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

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2021-00356576-UNC-ME#FCEFYN

 
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus RHCD-
2021-518-E-UNC-DEC#FCEFYN, en el sentido de que se apruebe el Reglamento, Plan
de Estudios de la Carrera Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y
Tecnología, que como anexos I y II constan en archivo embebido en la citada
resolución;

Lo informado por el CAP en el orden 30 y por la Subsecretaría de Posgrado de la
Secretaría de Asuntos Académicos en el orden 64;

Lo aconsejado 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 Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en su RHCD-2021-518-E-UNC-DEC#FCEFYN, que consta en el
orden 41, y se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el Reglamento y el Plan
de Estudios de la Carrera Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y
Tecnología, que como anexos I y II constan en archivo embebido en la citada
resolución.

Asimismo, dejar sin efecto las RHCS Nº 1064/2009 y 547/2005, en lo referido al
Reglamento y Plan de Estudios de la citada Carrera de Posgrado.

ARTÍCULO 2º.- Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos Académicos se dé
prosecución al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación de la Nación



ARTÍCULO 3°.- Tómese razón, 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
TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

sl





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


Resolución H. Consejo Directivo


Número: 


Referencia: EX-2021-00356576--UNC-ME#FCEFYN


 
V I S T O:


 


El presente expediente por el cual la Secretaría Académica Investigación y Posgrado Área
Ciencias Naturales solicita la aprobación de la modificación de  Plan de Estudio y  Reglamento
de la Carrera MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y
TECNOLOGÍA; y


 


CONSIDERANDO:


 


Las recomendaciones realizadas por la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de
Córdoba;


 


Lo informado por la Secretaría Académica, Investigación y Posgrado Área Ciencias Naturales;


 


Lo aconsejado por la Comisión de ENSEÑANZA


                


EL H. CONSEJO  DIRECTIVO DE LA


FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES


R E S U E L V E:


 







Art. 1º).- Dejar sin efecto de la Resolución 520-HCD-2009 de Aprobación de del Reglamento y
la Resolución N° 172-HCD-2005, en la cual aprueba el Plan de Estudios, de la Carrera
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA.


 


Art. 2°).- Aprobar el Reglamento y Plan  de Estudio para la Carrera MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA, de esta Facultad que
como ANEXO I y II, que forman parte de la presente Resolución.


 


Art. 3º).- Dese al Registro de Resoluciones, notifíquese a la Carrera Maestría en Educación en
Ciencias Experimentales y Tecnología, al Área Apoyo Administrativo a la Función Docente, a
Oficialía de Posgrado, a la Escuela de Cuarto Nivel, y gírense las presentes actuaciones a la
Secretaría Académica Investigación y Posgrado Área Ciencias Naturales a fin de remitir las
presentes al H. Consejo Superior.


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
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REGLAMENTO 
 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
TECNOLOGÍA 



 



CAPÍTULO 1: DEL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 
EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 



 
Art. 1º: La Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología es una Maestría 



académica de modalidad presencial con plan de estudios semi estructurado. La 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) otorga el título de Magíster en Educación en 
Ciencias Experimentales y Tecnología a solicitud de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (FCEFyN), de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. 



 
Art. 2º: Las actividades académicas requeridas para la obtención del grado de Magíster en 



Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología son las siguientes: 
 



a) Aprobación de catorce (14) cursos obligatorios equivalentes a quinientas (500) horas 
y ochenta (80) horas mínimas de cursos optativos de actualización. 



 
b) Aprobación de 160 horas de tutorías de investigación. 



 
c) Aprobación de un examen de lecto-comprensión del idioma inglés o acreditar el 
conocimiento del idioma con certificado equivalente. 



 
d) Aprobación de una tesis en un campo disciplinar, individual que evidencie el estudio 
crítico de información relevante respecto del tema o problema específico y el manejo 
conceptual y metodológico propio de la actividad de investigación, bajo la dirección de 
un/a Director/a de Tesis de Maestría y en el caso de corresponder un/a Codirector/a. 



 
 



CAPÍTULO 2: DE LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO DE LA MAESTRÍA 
 



Art. 3º: El gobierno de la Carrera de Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y 
Tecnología será ejercido por: un/a Director/a, un/a Codirector/a y un Comité Académico 
integrado por cinco (5) docentes. 



 
Art. 4º: El/la Director/a, el/la Codirector/a, integrantes del Comité Académico y el/la Coordina- 



dor/a Académico/a si fuera designado, deben ser o haber sido Profesores Regulares de 
la UNC o de otras universidades reconocidas y poseer título de posgrado equivalente o 
superior al ofrecido por la Carrera, acorde con los objetivos de ésta, acreditar trayectoria 
académica y/o profesional, con experiencia en el campo. Los miembros del Comité 
Académico son preferentemente representantes de cada disciplina que contempla la 
Carrera: Educación, Biología, Física, Química y Tecnología. 



 
Art. 5º: El/la Director/a y Codirector/a deberán pertenecer a la FCEFyN y serán propuestos por el 



Comité Académico de la Carrera, aprobados por la Escuela de Cuarto Nivel o el 
organismo que cumpliera sus funciones y designados por el Honorable Consejo Directivo 
(HCD). Los mismos durarán cuatro (4) años en su cargo y podrán ser reelegidos por 
única vez consecutiva. El mandato del/la Director/a y del/la Codirector/a esta desplazado 
respecto del mandato del Comité Académico un (1) año. Tendrán en forma conjunta las 
siguientes funciones: 



 
a) Planificar, organizar y controlar las actividades académicas y científicas de la Carrera. 
b) Ejercer la representación de la Carrera ante la Escuela de Cuarto Nivel y ante entes 



oficiales y privados. 
c) Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que le sean requeridas 



por el HCD, el Decano, la Escuela de Cuarto Nivel, y las Secretarías del Decanato. 











d) Proponer al Decano, previo asesoramiento del Comité Académico: la admisión de los 
postulantes a la Carrera, los miembros del Tribunal Especial de Tesis y la designación 
de los docentes disertantes de los cursos propuestos. 



e) Asumir las responsabilidades del funcionamiento docente y de gestión de la Maestría. 
f) Llevar adelante el sistema de seguimiento y evaluación de la gestión docente de la 



Carrera, e informar a la Escuela de IV Nivel para su integración en el sistema general 
de seguimiento del Posgrado. 



g) Adoptar las medidas necesarias para mantener el seguimiento del estudiantado, con 
el fin de optimizar su rendimiento académico. 



h) Proponer anualmente a la Escuela de Cuarto Nivel las tasas retributivas de servicio 
que deberán abonar los Maestrandos de la Carrera, el presupuesto anual estimativo 
y el orden de prioridades de cómo se afectarán los recursos. 



i) Informar periódicamente al Comité Académico sobre las actividades realizadas. 
j) Proponer, a su criterio si fuera necesario un Coordinar Académico. 
k) Coordinar/participar en los procesos de acreditación y autoevaluación de la carrera. 



 
Art.6º: Los miembros del Comité Académico serán propuestos por el/la Director/a y Codirector/a, 



entre los/as docentes de la Maestría y Directores de Tesis de la misma. Al menos tres 
(3) miembros del Comité Académico deben ser Docentes de la FCEFyN y designados 
por el HCD. Los mismos durarán cuatro (4) años en sus funciones y pueden ser 
reelegidos por única vez consecutiva. El Comité Académico de la Maestría que tiene las 
siguientes funciones: 



 
a) Evaluar antecedentes de postulantes a la Maestría, para recomendar la aceptación o 



rechazo de acuerdo con Art. 8° del presente Reglamento. 
b) Determinar si se acepta el tema, plan de trabajo y Director/a de Tesis propuesto. 
c) Recomendar al Decano con respecto a las modificaciones en las actividades 



curriculares. 
d) Validar los cursos aprobados en otros programas de posgrado según lo reglamentado 



en el Art. 16°. 
e) Asesorar al Director/a de la Carrera respecto a la constitución del Tribunal Especial 



de Tesis y sobre la designación de docentes de la Carrera. 
f)  Asesorar al Director/a de la Carrera respecto de los sistemas de gestión docente y 



de seguimiento de estudiantes a aplicar en la Carrera. 
g) Evaluar la pertinencia del/la Codirector/a de Tesis en el caso que se 



proponga y   aconsejar su designación. 
 



Art.7º: El Director/a de la Carrera podrá proponer un/a Coordinador/a Académico, en quien se 
delegarán funciones académicas y de carácter operativo que se estimen convenientes 
para mejorar el funcionamiento de la Carrera, durará cuatro (4) años en su cargo. Son 
funciones del/la Coordinador/a Académico/a: 
a) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones detalladas en este reglamento de cada 



estudiante. 
b) Actuar como nexo en la comunicación entre las autoridades de la Carrera, Directores 



de Tesis y el estudiantado. 
c) Colaborar con la Dirección, en las tareas que este le asigne. 
d) Colaborar en la difusión de las actividades de la Carrera. 



 
 



CAPÍTULO 3: DE LA INSCRIPCIÓN A LA CARRERA 
 



Art. 8º: Para la admisión se deberá poseer título de grado afín a la orientación de la Maestría, 
otorgado por universidades públicas o privadas legalmente reconocidas, o título de nivel 
superior no universitario de una Carrera de cuatro años de duración como mínimo, 
reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación. En el caso de postulantes con 
títulos de grado de nivel superior no universitario, el Comité Académico evaluará el perfil 
del mismo. Si el Comité Académico de la Maestría lo considera necesario, requerirá el 
plan de estudios o los programas analíticos de las materias sobre cuya base fue otorgado 
el título, a fin de considerar la posibilidad de su ingreso. A los efectos de considerar su 
posible admisión, se podrá exigir al postulante un examen de calificación que versará 
sobre temas generales de ciencias o tecnología y de educación en ciencias o tecnología. 











Art. 9º: El trámite de admisión debe iniciarse mediante la presentación de una solicitud escrita, 
dirigida al Decano en el período que establezca esta Facultad. Debe adjuntar a la misma: 
a) Fotocopia legalizada del título de grado al que se refiere el Artículo 8º del presente 



Reglamento. Se permite la inscripción a la Carrera con carácter provisorio de 
postulantes que aún no cuenten con el diploma de grado que presenten el 
comprobante del diploma en trámite y declaración jurada, según la Resolución del 
HCS 842-2014. 



b) Certificado analítico legalizado de las materias en donde figure el promedio final, 
incluidos los aplazos. 



c) Curriculum vitae y otros antecedentes que se consideren pertinentes. 
d) Constancia de Documento Único legalizada, que acredite la identidad, domicilio para 



notificación en la ciudad de Córdoba, dirección de correo electrónico y número de 
teléfono de contacto. 



c) Postulantes extranjeros: presentar la documentación requerida en la normativa 
vigente de la UNC. La admisión no significará la reválida del título de grado. 



d) Postulantes extranjeros nativos de países no hispano-parlantes: presentar el CELU 
(Certificado de Español: Lengua y Uso) aprobado con nivel “avanzado”, según la 
normativa. 



 
Art. 10º: Las recomendaciones de la Dirección y el Comité Académico de la Carrera sobre la 



admisión, se arbitra a través de una Resolución Decanal que se notificará a cada 
postulante. 



. 
 



CAPÍTULO 4: DEL CUERPO ACADÉMICO 
 



Art. 11º: Los requisitos para integrar el cuerpo académico de esta Maestría son: 
a) Poseer título de Magíster o Doctor/a en especialidades afines a cada curso.  
b) Ser o haber sido profesor/a de esta Universidad u otra reconocida legalmente, con 
especialidad en el área de la materia  o investigador/a con formación de posgrado que 
hayan producido trabajo científico en el área de educación en ciencias, tecnologías o 
en ciencias. 



 
Art. 12º: Los docentes de los cursos son designados por el Decano a propuesta de la Dirección 



de la Carrera con el asesoramiento del Comité Académico. Al menos el 50% deben ser 
de la UNC. Son funciones de los docentes: 
a) Elaborar las propuestas curriculares de formación. 
b) Coordinar las actividades de formación a cargo, velando por la calidad de los 



procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del plan de estudio. 
c) Participar, a solicitud de las autoridades, en las reuniones de trabajo que sean 



convocados. 
d) Participar activamente de los procesos de evaluación de la Carrera. 



