓN 



Diagnóstica: Se desarrollará a través de una discusión inicial de carácter plenario sobre 
experiencias y lecturas en relación a los saberes pedagógicos implicados en la 
enseñanza.  



Formativa: Se efectuará una evaluación de proceso a través del seguimiento de 
diferentes actividades individuales y grupales. A lo largo del cursado se orientará y 
aconsejará al especializando sobre la revisión y/o modificación de aspectos 
problemáticos que se hayan puesto en evidencia en las diferentes actividades 
propuestas; asimismo se resaltarán y enfatizarán las fortalezas puestas de manifiesto.  



Sumativa: Se realizarán las siguientes actividades de práctica de la enseñanza:  



 Observación de 10 h de clase en total: 2 h de clases teóricas y 8 h de situaciones 
de enseñanza predominantemente prácticas (laboratorio, situaciones de 
enseñanza clínica, otras). 



 Elaboración de propuestas de planificación para cuatro clases (dos teóricas y dos 
prácticas). 



 Desarrollo y aprobación de dos clases en contexto áulico –en situación real-  que 
serán observadas por los docentes de este espacio curricular. Se realizará una 
crítica pedagógica subsiguiente que implicará una devolución de carácter 
cualitativo del desempeño del docente.  



 Presentación de un informe escrito resultado del proceso reflexivo de análisis 
sobre la práctica de enseñanza donde se entrecrucen los saberes teóricos 
(disciplinares y pedagógicos) con los de la experiencia.  
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