 
 



CAPÍTULO 5: DE LOS CURSOS, EXÁMENES Y EVALUACIONES 
 



Art. 13º: Cada estudiante debe aprobar un examen de lecto-comprensión de idioma inglés o 
demostrar conocimientos del idioma mediante certificación que será evaluado por la 
Dirección de la Carrera. El Decano designa un tribunal para recibir los exámenes que 
son calificados con la escala de nota “aprobado” o “no aprobado”. 



 
Art. 14º: Para dar cumplimiento al Artículo 2º, inciso a), cada estudiante deberá aprobar cursos 



obligatorios por un total de quinientas (500) horas y ochenta (80) horas mínimas de 
cursos optativos. 



 
Art. 15º: Para dar cumplimiento al Art. 2 º inc. b) sobre las ciento sesenta (160) horas de tutorías 



de investigación,   se deberá aprobar ochenta (80) horas de tutoría a cargo de docentes 
de la Maestría calificadas con escala de nota “aprobado” o “no aprobado” y ochenta 
(80) horas de actividades de investigación, supervisadas por su Director/a de tesis. 











Art. 16º: El Comité Académico puede otorgar equivalencia de cursos obligatorios por cursos ya 
aprobados en el marco de otras carreras de posgrado dentro de la temática de la 
Carrera ya sea de esta Universidad u otra reconocida legalmente, hasta un total de 160 
horas, siempre y cuando estos cursos hayan sido aprobados con una antelación, no 
mayor de tres (3) años al momento de la inscripción y que cumplan con los requisitos 
académicos establecidos en el presente Reglamento. 



 
Art. 17º: En el caso de los cursos optativos, el Comité Académico puede autorizar, la realización 



de cursos en otras carreras de posgrado u otorgar equivalencias, hasta un total de 40 
horas. 



 
Art. 18º: La evaluación de los cursos, tendrá carácter obligatorio y se calificará en escala de  0 a 10 



y se aprueban con nota final de 7 (siete) o más. 
 



CAPÍTULO 6: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTADO 
 



Art. 19º: Cada estudiante de la Carrera, para permanecer a ella, debe ajustarse a las 
siguientes condiciones generales: 
a) Respetar estrictamente el cronograma de las actividades propuestas. 
b) Respetar los plazos de presentación de trabajos y evaluaciones. 
c) Aprobar las evaluaciones que se exigen y en el orden definido de la Carrera. 
d) Aprobar los trabajos académicos acorde al programa. 
e) Tener al día el pago de los aranceles previstos para la carrera. 



 
Art. 20º: Cada estudiante admitido en la Carrera tienen derecho a: 



a) Que se les expida las certificaciones correspondientes. 
b) Recibir la información adecuada sobre objetivos, estructura y contenidos propuestos 



en las actividades curriculares de la Carrera. 
c) Ser informados de su situación académica. 
d) Que sus trabajos sean evaluados con plena objetividad. 
e) Que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad 



e higiene, con los instrumentos pedagógicos y tecnológicos adecuados. 
f) Ser informados de las decisiones que los afecten. 



 
Art 21º: Los/las estudiantes deben cumplimentar una asistencia no inferior al 80% (ochenta por 



ciento) computable para cada una de las actividades académicas programadas y tienen 
derecho a dos instancias de recuperación de la evaluación de un curso cuando no 
logren su aprobación, en los plazos que disponga el docente del curso. 



 
 



CAPÍTULO 7: DE LA TESIS 
 



Art. 22º: La culminación académica de la Carrera requiere de la aprobación de un trabajo de 
Tesis en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 



 
Art. 23º: El/la estudiante debe presentar un proyecto de tesis al Comité Académico junto al aval 



correspondiente del/la Director/a y/o Codirector/a de Tesis si lo hubiera. Este proyecto 
puede ser presentado una vez aprobadas cuatrocientas (400) horas de los cursos 
obligatorios y se ajustara a las normas establecidas para dicha presentación. 



 
Art. 24º: Cada estudiante tiene un plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la admisión al 



programa de Maestría, para presentar su Tesis de Maestría. Para esa instancia debe 
tener aprobados todos los cursos obligatorios y optativos, las tutorías de investigación 
y el examen de idioma o certificado equivalente. El Comité Académico puede autorizar 
una prórroga de un (1) año del plazo, a propuesta del Director/a de Tesis, quien deberá 
justificar por escrito la solicitud. Esta solicitud de prórroga deber ser aceptada por el 
Gobierno de la Carrera. 











Art. 25º: El trabajo de tesis debe remitirse a la Dirección de la Carrera en formato digital, junto a 
un pedido formal de constitución del Tribunal de Tesis, firmado por el/la tesista y 
avalado por su Director/a y Codirector/a si correspondiera. La tesis debe estar escrita, 
en idioma español en tamaño de hoja normalizado A4 y tendrá todas sus hojas 
numeradas en forma consecutiva. Deberá incluir un resumen de no más de doscientas 
cincuenta (250) palabras traducido al idioma inglés, un desarrollo dónde se presente el 
índice, tema, objetivos, planteo del problema, fundamentos y estado del arte del tema 
abordado, hipótesis (si la hubiera), metodología, resultados, conclusión, referencias 
bibliográficas y de corresponder anexos. 



 
Art. 26º: Durante el desarrollo de la Maestría, se puede proponer un cambio de Director/a de 



Tesis, de plan o de lugar de trabajo, que será evaluado previamente por el Comité 
Académico. Esta propuesta debe estar debidamente fundamentada. El Decano 
decidirá la aprobación del cambio, previo informe del Comité Académico y puede 
requerir un informe del Director/a anterior. La propuesta debe estar acompañada de la 
aceptación por parte del nuevo Director/a de Tesis, el que deberá avalar el tema de 
Tesis original, o sugerir modificaciones y/o lugar de realización de la misma. 



 
 



CAPÍTULO 8: DEL DIRECTOR/A DE TESIS 
 



Art. 27º: Pueden ser Director/a de Tesis y en el caso de corresponder Codirector/a de Tesis: 
a) Profesores de la Universidad Nacional de Córdoba o de otras Universidades del país 
que posean grado académico de Magíster o Doctor. 
b) Docentes e Investigadores de reconocido prestigio, que hayan producido trabajos 
de relevancia en temáticas afines a la Maestría y que sean considerados 
académicamente idóneos por el Comité Académico. 



 
Art. 28º: El/la estudiante puede proponer con debida fundamentación la inclusión de un 



Codirector de Tesis en el caso en que el/la director/a y el/la estudiante no tengan el 
mismo lugar de residencia o cuando las características del trabajo de investigación a 
realizar así lo requieran. El Comité Académico es quien evalúa esta propuesta y 
aconseja sobre la pertinencia de esta designación. El Codirector de la Tesis debe reunir 
los mismos requisitos exigidos para el Director de Tesis. 



 
Art. 29º: Son funciones del/la Director/a de Tesis: 



a) Conocer y aceptar este reglamento y firmar el acuerdo con la dirección de la Tesis. 
b) Cumplir y hacer cumplir todas sus disposiciones, debiendo comunicar a la Dirección 



de la Carrera cualquier transgresión al mismo. 
c) Orientar al estudiante en la elaboración del plan de trabajo de la Tesis. 
d) Guiar y asesorar al estudiante durante el desarrollo de la Tesis. 
e) Recomendar al estudiante sobre la aceptabilidad de su Tesis a los efectos de su 



presentación y defensa. 
 
 



CAPÍTULO 9: DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE TESIS 
 



Art. 30º: El Tribunal de Tesis es designado por el Decano a propuesta de la Dirección de la Carrera 
asesorada por el Comité Académico. El Tribunal estará compuesto por tres (3) 
miembros titulares y dos (2) suplentes, quienes deben reunir los mismos requisitos que 
el/la Directora/ de Tesis. Al menos un miembro titular y un suplente deberán ser 
externos a la Institución. Ni el/la Director/a ni el/la Codirector/a de Tesis  podrán integrar 
el tribunal. 



 
Art. 31º: Los miembros designados como Tribunal de Tesis, disponen de un plazo de cinco (5) 



días hábiles a partir de recibida la comunicación de su designación para comunicar su 
aceptación a la Facultad. 



 
Art. 32º: Cada estudiante y/o su Director de Tesis, en conjunto o en forma autónoma, podrán 



recusar a una o más personas del Tribunal designado, dentro de los cinco (5) días desde 
la notificación, con el debido fundamento y documentación probatoria, por nota dirigida 
al Decano el que se expedirá aceptando o rechazando la recusación. Las causales de 
recusación o impugnación a las personas designadas del Tribunal serán las mismas que 
las previstas en el Reglamento de Concursos para la designación de profesores 
regulares.  











 
Art. 33º: Cualquier miembro del Tribunal de Tesis puede excusarse por las mismas causales por 



los que pueden ser recusados. La sola presentación, debidamente fundada, bastará 
para que el HCD haga lugar a la misma. 



 
 



CAPÍTULO 10: DE LA EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 



Art. 34º: La Tesis de maestría será objeto de una evaluación final por parte del Tribunal Especial 
de Tesis designado. Se enviará el archivo de la Tesis a cada miembro del Tribunal, 
quienes acusarán su recibo. El Tribunal dispone de treinta (30) días hábiles a contar 
desde la recepción de la Tesis para leerla y redactar un informe debidamente 
fundamentado. 



 
Art. 35º: La tesis puede resultar, con mayoría de votos del Tribunal, como: 



a) Aceptada para su exposición, sin cambios o correcciones menores. 
b) Devuelta para correcciones formales, que deberán ser realizadas antes de la 



defensa. 
c) Devuelta para correcciones de fondo. En este caso, el/la tesista deberá modificarla 



o complementarla, para lo cual el Tribunal fijará un plazo no mayor a los seis (6) 
meses. Cumplido este plazo sin haberse realizado las modificaciones sugeridas, y 
no habiendo solicitado prórroga dentro de ese plazo, la Tesis se considerará 
rechazada. Si dentro del plazo acordado se presentare nuevamente, el Tribunal 
podrá aceptarla, devolverla o rechazarla. 



d) Rechazada. Si esto ocurre, el/la tesista deberá presentar un nuevo proyecto de 
tesis. 



 
Art.36º: En el caso de ser devuelta la tesis (Art.35º b y c), el dictamen deberá señalar claramente 



las objeciones y proponer las correcciones y /o modificaciones a efectuar. El mismo 
será remitido al tesista, quien tendrá seis (6) meses de plazo para presentar la versión 
definitiva de la tesis. 



 
Art. 37º: Si el Tribunal acepta la tesis, el/la Director/a de la Carrera, fijará una fecha, para que se 



realice la exposición oral y pública de la tesis. 
 



Art. 38º: Luego de realizada la defensa oral y pública, el Tribunal decidirá si el trabajo de tesis 
debe ser aprobado o reprobado. En el caso de ser aprobado, será calificado sobre la 
base de la escala Bueno, Distinguido o Sobresaliente. Las equivalencias de esta escala 
respecto a la escala 0 a 10 son: Bueno: 7, Distinguido: 8 a 9, Sobresaliente: 10. En 
caso de ser reprobado recibirá calificación “Insuficiente” (Equivalente a una calificación 
de 6 o menor). 



 
Art. 39º: Un ejemplar de la tesis se guarda en el archivo de la Facultad, otro en la Biblioteca de 



la Facultad, y un tercero se entrega a la Dirección de la Carrera. La versión digital de 
la tesis se publica en Repositorio de la UNC. 



 
Art. 40º: Cuando el/la estudiante haya cumplido todos los requisitos establecidos en el presente 



Reglamento y resoluciones que se dictaren como consecuencia, el Decano dará curso 
a los trámites necesarios para que la Universidad le otorgue el grado de Magíster en 
Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología. 



 
Art. 41º: Toda situación no prevista en la presente reglamentación será resuelta por Comité 



Académico de la Carrera y puesto en conocimiento del Honorable Consejo Directivo de 
la Facultad. 













1 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología 
 
 
 
 
 



Plan de Estudios 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 



 
 
 
 
 



— 2021 — 











2 
 



PLAN DE ESTUDIOS 



MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 
 



Título que otorga: Magister en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología 



Tipo de Maestría: Académica 



Modalidad de dictado: Presencial semiestructurada 



Sede Administrativa: Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN). UNC 
 



1- FUNDAMENTACIÓN 



La carrera de Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología, que se dicta desde el año 2007 
en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), es 
una carrera de posgrado con modalidad presencial semiestructurada, con el objetivo principal de 
proporcionar una formación académica relacionando el saber científico-tecnológico con los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Esta carrera pretende potenciar la investigación, la innovación y un pensamiento 
crítico y creativo que le permita a cada persona que alcance el grado de magister disponer de estrategias y 
herramientas para la implementación de soluciones a problemas relacionados con la educación en ciencia y 
tecnología. Se dirige principalmente a profesionales de ciencia y tecnología que se desempeñan como 
docentes en educación secundaria, institutos de educación superior y universidades de Argentina y América 
Latina. El propósito de esta propuesta de posgrado, es contribuir a la formación y actualización de docentes 
y personas graduadas en áreas afines, a través de conocimientos teóricos y metodológicos, así como estimular 
la renovación permanente de la práctica profesional docente, a través de investigaciones e innovaciones en 
el área de la Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología. Los avances en la ciencia contemporánea, 
los nuevos desarrollos tecnológicos y las reformas educativas ocurridas en diferentes lugares del mundo, 
hacen que esta área esté en permanente evolución. Por otra parte, las exigencias derivadas de la acreditación 
de las carreras relacionadas con la educación científico–tecnológica y el impacto que esto produce en las 
competencias de docentes de estas áreas, generaron la necesidad de proveer en esta unidad académica 
programas orientados a su actualización. 



A nivel mundial se reconoce el derecho permanente a la educación y la necesidad de insertar la ciudadanía 
en una sociedad científica y tecnológica que requiere de una alfabetización específica. Este hecho ha 
provocado un aumento de la matrícula en todos los niveles educativos y una fuerte demanda en los estudios 
universitarios de grado y de posgrado en el área de vanguardia que es la Educación en Ciencias 
Experimentales y Tecnología. En este sentido, esta Maestría se hace eco de las perspectivas y las claves de 
acción identificadas en el informe de UNESCO para la educación superior de cara al 20501, haciendo hincapié 
en aspectos que promuevan el bienestar y la sostenibilidad, orientados hacia la justicia, la solidaridad y los 
derechos humanos; como también de nutrirnos de la interculturalidad epistémica y la diversidad, respetando 
las culturas y las identidades, a través de la creación de espacios para el diálogo. Mantener la interconexión, 
forjar colaboraciones entre comunidades locales y regionales y vincular este posgrado con otros niveles de 
educación, incluyendo experiencias de aprendizaje no formal e informal, son parte constitutiva de nuestro 
enfoque. 



 
 
 



1 UNESCO – IESALC. (2021). Pensar más allá de los límites. Perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050. 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia y por 
el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC). 
https://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2021/05/Pensar-ma%CC%81s-alla%CC%81-de-los- 
li%CC%81mites_ES_Format_FINAL.pdf 





https://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2021/05/Pensar-ma%CC%81s-alla%CC%81-de-los-li%CC%81mites_ES_Format_FINAL.pdf


https://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2021/05/Pensar-ma%CC%81s-alla%CC%81-de-los-li%CC%81mites_ES_Format_FINAL.pdf
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El aumento de los trabajos de investigación específicos, han demostrado que la formación inicial en biología, 
física, química, matemáticas, ciencias de la tierra y tecnología no satisfacen la necesidad de integrar el campo 
teórico disciplinar al pedagógico didáctico específico. La enseñanza científico–tecnológica, en los distintos 
niveles del sistema educativo, demanda una integración de estos campos, con una mirada más amplia y 
enfocada a las prácticas de enseñanza que se desarrolla en las aulas, así como a su proyección en el campo 
profesional y a sus valores morales, intelectuales, políticos y económicos; al igual que el logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible para todos (Opazo et. al, 2020)2. 



Con el propósito de integrar la producción académica de instituciones de ciencias y tecnologías con el 
conocimiento educativo, numerosas universidades han asumido el compromiso y el protagonismo del trabajo 
inter niveles en el campo de la educación científico–tecnológica. La sociedad espera de ellas los medios y 
procedimientos más adecuados para brindar soluciones a problemas relacionados con la educación y la 
formación de recursos humanos innovadores que puedan multiplicar su acción en los diferentes niveles del 
sistema, actuando como profesionales de la enseñanza. Se espera así acortar las brechas entre docencia, 
innovación e investigación educativa, ampliamente documentadas en la bibliografía internacional (Perines 
20173; Vílchez y Gil Pérez, 2013)4. 



Como consecuencia de lo señalado, crece la demanda de formación en el área de Educación en Ciencias 
Experimentales y Tecnología, acompañando un crecimiento exponencial a los campos de investigación, las 
herramientas y los recursos tecnológicos utilizados en esta área. En consecuencia, una cantidad de docentes 
y profesionales manifiestan su interés por cursar esta maestría, alrededor de una demanda de 100 por año, 
un número que se mantiene constante en los últimos tiempos. 



En esta propuesta presentamos una modificación del programa académico de la Maestría en Educación en 
Ciencias Experimentales y Tecnología la cual surge de la necesidad de responder a la última evaluación 
realizada por CONEAU y de continuar en sintonía con los desafíos en el campo de la educación científico 
tecnológica, así como de atender a las demandas tanto del estudiantado y del cuerpo docente como de los 
organismos que participan y/o colaboran con la carrera expresadas a través de encuestas de opinión. Como 
resultado de este proceso, se llega a la presente actualización, que incluye la modificación de algunas de las 
actividades curriculares, como el reemplazo y ajuste de ciertos cursos obligatorios y la propuesta de 
renovación de cursos optativos específicos. 



El nuevo programa académico de la Maestría, potenciará la formación que brinda desde hace 14 años con 
cambios centrados en una formación pedagógica y didáctica integrada a las Ciencias Experimentales, 
avanzando en la consolidación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a desarrollos 
áulicos. Se espera formar profesionales en la materia, capaces de hacer frente a las nuevas y crecientes 
demandas educativas y sociales. La maestría hace un aporte sustancial a la formación de profesores de 
distintos niveles del sistema educativo en el país, contando hasta la actualidad con egresados que residen en 
siete provincias diferentes de Argentina y en Chile. Se destaca la diversidad de actividades de los egresados, 
las cuales incluyen docencia, investigación, extensión, gestión y formación de recursos humanos, ocupando 
roles centrales en sus lugares de trabajo. En este sentido la carrera se presenta no solo como una oportunidad 
de actualización sino como un espacio que fortalece la interdisciplina y la consolidación de redes de trabajo en 
una comunidad de práctica orientada a mejorar la Educación en Ciencias y Tecnología desde una perspectiva 
integral. 



 
 



2- ANTECEDENTES Y NORMATIVA INSTITUCIONAL 



La carrera tiene su origen en el año 2004, a través de la iniciativa de un grupo de docentes e investigadores 
del Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología FCEFyN, con la convicción de crear un posgrado 



 
2 Opazo, H., Castillo, J., & Carreño, Á. (2020). Los desafíos de la meta 4.7 de la agenda 2030: Un análisis de evidencias desde UNESDOC 
Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 24(3), 49-73. 
3 Perinés, H. (2018) ¿Por qué la investigación educativa no impacta en la práctica docente? Estudios sobre Educación. (34) pp. 9-27. 
4 Vilches, A., & Pérez, D. G. (2013). Investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias. Necesidad de una mayor 
vinculación. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (34).





https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=16314845515658829909&btnI=1&hl=es
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que afiance la investigación científica y la formación de recursos humanos calificados en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 
Se detalla a continuación, en forma resumida, las instancias de aprobación y acreditación: 



• 16 de diciembre de 2004. El Honorable Consejo Directivo (HCD), de la Facultad de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, mediante Resolución N° 394-2004 resuelve crear la Carrera Maestría en Educación 
en Ciencias Experimentales y Tecnología. Dicha resolución fue rectificada mediante Resolución 172- 
2005 con fecha 01 de abril de 2005. Mediante resolución del HCD Nº601-2005 se designa al Director, 
Codirectora e integrantes del Comité Académico. 



• 15 de noviembre de 2005. El Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de 
Córdoba, aprueba el Proyecto de Creación de la Carrera de posgrado con aprobación del reglamento 
y del Plan de Estudios de la Carrera de Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología 
mediante Resolución HCS-547-2005. 



• 26 de junio de 2007 durante su Sesión Nº250, la CONEAU recomienda que se otorgue el 
reconocimiento oficial provisorio de su título al proyecto de Carrera de Maestría en Educación en 
Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, a dictarse en la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. 



• 21 de agosto de 2009, se aprueba el reglamento, Resolución HCD N° 520-2009 y el 03 de noviembre 
de 2009, el reglamento es aprobado por el HCS mediante Resolución N°1064-2009. 



• 30 de abril de 2013, se acredita y categoriza la Carrera mediante la presentación a CONEAU, Resolución 
N° 269-2013, Categoría “B”. 



• 05 de julio de 2013, se propone y se aprueba la modificación menor del reglamento por Resolución 
del Consejo Directivo N° 567-HCD-2013. 



• 10 de diciembre de 2018, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología otorga el 
reconocimiento oficial y la validez de título de posgrado Magister en Educación en Ciencias 
Experimentales y Tecnología, mediante Resolución: 2018-1569-APN- MECCYT. 



Desde 2011, año de las primeras graduaciones, a la fecha, la carrera de la Maestría en Educación en Ciencias 
Experimentales y Tecnología aporta recursos humanos formados en el ámbito académico y de la investigación 
científica tanto a esta unidad académica como a otras regiones del país y países limítrofes. 



 
 



3- OBJETIVOS DE LA CARRERA 



La finalidad de esta carrera es desarrollar relaciones entre el saber científico y tecnológico con su enseñanza, 
potenciando la investigación en las áreas que contribuyen a la producción de un cuerpo propio de 
conocimientos, incentivando la reflexión sobre los procesos científicos-tecnológicos relacionados con el saber 
pedagógico y superando la brecha que separa el desarrollo de este saber y su conocimiento en el contexto 
de las instituciones educativas. Sus principales objetivos son: 



 
• Formar profesionales que pertenecen a diversas disciplinas vinculadas a la Enseñanza de las Ciencias 



y la Tecnología, en conocimientos teóricos y metodológicos actualizados para el logro de innovaciones 
y cambios educativos en diferentes contextos áulicos y sociales.  



• Capacitar profesionales en el área de Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología, desde una 
perspectiva renovada y reflexiva, en fundamentos pedagógico-didácticos y disciplinares para que 
puedan resolver problemas relativos a la docencia en esta área, planteados desde un enfoque 
multidisciplinario.  



• Promover cambios en la práctica profesional docente, incorporando investigaciones e innovaciones 
en el área de la Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología, que permitan ayudar al desarrollo 
de nuevas capacidades y generar acciones de transformación educativa en el ámbito institucional, 
regional o nacional. 



• Alcanzar un adecuado equilibrio entre la formación práctica y teórica, permitiendo contar con 
egresados altamente capacitados para la docencia, gestión y toma de decisiones en relación a la 
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Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología.  



• Formar profesionales actualizados y con compromiso para interactuar e innovar, tanto en el ámbito 
público como privado, poniendo especial énfasis en los aspectos pedagógicos, disciplinares y sociales 
involucrados. 



• Conformar una comunidad de docentes mejor preparados para enfrentar con sentido crítico los retos 
que generan las tendencias del desarrollo científico y tecnológico. 



 



4- PERFIL DEL MAGISTER EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 
Se espera que la persona egresada de la Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología pueda 
demostrar competencias en los manejos conceptuales y metodológicos necesarios para aportar a la solución 
de problemas relacionados con la educación en Ciencia y Tecnología, como también que adquiera 
conocimientos y actitudes académicas y profesionales. Se espera que el profesional graduado de esta Maestría 
pueda desarrollar las competencias para: 



• Diseñar, implementar y evaluar estrategias pedagógico-didácticas alternativas que permitan 
responder a las problemáticas académico-institucionales del área de especialidad. 



• Integrar, de forma participativa, equipos que desarrollen innovaciones y/o investigaciones en 
Educación en Ciencias y Tecnología, capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos. 



• Aplicar los conocimientos y las metodologías necesarias para integrar las bases fundamentales de la 
educación científica y tecnológica. 



• Intervenir en la toma de decisiones, proponer soluciones y extrapolar los conocimientos pedagógicos- 
didácticos y disciplinares a situaciones diversas vinculadas con la ciencia y la tecnología.  



 
 



5- DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 



Para la admisión se deberá poseer título de grado afín a la orientación de la Maestría, otorgado por 
universidades públicas o privadas legalmente reconocidas, o título de nivel superior no universitario de una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo, reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
En el caso de postulantes con títulos de grado de nivel superior no universitario, el Comité Académico 
evaluará el perfil del mismo. Si el Comité Académico de la Maestría lo considera necesario, requerirá el plan 
de estudios o los programas analíticos de las materias sobre cuya base fue otorgado el título, a fin de 
considerar la posibilidad de su ingreso. A los efectos de considerar su posible admisión, se podrá exigir al 
postulante un examen de calificación que versará sobre temas generales de Ciencias o Tecnología y de 
Educación en Ciencias y Tecnología. 



 
 



6- TÍTULO QUE OTORGA: 



Magister en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología. 
 
 



7- ORGANISMOS DE GOBIERNO DE LA MAESTRÍA 



La gestión académico-administrativa de la carrera está a cargo de un/a Director/a y un/a Codirector/a quienes 
conjuntamente con el Comité Académico son los responsables académicos de la carrera. El Comité Académico 
está integrado por cinco miembros, preferentemente uno de cada disciplina: Educación, Biología, Física, 
Química y Tecnología. El/la Director/a junto con el/la Codirector/a de la Carrera puede/n proponer un/a 
Coordinador/a Académico/a. Los requisitos para integrar el gobierno de la carrera son: 1) poseer título de 
posgrado equivalente o superior al ofrecido por la carrera, acorde con los objetivos de ésta, 2) ser o haber sido 
profesores/as de la UNC o de otras universidades reconocidas, 3) acreditar antecedentes académicos 
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relevantes, de formación de recursos humanos y de investigación o trayectoria profesional. 
8- CUERPO ACADÉMICO 



Los requisitos para integrar el cuerpo académico de esta Maestría son: ser o haber sido profesor/a de esta 
Universidad u otra reconocida legalmente, con especialidad en el área de la materia; o ser Investigador/a con 
formación de posgrado que hayan producido trabajo científico en el área de Educación en Ciencias, 
Tecnologías o en Ciencias y poseer título de Magíster o Doctor/a en especialidades afines a cada curso. 



 
9- CUPO DE PARTICIPANTES 



El gobierno de la carrera determina en cada llamado a inscripción el número máximo de alumnos a ser 
admitidos de acuerdo a las facilidades logísticas vigentes. 



 
 



10- FINANCIAMIENTO DE LA CARRERA, ARANCELES Y SISTEMA DE BECAS 



La carrera se financia mediante el cobro de la matrícula y aranceles, y eventualmente a través de subsidios, 
donaciones o aportes de organizaciones públicas y/o privadas que mantengan convenios con la carrera. Los 
montos de la matrícula de inscripción y del arancel son propuestos por el gobierno de la carrera y resueltos 
mediante Resolución del HCD de la FCEFyN. En la medida que el financiamiento de la carrera lo permita, se 
asignan becas parciales a un porcentaje de inscriptos en cada cohorte, siendo dicho porcentaje sujeto a las 
necesidades presupuestarias de cada convocatoria. Las personas graduadas de la FCEFyN con una antigüedad 
no superior a tres años y docentes de esta unidad académica gozan de un descuento del 40% sobre las cuotas 
mensuales. 



 
 



11- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 



a. Modalidad 



La Maestría es semi estructurada, con un régimen de cursado presencial. 



b. Duración 



Para el cumplimiento de las exigencias académicas de la carrera de Maestría, el plazo mínimo de duración de 
la carrera será de dos años (2), siendo el máximo de cinco (5) a contar desde la admisión al programa. Se 
puede solicitar una prórroga para la presentación de la Tesis de acuerdo a lo estipulado en el reglamento. 



El cursado se realiza durante los primeros 24 meses con modalidad presencial. En cada año se cursa 
intensivamente durante dos períodos de cuatro semanas cada uno. En este marco, se ofrecen cursos que se 
distribuyen en cuatro períodos de cuatro semanas cada uno: cuatro cursos en febrero-marzo, cuatro cursos 
en julio-agosto en el primer año y la misma estructura de cursado se repite en el segundo año. Durante el 
cursado los alumnos deberán completar 160 horas en trabajos de investigación de las cuales, 80 horas son de 
tutorías estructuradas dentro de la oferta hecha por la Maestría y 80 horas de investigación supervisada por 
el/la Director/a de Tesis. 



c. Estructura del Plan, carga horaria y asignatura 



El plan de estudios comprende 500 horas de cursos teórico-prácticos distribuidas en 14 cursos obligatorios 
presenciales (ver Tabla I), y cursos optativos (ver Tabla II) por un total de al menos por un mínimo de 80 horas. 
Se requieren de 160 horas de tutorías de investigación (ver Tabla III), como también la aprobación de un 
examen de lecto-comprensión de inglés, o demostrar conocimientos del idioma mediante certificación que 
será evaluado por la Dirección de la Carrera y desarrollar una Tesis en un campo disciplinar con aplicación en 
Educación en Ciencias y Tecnología. 



Dado que este plan de estudios contempla diversas disciplinas científicas-tecnológicas, pedagógico- 
didácticas, y a la vez los alumnos de la carrera provienen de distintos campos disciplinares y poseen niveles
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de formación diferente, las 500 horas de cursado teórico-práctico se han estructurado en tres áreas. La 
primera, se denomina de Fundamento y agrupa núcleos temáticos básicos para la enseñanza de las Ciencias 
y la Tecnología. Si bien la carrera no tiene un régimen de correlativas, los cursos de esta área inician el 
desarrollo de la carrera. La segunda área de Orientación Didáctica se enfoca en problemáticas educativas que 
se desarrollan actualmente en la Educación Científica, la última área de Investigación e Innovación aborda en 
forma integrada los avances de las investigaciones y transformaciones educativas. 



Es así como los 14 cursos obligatorios están distribuidos en: 



-Fundamentos - 4 (cuatro) cursos. 
-Orientaciones Didácticas - 4 (cuatro) cursos. 
-Investigación e innovación - 6 (seis) cursos. 



Para el cumplimiento de un mínimo 80 horas de clases correspondiente a los cursos optativos, en la actualidad 
se ofrecen 7 (siete) cursos que pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de la carrera pudiendo 
incorporarse nuevos cursos a la oferta que se ha detallado. Estos cursos se centran en temas tanto disciplinar 
como pedagógico didáctico, con la finalidad de actualizar y completar la formación de origen de las/los 
maestrandos. Estos cursos los elige cada estudiante de acuerdo con su orientación, privilegiando su tema de 
Tesis. 



Los cursos optativos y obligatorios del plan de estudios brindan contenidos, actividades, participación en foros 
de discusión y recursos de aprendizaje elaborados por los docentes y se usa la plataforma virtual Moodle de la 
FCEFYN como apoyo de las clases. La evaluación de cada una de los cursos se compone de un seguimiento del 
proceso y de una evaluación final que puede consistir en la realización de un trabajo o monografía, la 
resolución de un caso, etc. entre otras posibilidades. Los cursos se califican en escala de 1 (uno) a 10 (diez), 
se aprueban con nota final de 7 (siete) o más.  



Este plan comprende ciento sesenta (160) horas de tutorías de investigación de las cuales, ochenta 
(80) horas obligatorias de cursado, son dictadas por docentes de la Maestría con actividades de carácter 
individual y grupal y con modalidad de seminario/taller, estructurados en cuatro módulos de 20 horas cada 
uno. Cada módulo será evaluado en forma parcial por el docente responsable de acuerdo con los contenidos 
desarrollados, con escala de nota: Aprobado/No aprobado. Se detallan a continuación. 



- El proceso de revisión de literatura y la estructura de un escrito científico. 
- Organización y argumentación en la escritura en ciencias. 
- Discusión de problemas e hipótesis. 
- Seguimiento del proceso de investigación: avances de Tesis. 



Las 80 horas restantes están dedicadas a trabajos de investigación cuyo objetivo es lograr que las/los 
estudiantes adquieran habilidades para llevar a cabo su investigación conducente al trabajo final de Tesis, y 
están supervisadas y avaladas por el/la Director/a de Tesis. 



Sintetizando la Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología tiene una carga horaria total 
de 740 horas y un Trabajo de Tesis. La carga horaria se distribuye de la siguiente forma: 



 
 



Cursos presenciales obligatorios 500 
Cursos presenciales optativos 80 
Tutorías de investigación 160 



 
Carga Horaria Total 



 
740 
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Tabla I - Detalle de las actividades en la Carrera, con su carga horaria y modalidad 



Área Cursos Obligatorios Carga Horaria Modalidad Período de 
cursado 



 
 
 



 
Fundamentos 



Fundamentos para el aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales y la Tecnología 



Teóricas Prácticas Total  
Presencial 



 



 
Primer 



período de 
cursado: 
febrero- 
marzo 



25 15 40 
Debates y perspectivas actuales en 
Educación en Ciencias y Tecnología 20 20 40 Presencial 



Epistemología de las prácticas científicas 20 20 40 Presencial 



Tecnologías y competencias digitales 
docentes 



 
20 



 
20 



 
40 



 
Presencial 



 
 
 
 
Orientaciones 



Didácticas 



La Formación Docente en 
Ciencias Naturales y Tecnología 25 15 40 Presencial  



 
Segundo 



período de 
cursado: 



julio- 
agosto 



Currículum y práctica de la enseñanza en 
Ciencias Experimentales y Tecnología 20 20 40 Presencial 



La interacción discursiva en el aula de 
Ciencias y Tecnología 20 20 40 Presencial 



Evaluación de los aprendizajes en las 
Ciencias Experimentales y Tecnología 



 
25 



 
15 



 
40 



 
Presencial 



 
 
 
 



Investigación 
e innovación 



Estrategias de innovación en la enseñanza 
de las Ciencias Experimentales y 
Tecnología 



 
30 



 
10 



 
40 



 
Presencial 



 
 
 
 



Tercer 
período de 



cursado: 
febrero- 
marzo 



Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Enseñanza de las 
Ciencias 



 
15 



 
25 



 
40 



 
Presencial 



Investigación educativa en Ciencias y 
Tecnología 20 20 40 Presencial 



Usos educativos de sensores 
multiparamétricos asistidos por 
computadora y aplicaciones móviles 



 
5 



 
15 



 
20 



 
Presencial 



Uso de herramientas informáticas como 
soporte para el análisis cualitativo de datos 5 15 20 Presencial 



Pensamiento computacional y 
programación en la Enseñanza de las 
Ciencias y la Tecnología 



 
5 



 
15 



 
20 



 
Presencial 



Cuarto 
período de 



cursado 
julio- 



agosto 
Cursos 



Optativos  Cursos Optativos  Mínimo 80 Presencial 



Horas totales  580 



Tutorías de 
investigación 



Módulos obligatorios (cuatro) 80 Presencial Durante el 
cursado Con Director de Tesis 80  



Idioma Inglés 



Tesis 
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Tabla II - Detalle de la oferta actual de cursos optativos de la carrera  
 



Cursos optativos Carga Horaria Modalidad 
 Teóricas Prácticas Total  



La Física como objeto de enseñanza en el nivel 
Superior 



 
20 



 
20 



 
40 



 
Presencial 



Laboratorio extendido: actividades experimentales 
en contextos digitales 10 30 40 Presencial 



Seguridad y calidad en laboratorios 5 15 20 Presencial 
Fundamentos de Educación en Salud 15 5 20 Presencial 



Las prácticas de campo para la enseñanza y 
aprendizaje por indagación 5 15 20 Presencial 



Educación Ambiental, educación para el buen vivir 15 5 20 Presencial 



Estadística aplicada a la investigación educativa 15 25 40 Presencial 



 
Tabla III - Detalle de las Tutorías de investigación 



Módulos Tutorías 
Carga Horaria Modalidad 



Teóricas Prácticas Total  



El proceso de revisión de literatura y la estructura de 
un escrito científico 5 15 20 Presencial 



Organización y argumentación en la escritura en 
ciencias 5 15 20 Presencial 



Discusión de problemas e hipótesis 5 15 20 Presencial 
Seguimiento del proceso de investigación: avances de 
Tesis 5 15 20 Presencial 



TOTAL 20 60 80 
 



 
Tabla 3 - Detalle de contenidos mínimos de cada curso 
CURSOS CONTENIDOS MÍNIMOS 
Fundamentos para el aprendizaje de las     Ciencias 
Experimentales y la Tecnología 



Escenarios de aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología. 
Modelos de aprendizaje. 
La construcción de conocimiento como resultado del 
aprendizaje. Los auxiliares del aprendizaje de la ciencia 
y la tecnología. 



Debates y perspectivas actuales en Educación en 
Ciencias y Tecnología 



La educación desde el enfoque socio histórico cultural. 
Perspectivas culturales en educación. 
Educación en la diversidad. Educación para el desarrollo 
sostenible. Líneas y propuestas de investigación. 



Epistemología de las prácticas científicas El enfoque sintáctico o lingüístico. El giro historicista. El 
giro axiológico. El giro semanticista/naturalista. Líneas 
de trabajo. 



Tecnologías y competencias digitales docentes Competencias digitales docentes. Tecnologías y 
competencias en la educación presencial y en la 
educación semipresencial. Tecnologías y competencias 
en la educación a distancia. 



La Formación Docente en Ciencias Naturales y 
Tecnología 



La Didáctica de las Ciencias como disciplina del campo 
educativo. Tendencias y modelos en formación del 
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 profesorado. Los campos de la formación docente. Las 
líneas de investigación en la formación del profesorado 
en Ciencias Naturales y Tecnología. 



Currículum y práctica de la enseñanza en Ciencias 
Experimentales y Tecnología 



El estudio del currículum. Currículum y enseñanza. 
Reflexión y profesionalización docente. Líneas de 
Investigación en currículum y práctica de la enseñanza. 



La interacción discursiva en el aula de Ciencias y 
Tecnología 



Fundamentos y enfoques del análisis del discurso áulico 
oral y escrito. Metodologías, métodos y tipos de análisis 
del discurso. Líneas de investigación en el análisis del 
discurso y la argumentación. 



Evaluación de los aprendizajes en las Ciencias 
Experimentales y Tecnología. 



Sentidos de la evaluación. Instrumentos de evaluación. 
Evaluación y calidad educativa. Evaluación institucional. 
Líneas de investigación en evaluación. 



Estrategias de innovación en la enseñanza de las Ciencias 
Experimentales y Tecnología. 



¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación 
educativa? La innovación en la enseñanza de las ciencias 
experimentales y la tecnología. La construcción de 
propuestas de innovación educativa. Líneas de 
investigación en innovación. 



Las tecnologías de la información y la comunicación en 
la Enseñanza de las Ciencias. 



Fundamentos de la educación virtual. Caracterización de 
entornos virtuales educativos. Herramientas Web 2.0 y 
Recursos digitales. Líneas de investigación en TIC como 
mediadoras de procesos educativos en Ciencias. 



Investigación educativa en Ciencias y Tecnología. La vinculación entre la innovación y la investigación en 
Educación en Ciencias. La investigación educativa. 
Enfoques de investigación. La construcción del 
problema de investigación. 



Usos educativos de sensores multiparamétricos 
asistidos por computadora y aplicaciones móviles. 



Sensores multiparamétricos asistidos por computadora. 
Usos educativos de los instrumentos de medición. 



Uso de herramientas informáticas como soporte para el 
análisis cualitativo de datos.  



La investigación cualitativa. El software ATLAS.ti. 



Pensamiento computacional y programación en la 
enseñanza de las Ciencias y la Tecnología. 



Fundamentos del pensamiento computacional. 
Resolución de problemas. Entornos de programación 
visual. 



La Física como objeto de enseñanza en el nivel Superior. Esa cosa llamada física. La transposición didáctica del 
libro de texto. Qué física enseñar. El campo de la 
investigación de la física como objeto de la enseñanza. 



Laboratorio extendido: actividades experimentales. en 
contextos digitales 



La actividad experimental en entornos digitales. 
Laboratorio extendido. Laboratorio remoto. Diseño de 
actividades experimentales mediadas por tecnología. 



Seguridad y calidad en laboratorios Responsabilidad en el Laboratorio. Seguridad en 
infraestructura. Aspectos generales de calidad IRAM ISO 
17025. 



Fundamentos de educación en salud El concepto de salud. Salud y educación. El proceso 
salud-enfermedad. La educación en salud como campo 
de investigación. 



Las prácticas de campo para la enseñanza y aprendizaje 
por indagación 



Configuración de las prácticas de campo escolares. 
Enseñanza y aprendizaje a través de la indagación. 
Investigaciones y prácticas de enseñanza sobre prácticas 
de campo. 
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Educación Ambiental, educación para el buen vivir Fundamentos de la Educación Ambiental. Educación 
Ambiental. Estrategias de enseñanza para la Educación 
Ambiental. 



Estadística aplicada a la investigación educativa Estadística descriptiva. Estadística Inferencial. 
Herramientas informáticas para análisis estadístico. 



 
 



d. Actividades de formación práctica 



Una importante carga horaria de esta carrera se dedica a la resolución de situaciones problemáticas reales a 
través de la formación práctica que se brinda en los cursos teóricos-prácticos. Esto permite a cada estudiante 
abordar el estudio detallado de las variables que inciden en cada caso de análisis y, mediante el empleo del 
marco teórico, proponer alternativas de resolución. En la mayoría de los cursos se propone el desarrollo de 
un trabajo integrador en grupo y la presentación pública a los demás estudiantes, como parte de la 
evaluación; aplicado a casos prácticos. Por otra parte, hay cursos que se desarrollan en laboratorios de 
experimentación, de computación y trabajos de campo que están centrados en actividades prácticas, propias 
de estos contextos de aprendizaje. 



e. Metodología de la enseñanza 



Se procura incentivar las capacidades de trabajo en grupo e interdisciplinario, como así también la capacidad 
individual de resolver situaciones problemáticas. Se promueve alternar actividades de clases teóricas con 
instancias de trabajos prácticos, a desarrollar en el aula, laboratorios o a través de salidas de campo. Las clases 
se desarrollan con una metodología dinámica, en donde se promueve el pensamiento reflexivo y el análisis 
crítico de material publicado en el área temática de cada curso. Se introducen aulas virtuales para cada 
asignatura con la finalidad de complementar la presencialidad. 



f. Tesis 



Para obtener el grado de Magister se exige la presentación de una Tesis que represente una investigación o 
innovación en el área de Educación en Ciencias Experimentales o Tecnología. El alcance y profundidad de las 
Tesis deben ser acordes con los conocimientos adquiridos por el candidato en los cursos de la Maestría, y con 
la duración esperada de las tareas de investigación. Las 160 horas de tutorías, previstas en el plan de estudios, 
están dirigidas particularmente a la formación en investigación del maestrando. También se ofrecen de forma 
extracurricular seminarios dictados por docentes de la Maestría como una forma de apoyar el desarrollo las 
Tesis. 



 
12 - PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR 



El gobierno de la carrera gestiona la organización, implementación y seguimiento de las actividades 
curriculares, con el propósito de alcanzar el perfil académico que propone el plan de estudios. La propuesta 
de seguimiento curricular procura relevar las fortalezas y debilidades de la carrera, e identificar 
oportunidades y amenazas. A través de encuestas semiestructuradas realizadas a cada estudiante una vez 
finalizado el curso ofrecido, se pondera la calidad y adecuación de los contenidos aportados por el cuerpo 
docente, los trabajos prácticos realizados, la bibliografía, la metodología de dictado y la evaluación. También 
se consulta acerca del grado de satisfacción sobre la logística e infraestructura brindada y los requerimientos 
particulares de cada estudiante. De igual modo, se interactúa con el cuerpo docente a fin de conocer sus 
pareceres acerca de la modalidad de cursado, desarrollo y contenido de los mismos. El vínculo con la 
comunidad de egresados, se mantiene a través de encuestas para mensurar el grado de inserción laboral 
relacionado a la formación adquirida en la Maestría. Este vínculo se realiza a través de los medios habituales 
de difusión: página web y redes sociales. Por otra parte, se promueve la participación de aquellos estudiantes 
destacados en su especialidad ya egresados de la carrera, para el dictado de los cursos y la conformación de 
tribunales de Tesis. 
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13 - SEDE 



Los cursos se dictan en las instalaciones de la FCEFyN de la UNC en los días y horas a convenir. La sede ubicada 
en la Ciudad Universitaria dispone de aulas con capacidad para más de cuarenta alumnos, con comodidades 
para trabajo áulico (proyector multimedia, conexión a Internet, pizarrón). Se cuentan con aulas de 
computación, laboratorios específicos y bibliotecas. 
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ANEXO I: 



CURSOS OBLIGATORIOS 
1.- ÁREA FUNDAMENTOS 



1.1 CURSO: FUNDAMENTOS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y LA TECNOLOGÍA 



FUNDAMENTACIÓN 



La educación en ciencia y tecnología es un conjunto de complejos sistemas en interacción en donde se 
vinculan cuestiones contextuales, políticas, culturales, con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Con 
esta mirada multidimensional y ecológica, este curso se enfoca en cuestiones características de las prácticas 
educativas y fundamentos que intervienen en el aprendizaje de las ciencias experimentales y la tecnología en 
diferentes niveles del sistema educativo, con el fin de comprender los procesos y las circunstancias en las que 
se desarrollan. La propuesta considera que sus destinatarios son profesores del área (física, química, biología 
y, tecnología); consecuentemente, toma como base sus conocimientos para profundizar en aquellos aspectos 
que promuevan la profesionalización de la actividad docente y el desarrollo de habilidades y competencias 
para llevar adelante una investigación tendiente a concretar su Tesis de maestría, a partir de preguntas tales 
como ¿por qué este tema es difícil de entender para mis estudiantes? ¿Por qué esta actividad resulta 
interesante y motivadora para estos estudiantes, pero no, para estos otros? ¿Se podría utilizar una nueva 
forma de enseñar este tema para promover un mejor aprendizaje? ¿Qué aportes han hecho la Psicología del 
Aprendizaje y la Didáctica de las Ciencias a esta problemática? 



 
OBJETIVOS 



• Contextualizar la importancia del aprendizaje de las ciencias naturales y la tecnología en Argentina 
con relación a los escenarios internacionales. 



• Conocer distintas teorías y modelos acerca del aprendizaje y diferenciarlas de la enseñanza. 
• Revisar críticamente temas actuales y diferentes corrientes de estudio e investigación en Educación 



en Ciencias y Tecnología. 
• Interpretar y transferir resultados emergentes de diferentes enfoques teóricos e investigaciones en 



Educación en Ciencias y Tecnología a la solución de algunos problemas educativos concretos en esas 
disciplinas. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: Escenarios de Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología. Las prácticas educativas como ecosistema. 
El triángulo didáctico. Las condiciones de las prácticas de aprendizaje de la ciencia y la tecnología. El/la 
profesor/a como organizador/a del aprendizaje. Espacios institucionales para el aprendizaje: aulas 
tradicionales y extendidas. El laboratorio experimental como contexto de aprendizaje de la ciencia y la 
tecnología: laboratorios tradicionales y laboratorio extendido. La clase como contexto de investigación. 



Unidad 2: Modelos de Aprendizaje. El aprendizaje como sistema complejo. Los procesos de aprendizaje. Las 
ideas previas de los estudiantes. Teorías psicológicas del aprendizaje y sus aportes al aprendizaje de la ciencia 
y la tecnología. Líneas de investigación: concepciones alternativas, cambio conceptual, redescripción 
representacional, la cognición distribuida. 



Unidad 3: La construcción de conocimiento como resultado del aprendizaje. Tipos de conocimiento. 
Conocimiento cotidiano y conocimiento científico. Los objetos del aprendizaje de la ciencia y la tecnología. La 
naturaleza de la ciencia y la tecnología a enseñar y aprender. Los niveles representacionales de la ciencia. Las 
ciencias experimentales y la tecnología como contenidos del aprendizaje y de la enseñanza. Secuenciación de 
contenidos y planificación de actividades de aprendizaje para la comprensión de la ciencia y la tecnología. 



Unidad 4: Los auxiliares del aprendizaje de la ciencia y la tecnología. La motivación y el clima motivacional 
del aula. Memoria y aprendizaje: memoria a corto y largo plazo. La metacognición como estrategia de 
aprendizaje. Las imágenes en la educación científica. Analogías y metáforas. Representaciones externas. 











14 
 



Líneas actuales de investigación sobre el aprendizaje de la ciencia y la tecnología: Búsqueda revisión y 
recuperación de la información científica en publicaciones especializadas sobre el aprendizaje de la ciencia y 
la tecnología atendiendo a los proyectos de Tesis de las/los Maestrandos. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza para esta asignatura se plantea en el marco del dictado de clases teórico- 
prácticas, organizada en momentos de trabajo, en donde se desarrollen la diversidad de actividades 
propuestas. Se espera que cada estudiante se constituya en protagonista de su propio aprendizaje formando 
parte de una comunidad de aprendizaje con sus pares y docente, promoviendo el desarrollo de competencias 
para la autogestión, la responsabilidad y el trabajo colaborativo. En este contexto se propiciará el permanente 
intercambio de información y la interacción entre los participantes y los contenidos del curso. Se plantea el 
metaanálisis de la clase y el desarrollo de la metacognición como eje estructurador del curso, lo que favorecerá 
la reflexión sobre la práctica. En esta línea, se ponen en relación los contenidos desarrollados en este curso 
con la práctica docente personal de cada estudiante y con las diferentes líneas de investigación en el área, 
como recurso para la selección de temáticas posibles que contribuyan para la realización del trabajo final de 
Tesis de Maestría. La estructura de dictado de la asignatura consiste en encuentros presenciales que se 
complementan con un horario de consulta permanente en el campus virtual hasta la entrega del trabajo final. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Se plantea una modalidad con características de taller, donde los estudiantes aprenden participando en 
diferentes actividades individuales, en pareja, en pequeños grupos y en plenarios. Se emplearán diferentes 
técnicas como brainstorming; role playing; búsqueda y revisión de la bibliografía; debates para proporcionar 
experiencias vivenciales en la construcción de conocimiento. Se iniciarán actividades propias de la 
investigación educativa en Ciencias y Tecnología: lectura análisis de documentos, observación y análisis de 
clases, redacción de textos académicos y científicos (resúmenes, artículos) entre otros. Se dispondrá de 
materiales especialmente seleccionados (textos, videos, podcast, otros recursos digitales) y tareas, 
soportados en el campus virtual de la Carrera, complementando el trabajo áulico y orientado a alcanzar una 
propuesta cada vez más transmedia. 



 
EVALUACIÓN 



Las condiciones para la aprobación son: presentar en tiempo y forma cada uno de los trabajos y proyectos 
que se exijan durante el desarrollo de los trabajos prácticos grupales. La nota final corresponderá al promedio 
ponderado de los trabajos solicitados y de los proyectos. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 25 15 40 
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1.2 CURSO: DEBATES Y PERSPECTIVAS ACTUALES EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 



FUNDAMENTACIÓN 



Se trata de una materia del área fundamentos, que ofrece a los las/los Maestrandos un acercamiento a las 
perspectivas y debates actuales en educación; buscando aproximaciones al conocimiento de la realidad 
educativa desde diferentes enfoques y procesos - sociales, históricos, culturales e institucionales. Para ello, 
se desarrollarán algunos constructos que faciliten la comprensión de los diversos procesos educativos y 
contribuyan a problematizar la realidad en el marco de la interacción teoría-práctica educativa, con la 
posibilidad de proponer innovaciones alternativas. 



 
OBJETIVOS 



• Comprender los fenómenos educativos como procesos sociales, históricos, culturales e 
institucionales diversos. 



• Analizar la impronta de las perspectivas pedagógicas contemporáneas y las actuales líneas de 
investigación en la educación actual. 



• Reconocer e interpelar los problemas y desafíos de la educación en la actualidad. 



• Co-construir herramientas conceptuales teórico-pedagógicas que permitan una comprensión crítica 
de la realidad educativa y el desarrollo de propuestas alternativas. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: La educación desde el enfoque socio histórico cultural. Teoría Situada del aprendizaje. Aprendizaje 
y cognición en participación en comunidades de prácticas. Educación en contextos no formales. Aprendizaje 
informal. 



Unidad 2: Perspectivas culturales en educación. Educación Científica Intercultural. Otredades, género e 
identidad en educación. Ecologías de saberes y aprendizajes. Ciencia ciudadana y popular. 



Unidad 3: Educación en la diversidad. La escuela inclusiva. Multiplicidad en las trayectorias educativas. 
Interrelaciones entre lo personal y colectivo. Prácticas de respeto y convivencia en educación. Estrategias de 
intervención en el área de las ciencias y la tecnología. 



Unidad 4: Educación para el desarrollo sostenible. Ruralidad, Permacultura y Agroecología educativa. 
Educación para la ciudadanía ambiental. Saberes y prácticas cotidianas. 



Unidad 5: Líneas y propuestas de investigación. Nuevas ecologías y ecosistemas de enseñanza y aprendizaje. 
Contextos promisorios en educación. Educación emocional en ciencias. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza para esta asignatura se plantea en el marco del dictado de clases 
teórico/prácticas con instancias de exposición y de trabajos grupales. En las clases se introducirán las 
unidades a partir del análisis de prácticas educativas. Se trabajará en grupos, con actividades de aprendizaje 
que explorarán diversas dimensiones y tópicos de la realidad educativa, se analizarán situaciones desde 
referentes teóricos e investigaciones; promoviendo el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva frente a las 
situaciones y problemáticas educativas. Las cuales intentarán mediante la combinación de estrategias como 
tertulias, talleres, reflexiones sobre producciones expresivas y culturales. Vincular conceptos para la 
introducción o profundización de temas o problemas a analizar, promoviendo la reflexión y la co-construcción 
de saberes y conocimientos. Se espera que se adquieran competencias, entendidas como conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño profesional y académico; como el cumplimiento 
de responsabilidades y compromisos, a través de una participación activa en las actividades que promuevan 
la autorregulación de los aprendizajes, mediante la identificación de problemas, la organización del tiempo y 
tareas y la toma de decisiones. Se pretende aproximar promisorias líneas de abordaje e investigación, 
actuales y emergentes, para el desarrollo de sus trabajos de Tesis. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Las actividades de aprendizaje previstas durante el desarrollo del curso incluyen: tertulias científicas, lecturas 
individuales y colectivas, interpretación de textos, establecimiento de relaciones (apuntando a conceptos, 
textos, campos disciplinarios y situaciones concretas), reflexión y análisis de casuística, identificación de 
problemas educativos y el modo en que se vinculan con el contenido del curso; y creatividad en la 
identificación y solución de problemas. Para desarrollar las habilidades prácticas se tratará de brindar 
mediante exposiciones, videos, investigación bibliográfica, entre otros, marcos conceptuales que permitan a 
las/los Maestrandos realizar el análisis de la incidencia del contexto socio-cultural, institucional y de las 
actuales intervenciones educativas. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación se constituye en fuente de conocimiento y lugar de gestación de mejoras educativas si la 
organizamos en una perspectiva de continuidad, será un proceso dinámico, continuo y retroalimentativo; se 
valorarán las reflexiones y co-construcciones de saberes, prácticas y experiencias integrales en contexto. Se 
atenderá a diversas formas de participación, desde el trabajo individual y en las producciones grupales. La 
evaluación es un aspecto importante del contexto y de diversos aspectos personales como la autorregulación 
del aprendizaje en la elaboración de las respuestas y actividades académicas. Para la acreditación del curso 
se solicitará un trabajo final escrito, que consistirá en un análisis fundamentado de una propuesta educativa, 
que puede ser elaborada de manera individual o en grupos de hasta dos integrantes. Los criterios de 
evaluación serán: integración de los contenidos, diversidad de fuentes consultadas, claridad de la 
presentación, creatividad y capacidad de poner en acción el conocimiento. 



 
CARGA HORARIA 



 
 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 20 20 40 
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1.3 CURSO: EPISTEMOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS 
 



FUNDAMENTACIÓN 



La enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología no sólo requiere conocer la disciplina que se enseña, 
sino también dar cuenta de los modos de construcción de los conocimientos a lo largo del tiempo. La 
Epistemología es la parte de la filosofía que se encarga de explicar las leyes/teorías (contexto de justificación) 
y cuál es el método más adecuado, en un intento de “descubrir” y “predecir” cómo se comporta la naturaleza. 
Pero a medida que avanzó el siglo XX, otras explicaciones fueron cobrando fuerza, “la filosofía de las ciencias” 
mirará también “la cocina de la investigación” (el contexto de descubrimiento) promoviendo otros debates, 
pasando por el giro historicista (Kuhn, Lakatos, Feyerabend) hasta considerar el “hacer ciencia” como una 
actividad social, en la cual los conocimientos ya no son considerados “verdades absolutas” sino que en el 
mejor de los casos, sólo se podrá afirmar que son una aproximación relativa en un momento histórico 
determinado, dando lugar a lo que se conoce como el “giro axiológico”, en la que valores epistémicos y no 
epistémicos, entran en juego en el momento en que una comunidad científica establece consensos sobre los 
paradigmas que la regirán. En la pluralidad de voces que atravesaron el siglo pasado, también, cabe 
mencionar el “giro semanticista”, que constituye una de las líneas más potentes, en el que los modelos 
científicos, adquieren una especial relevancia para comprender la naturaleza de la ciencia y a la que se le 
prestará especial atención en las investigaciones en didáctica de las ciencias naturales y en la enseñanza de 
las ciencias fundamentadas epistemológicamente. 



 
OBJETIVOS 



• Conceptualizar las principales corrientes epistemológicas en el siglo XX y comienzos del XXI para 
comprender los cambios en la imagen y en la metodología de la ciencia. 



• Identificar la dimensión epistemológica en los materiales didácticos, libros de texto, diseños 
curriculares, evaluaciones PISA, etc. 



• Comprender la caracterización semanticista de los modelos científicos para la ciencia escolar. 



• Reconocer las principales líneas de investigación en Didáctica de las ciencias. 



CONTENIDOS 



Unidad 1: El enfoque sintáctico o lingüístico. Círculos de Viena y Berlín; empirismo y positivismo lógico. 
Método inductivo-deductivo: la observación como punto de partida. Características principales. Críticas a la 
inducción. Falsacionismo popperiano. La teoría guía la observación. Racionalidad científica. Método 
hipotético-deductivo. Experimentos imaginarios y reales. Validez interna y externa de un experimento. 
Críticas al falsacionismo popperiano. La ciencia en la primera mitad del siglo XX. 



Unidad 2: El giro historicista. La estructura de las revoluciones científicas. Los paradigmas de Kuhn. Valores 
epistémicos y no epistémicos. Elección por consenso. Las anomalías. La comunidad científica, la apertura 
hacia la sociología de las ciencias. Los programas de investigación científica de Lakatos, Popper. El núcleo 
central. Heurísticas positiva y negativa. Los errores y el cinturón protector. Programas progresivos y 
regresivos. El anarquismo metodológico de Feyerabend. La ciencia institucionalizada, limitaciones y críticas. 



Unidad 3: El giro axiológico. La filosofía axiológica de Echeverría. La actividad científica en tanto práctica 
social guiadas por valores epistémicos y no epistémicos. La práctica científica y los contextos: educación, 
innovación, evaluación, aplicación. Criterios axiológicos de la comunidad científica. El rol de los valores en las 
prácticas científicas. Las controversias en la historia de las ciencias. La diversidad metodológica. 



Unidad 4: El giro semanticista/naturalista. La naturalización en etapas: los estudios históricos que sustentan 
los modelos de cambio científico, la socialización de los procesos de construcción de los conocimientos 
científicos y estudios que se apoyan en la psicología cognitiva (inteligencia artificial) o biología evolucionista 
(neurobiología). Naturalización por simetría metodológica, por analogía, por traspasamiento. Explicación 
semántica de las teorías; los modelos científicos según la mirada de Ronald Giere: los modelos teóricos como 
representaciones acerca de la realidad. 
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Unidad 5: Líneas de trabajo. La epistemología y filosofía de las ciencias en la investigación en didáctica de las 
ciencias. Ejemplos de esas investigaciones. Implicancias para la educación científica y en la formación del 
profesorado. Breve reseña de líneas actuales en filosofía de la ciencia: Sara Harding: ciencia y feminismo. 
Morin: El paradigma de la complejidad. Boa Ventura de Sousa Santos: epistemologías del sur. Etc. 



 
METODOLOGÍA 



Las clases son teóricas-prácticas mediante exposiciones que tendrán carácter introductorio y/o de 
profundización, se presentarán y discutirán los conceptos fundamentales acorde a la bibliografía básica y se 
sugerirán textos complementarios para profundización. Se realizarán análisis de investigaciones en didáctica 
de la ciencia en relación con la epistemología. En primer lugar, se identificarán las ideas previas sobre ciencia 
y construcción del conocimiento científico de los docentes participantes a partir de un cuestionario adaptado 
de Ravanal y Quintanilla (2010) y progresivamente se analizará y reflexionará sobre estas concepciones y se 
contrastará la respuesta con las de los otros participantes. También se trabajará en la identificación de 
trabajos prácticos escolares/académicos de corte empírico-inductivista y/o hipotético deductivos para 
continuar con el análisis de trabajos prácticos escolares/académicos a la luz de los marcos teóricos aportados 
en la unidad 2. Luego se contrastarán los trabajos prácticos escolares/académicos que se vienen analizando 
para dar lugar al reconocimiento su nivel/grado de experimentación según la matriz de Brandom. Se 
realizarán actividades orientadas a caracterizar las visiones deformadas de la ciencia transmitidas por la 
enseñanza, desde las investigaciones en didáctica de las ciencias. Se analizará un modelo científico 
escolar/académico a la luz de las discusiones teóricas de la unidad 4 y se estudiará el conocimiento didáctico 
aplicado en los trabajos prácticos para comprender la epistemología que subyace. Finalmente se desarrollará 
un conversatorio con un especialista en investigación en epistemología y naturaleza de las ciencias en el 
marco de la didáctica de las ciencias. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



La parte práctica se corresponde con distintas actividades para realizar en pequeños grupos, análisis, síntesis, 
comparación, aplicación de los marcos teóricos. En relación a cada unidad se desarrollará una actividad 
práctica que permita relacionar los fundamentos epistemológicos con las concepciones docentes, la imagen 
de ciencia, las metodologías en relación con la didáctica y la fuente epistemológica en el diseño curricular 
jurisdiccional. 



 
EVALUACIÓN 



Las condiciones para la aprobación de la asignatura son: participar y realizar el 80% de las actividades 
prácticas. Presentar por escrito un trabajo final en el que se analice una actividad práctica de una asignatura 
específica (Física, Química, Biología, etc.), analizarla a la luz de los fundamentos epistemológicos, 
identificando la imagen de ciencia que subyace. Fundamentando con la bibliografía propuesta durante el 
curso. En caso de referirse a otros autores deberá citar correctamente. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 20 20 40 



 
BIBLIOGRAFÍA 



Acevedo, C.; Porro, S. y Adúriz Bravo, A. (2013). Concepciones epistemológicas, enseñanza y aprendizaje en 
la clase de ciencias. Revista TED, 34, 29-46. 



Adúriz Bravo, A. (2012). Algunas características clave de los modelos científicos relevantes para la educación 
química. Revista Educación Química, 23 (2). 



Adúriz Bravo, A. (2013). Características epistemológicas clave de los modelos científicos relevantes para la 
didáctica de las ciencias. X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Girona. 
España. 
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Adúriz Bravo, A. y Ariza, Y. (2014). Una caracterización semanticista de los modelos científicos para Ciencia 
escolar. Revista Bio-grafía Escritos sobre la biología y su enseñanza, 7(13), 25-34. DOI: 
10.17227/20271034.vol.7num.13bio-grafia25.34 



Adúriz-Bravo, A. e Izquierdo-Aymerich, M. (2009). Un modelo de modelo científico para la enseñanza de las 
ciencias naturales. Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, 4 (1), 40-49. 



Bourdieu, P. (1994). Los usos sociales de la ciencia. Nueva visión. Claves. ISBN 950-602-407- 3 



Brandom, R. (1994). Making it Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 



Bunge, M. (1995). La ciencia, su método y su filosofía. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 



Chalmers, A. (2005). ¿Qué es esa coca llamada ciencia? Siglo XXI editores. Buenos Aires. Argentina. 



Díaz Guevara, C.A., Garay Garay, F.R., Acosta Paz, J.D. y Adúriz Bravo, A. (2019). Los modelos y la modelización 
científica y sus aportes a la enseñanza de la periodicidad química en la formación inicial del profesorado. 
DIDACTICAE, 5, 7-25. DOI: 10.1344/did.2019.5.7-25 



Echeverria, J. 1998. Filosofía de la Ciencia. Ediciones Akal. España. 



Esteban, J. M. y Martinez, S. (Comp.). (2008). Normas y Prácticas en La Ciencia. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Filosóficas. ISBN. 978-607-02-0435-7. 



Gallego, A. y Gallego, R. (2007). Historia, epistemología y didáctica de Las ciencias: unas relaciones necesarias. 
Ciência & Educação, 13 (1), 85-98. https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v13n1/v13n1a06.pdf 



García García, F., Wake, G., Lendínez Muñoz, A. y Lerma Fernández. (2019). El papel de los modelos 
epistemológicos y didácticos en la formación del profesorado a través del dispositivo del estudio de clase. 
Revista Enseñanza de las Ciencias, 37 (1), 137-156. 



Kreimer, P. (1999). De probetas, computadoras y ratones. Ed. Universidad Nacional de Quilmes. ISBN 987- 
9173-36-8. 



Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. 4ª reimpresión. Fondo de Cultura Económica. 



Kuhn, T. (1993). La Tensión esencial. Fondo de Cultura Económica. ISBN 84-375-02322-2. 



Lakatos, I. (2002). Escritos Filosóficos. La metodología de los programas de investigación científica. Editorial 
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Lombardi, O. (1999). La noción de modelo en ciencias. Educación en Ciencias, 2(4), 5-13. https://ifdc6m- 
juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio//0/172/nocion_de_modelos_en_ciencia.pdf 



Maturana R.H. & Várela G.F. (1984). El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento 
humano. Lumen, Editorial Universitaria (edición 2008). 



Mayr, E. (2006). Por qué es única la Biología. Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica. 
Barcelona: Ed. Katz. 



Olivieri, M. (2003). Sociología de las Ciencias. Nueva Visión. Claves. 



Quintanilla Gatica, M. Daza Rosales, S. y Cabrera Castillo, H.G. (Comp.). (2014). Historia y Filosofía de la 
Ciencia. Aportes para una “nueva aula de ciencias”, promotora de ciudadanía y valores. Teoría y Práctica 
de la Historia y Filosofía de la Ciencia en la Formación de Profesores de Ciencia y en la Enseñanza. Editorial 
Bellaterra Ltda. ISBN 978-958-8289-47-2 ISBN obra completa 978.956-332-719-9. 



Ravanal, E. y Quintanilla, M. 2010. Caracterización de las concepciones epistemológicas del profesorado de 
Biología en ejercicio sobre la naturaleza de la ciencia. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 9 
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https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v13n1/v13n1a06.pdf


https://ifdc6m-juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio/0/172/nocion_de_modelos_en_ciencia.pdf


https://ifdc6m-juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio/0/172/nocion_de_modelos_en_ciencia.pdf
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1.4 CURSO: TECNOLOGÍAS Y COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES 
 



FUNDAMENTACIÓN 



La Revolución Digital iniciada hacia finales de 1950 ha transformado la vida del ser humano a una velocidad 
sin precedentes en el mundo. En particular, ha permitido incrementar exponencialmente el almacenamiento, 
el acceso y el procesamiento de la información como también la distribución, construcción y las formas de 
comunicarse entre las personas sin importar la distancia, se rompen/ desdibujan las fronteras de tiempo y 
espacio. Estos cambios continúan y producen, como consecuencia, un fuerte impacto no sólo en los procesos 
de producción de bienes y servicios sino también en el trabajo de las personas requiriendo constantemente 
adquirir nuevas competencias digitales, entendiéndose por éstas aquellas fuertemente relacionadas con el 
uso y aplicación de las tecnologías digitales. En este contexto, la docencia, en todos sus niveles y entornos, es 
una de las actividades donde resulta necesario desarrollar competencias digitales que puedan ser integradas 
al proceso de enseñanza. En los últimos años, se han propuesto diferentes marcos de competencias digitales 
docentes [1, 2, 3] que se organizan a través de dimensiones o aspectos afines a las funciones docentes y de 
niveles que representan el grado de adopción de una determinada competencia. El desarrollo de estas 
competencias conlleva comprender las diferentes tecnologías digitales existentes y su aplicación en los 
procesos de enseñanza. En este contexto, el espacio curricular “Tecnologías y Competencias Digitales 
Docentes” introduce y analiza las competencias digitales en juego en los diferentes modelos de educación: 
presencial, semipresencial y a distancia. A partir de estas competencias se identifican y asocian aquellas 
tecnologías digitales existentes para comprender sus fundamentos, su evolución y los casos de uso en la 
educación. En este contexto, es posible mencionar algunas de las tecnologías que más se destacan al realizar 
este análisis tales como las redes sociales, las tecnologías móviles, la Internet de las cosas, la inteligencia 
artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada, los macrodatos (Big Data), y la codificación 
(programación). 



 
OBJETIVOS 



• Identificar las tecnologías vinculadas a las competencias digitales docentes y su aplicación a las 
diferentes modalidades de educación. 



• Asociar la evolución de la tecnología, su relación con el desarrollo social y la influencia en los procesos 
de enseñanza de las ciencias y tecnologías. 



• Analizar y comprender los desafíos de los avances tecnológicos y sus posibles aplicaciones e 
intervenciones en el ámbito educativo. 



• Propiciar espacios de intercambio, reflexión, planteo de escenarios futuros para la toma de decisiones 
en situaciones áulicas. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: Competencias Digitales Docentes. Introducción. Orígenes. Áreas y niveles de competencias. 
Marcos de competencias. Competencias profesionales y pedagógicas. Competencias de los educadores y de 
los estudiantes. 



Unidad 2: Tecnologías y competencias en la educación presencial. Competencias digitales para la educación 
presencial. Pizarras inteligentes. Dispositivos móviles. Intercambio y proyección de contenido. Realidad 
virtual y realidad aumentada. Impresiones 3D. Asistentes virtuales. Internet de las Cosas. Macrodatos (Big 
Data). 



Unidad 3: Tecnologías y competencias en la educación semipresencial. Competencias digitales para la 
educación semipresencial. Sistemas de gestión de contenido. Redes sociales. Herramientas de seguimiento. 
Repositorios digitales. Sistemas de gestión de aprendizaje. Inteligencia artificial. Sistemas de recomendación. 
Sistemas de expertos. Bots. 
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Unidad 4: Tecnologías y competencias en la educación a distancia Competencias digitales para la educación 
a distancia. Tecnologías de comunicaciones. Aspectos de seguridad en las comunicaciones. Herramientas de 
videoconferencia y métricas. Herramientas de grabación y transmisión de clases en vivo. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza para esta propuesta curricular se plantea en el marco del dictado de seminarios 
teórico-prácticos combinados. Los seminarios consistirán en revisión bibliográfica, análisis de casos y 
situaciones, exposiciones dialogadas, juegos y dinámicas grupales, síntesis conceptuales y exposición de 
expertos. La estructura de dictado de la asignatura consiste en clases por cada unidad temática y trabajos en 
el aula de computación. También se propondrán tutorías de las temáticas abordadas como posibles líneas de 
investigación para el futuro trabajo de Tesis de cada Maestrandos. Se trabajará mediante la combinación de 
estrategias como ateneos, seminarios y talleres vinculando a los conceptos con diferentes producciones para 
la introducción o profundización de temas o problemas a analizar de modo tal que permita la reflexión y la 
construcción de conocimiento. Se busca que el estudiantado adquiera competencias de carácter por un lado 
actitudinal, como el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones y tener participación activa en las 
actividades prácticas, y por otro aptitudinal, como la identificación de problemas y su auto organización. Las 
instancias de estudio y análisis individual de documentos se complementarán con estrategias de discusiones 
y síntesis utilizando diferentes técnicas grupales que fomenten la participación activa del estudiantado. Se 
potenciará la reflexión de la práctica profesional apoyada en la interpretación bibliográfica. Finalmente se 
propondrán tutorías de las temáticas abordadas como posibles líneas de investigación para el futuro trabajo 
de Tesis de cada Maestrando. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Se destaca que las clases no están formalmente divididas en teóricas y prácticas si no que, según el tema, se 
produce una combinación de ambos tipos. Para desenvolver las habilidades prácticas, por cada unidad 
temática, las/los Maestrandos desarrollará un trabajo práctico que unificará al final del cursado. Se realizarán 
actividades que permitan abordar los componentes teóricos y prácticos de modo integrado. Bajo el formato 
de taller se planteará el estudio de casos que permitan poner en juego las categorías y marcos teórico 
interpretativos trabajados en un espacio de socialización compartido. 



 
EVALUACIÓN 



Para la aprobación y acreditación de esta propuesta curricular los/las estudiantes deberán cumplimentar la 
asistencia y participación de los encuentros propuestos, entregar y aprobar cada una de los trabajos prácticos 
de acuerdo a la rúbrica indicada al inicio de cada tema. También entregar y aprobar el trabajo integrador final 
de acuerdo a la rúbrica indicada, que se expondrá a sus tutores y compañeros de curso. 



 
CARGA HORARIA 



 
 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 20 20 40 



 
BIBLIOGRAFÍA 



Arias Oliva, M., Torres Coronas, T. y Yañes Luna, J.C. (2014): El desarrollo de competencias digitales en la 
educación superior. Historia y Comunicación Social. Vol. 19. Núm. Especial Enero. Págs. 355-366. 



Dorfman, M., Grondona, A., Mazza, N., y Mazza, P. (2011). Asistentes Virtuales de Clase como complemento 
a la educación universitaria presencial. SADIO-40 JAIIO. 



Driscoll, M., y  Vergara, A. (1997). Nuevas Tecnologías y su impacto en la educación del futuro. Pensamiento 
Educativo, Revista de Investigación Latinoamericana (PEL), 21(2), 81-99. 



Evans, D. (2011). Internet de las cosas. Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo. Cisco Internet 
Bussiness Solutions Group-IBSG, 11(1), 4-11. 
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Fernández-Márquez, E., Leiva-Olivencia, J. J., y López-Meneses, E. (2018). Competencias digitales en docentes 
de Educación Superior. Revista digital de investigación en docencia universitaria, 12(1), 213-231. 



INTEF, (2017). Marco común de competencia digital docente, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y Formación del Profesorado 



Levano-Francia, L., Sanchez Diaz, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N., Collantes-Inga, 
Z. (2019). Competencias digitales y educación. Propósitos y representaciones, 7(2), 569-588. 



Mayer-Schönberger, V., y Cukier, K. (2013). Big data: la revolución de los datos masivos. Turner. 



ONU, (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC UNESCO, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 



Punie, Y., Redecker, C (2017). Marco europeo para la competencia digital de los educadores (DigCompEdu). 



Tedesco, J. C., y Brunner, J. J. (2004). Nuevas Tecnologías y El Futuro de la Educación. Septiembre Grupo 
Editor. 



Tejada-Escobar, F., Murrieta-Marcillo, R., Villao-Santos, F., y Garzón-Balcázar, J. (2018). Big Data en la 
Educación: Beneficios e Impacto de la Analítica de Datos. Revista Científica y Tecnológica. UPSE, 5(2), 80- 
88. 





http://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf


https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/24685/19/0


https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38708064/Brunner_y_Tedesco_-_Las_nuevas_tecnologias_y_el_futuro_de_la_educacion-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1624725789&Signature=S85ZQrbBgUfkO-dCokGHVMU5ExjnziJAZejePbPE4Lf7T6OyrsnabuMegRgThT4v2pcFs0Pg6IeNNtftPUoQF0ui8r6zb7cWzNWS3aHfHlxe%7EwcbktXCSmpx8dDuEHnkIOnNYfzjBHF9ZkxxONCwWN6-CiyIhgcytnBAVQhG-zIO%7Eru469qVo2Pbyq0hyFH9lt9TDQRYAinmrmAMb9qYRR5degaiEUIndv5Fc%7EcGPouEOLYbaFD52oTa5RCFBbbQXIHSUJdD%7E3DLjsARrCdtdDwASNgVybaGAn8ogafvfpfNQgqtjdgMSep6-5kjttp3skfystANGi8HaT8C7wmLvg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38708064/Brunner_y_Tedesco_-_Las_nuevas_tecnologias_y_el_futuro_de_la_educacion-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1624725789&Signature=S85ZQrbBgUfkO-dCokGHVMU5ExjnziJAZejePbPE4Lf7T6OyrsnabuMegRgThT4v2pcFs0Pg6IeNNtftPUoQF0ui8r6zb7cWzNWS3aHfHlxe%7EwcbktXCSmpx8dDuEHnkIOnNYfzjBHF9ZkxxONCwWN6-CiyIhgcytnBAVQhG-zIO%7Eru469qVo2Pbyq0hyFH9lt9TDQRYAinmrmAMb9qYRR5degaiEUIndv5Fc%7EcGPouEOLYbaFD52oTa5RCFBbbQXIHSUJdD%7E3DLjsARrCdtdDwASNgVybaGAn8ogafvfpfNQgqtjdgMSep6-5kjttp3skfystANGi8HaT8C7wmLvg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38708064/Brunner_y_Tedesco_-_Las_nuevas_tecnologias_y_el_futuro_de_la_educacion-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1624725789&Signature=S85ZQrbBgUfkO-dCokGHVMU5ExjnziJAZejePbPE4Lf7T6OyrsnabuMegRgThT4v2pcFs0Pg6IeNNtftPUoQF0ui8r6zb7cWzNWS3aHfHlxe%7EwcbktXCSmpx8dDuEHnkIOnNYfzjBHF9ZkxxONCwWN6-CiyIhgcytnBAVQhG-zIO%7Eru469qVo2Pbyq0hyFH9lt9TDQRYAinmrmAMb9qYRR5degaiEUIndv5Fc%7EcGPouEOLYbaFD52oTa5RCFBbbQXIHSUJdD%7E3DLjsARrCdtdDwASNgVybaGAn8ogafvfpfNQgqtjdgMSep6-5kjttp3skfystANGi8HaT8C7wmLvg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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2.- ÁREA ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 



2.1 CURSO: LA FORMACIÓN DOCENTE EN CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 
 



FUNDAMENTACIÓN 



La conformación de la Didáctica de las Ciencias como disciplina del campo de las Ciencias de la Educación 
lleva más de cuatro décadas. A nivel iberoamericano, se encuentra en proceso de expansión teórica y de 
consolidación metodológica; en Argentina se caracteriza por encontrarse en plena expansión a través de la 
formación de recursos humanos que investigan y enseñan en Carreras de formación docente en instituciones 
de nivel superior. Presenta múltiples perspectivas teóricas y corrientes de investigación, con pluralismo 
metodológico y resultados aún no sistematizados. Una de las líneas de investigación y desarrollo es la 
formación docente, y en este sentido, este espacio de formación de posgrado, aportará los principales ejes 
de los debates actuales, desde tres dimensiones de análisis: histórica política, institucional y pedagógica 
didáctica, con la intencionalidad de contribuir al perfil de graduados para que entiendan en el análisis crítico 
del proceso de formación de profesores para la escuela secundaria. En este sentido, se incluyen análisis y 
debates holísticos que integran conocimientos pedagógicos, históricos, políticos, culturales, resignificando el 
constructivismo con sus aportes epistemológicos, psicológicos y didácticos en el proceso de formación 
docente. 



 
OBJETIVOS 



• Identificar a la Didáctica de las Ciencias como una disciplina de carácter teórico práctico y analizar 
su carácter articulador de conocimientos y saberes en el proceso de formación docente. 



• Describir y fundamentar los modelos de formación del profesorado de Ciencias Naturales y 
Tecnología vigentes a nivel nacional e internacional en Universidades y los Institutos de Formación 
Docentes. 



• Comparar planes estudios de diversas instituciones de nivel superior analizando los campos de la 
formación docente y las finalidades formativas que persiguen. 



• Analizar los aportes de la investigación educativa a la formación del profesorado de la escuela 
secundaria para identificar perspectivas teóricas y corrientes que se desarrollan en Argentina y a 
nivel internacional. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: La Didáctica de las Ciencias como disciplina del campo educativo. El carácter teórico-práctico de 
la Didáctica de las Ciencias. La irreductibilidad a otras disciplinas. Etapas del proceso de conformación. 
Aportes de otras disciplinas y las articulaciones construidas. Dimensiones y categorías didácticas para estudiar 
la formación docente. 



Unidad 2: Tendencias y modelos en formación del profesorado. El proceso histórico de la formación docente. 
Legislación y política educativa para la formación del profesorado de nivel secundario. Modelos de formación 
docente. Las Universidades y los Institutos de Formación Docente: ¿modelos en pugna? Estudio comparativo 
de formación inicial en países de la región y a nivel mundial. 



Unidad 3: Los campos de la formación docente. Planes de estudios/Diseños Curriculares de los profesorados 
en Ciencias y Tecnología. Campos de la formación docente: general, específico, pedagógico, prácticas 
docentes. Aportes constructivistas a la enseñanza y al aprendizaje. El enfoque socio cultural: interacción y 
lenguaje. Finalidades pedagógicas y propósitos de la formación docente: la alfabetización científica. 



Unidad 4: Las líneas de investigación en la formación del profesorado en Ciencias Naturales y Tecnología. 
La formación docente como tema de investigación: la superación de visiones fragmentarias. Dimensiones de 
análisis para el estudio del problema. Las líneas y grupos de investigación nacionales e internacionales. 



 
METODOLOGÍA 



Las clases serán teóricas prácticas con instancias articuladas e interactivas de exposición y actividades 
prácticas. A través de las primeras, se expondrán los marcos conceptuales de la temática del curso, con el 
apoyo de presentaciones y recursos interactivos. También se incluirán videos para el estudio de casos de 
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formación docente. Se analizarán documentos del Ministerio de Educación, del Consejo Interuniversitario 
Nacional, del Instituto Nacional de Formación Docente, planes de estudio de universidades, de organismos 
internacionales, entre otros. Se propiciará el intercambio y debate para el análisis crítico de las temáticas del 
curso, promoviendo la participación activa de las y los Maestrandos. El eje de estas interacciones se colocará 
en el abordaje de la formación docente contextualizadas y el debate sobre las resoluciones institucionales 
implementadas. Para aportar a la formación en investigación, también se incluirá la lectura y análisis de 
artículos sobre formación docente específica del área; para ello, se guiará en la búsqueda los artículos en 
bases de datos y en revistas especializadas. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Para articular los contenidos desarrollados en cada unidad se realizarán una serie de actividades prácticas, 
enfocadas a plantear situaciones problemáticas contextualizadas, cuya resolución implicarán la participación 
de las y los participantes para estableces límites y discusiones sobre la didáctica de las ciencias en el 
currículum de la formación docente, la caracterización de los modelos de formación del profesorado para la 
escuela secundaria, análisis de planes de estudios de Carreras de Profesorado de CN y Ty la formación docente 
como línea de investigación: componentes de un proyecto. 



 
EVALUACIÓN 



Las condiciones para la aprobación del espacio curricular son: entregar en tiempo y forma y aprobar todas las 
actividades prácticas. Presentar y aprobar un trabajo final escrito. La producción estará vinculada a la 
presentación y análisis crítico de un Plan de Estudios de una Carrera de Profesorado de Ciencias Naturales 
(Biología, Física y/o Química) o de Tecnología vigente en una institución universitaria o terciaria. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 25 15 40 
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2.2 Curso: CURRÍCULUM Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 
 



FUNDAMENTACIÓN 



En este curso se aborda la problemática curricular como entramado complejo cuyo estudio exige la puesta 
en juego de diferentes dimensiones de análisis: histórico-política, social y pedagógica. Se busca aportar un 
marco interpretativo para la comprensión de los procesos de diseño, implementación, desarrollo, evaluación 
y ajuste curricular. Consideramos al currículum como texto normativo y de regulación y, como campo de 
decisiones que condicionan y generan los escenarios de las prácticas de enseñanza. Apostar a este enfoque 
implica concebir al currículum como un saber construido socialmente y, por tanto, sujeto a posiciones ético- 
políticas de quienes lo producen, lo organizan y lo transmiten. Es por ello que su abordaje se realiza desde un 
diálogo que invite a que el currículum pueda ser revisado, cuestionado e interpretado. Por su parte, nos 
referimos a las prácticas de enseñanza como prácticas sociales, que tienen lugar en contextos socio-históricos 
concretos y no en ámbitos prefigurados. Como prácticas situadas, contextuadas y plurideterminadas, 
demandan una mirada de carácter multireferencial que permita recuperar los principios de la didáctica de las 
ciencias y de la tecnología en diálogo con diferentes marcos disciplinarios y desarrollos teóricos. Se propone 
fomentar la reflexión desde una perspectiva que potencie y revalorice la actividad de enseñanza como 
responsabilidad sustantiva del profesorado, exponiendo su rol como intelectuales públicos y protagonistas de 
la definición y configuración de su trabajo. Labor que demandará procesos de metacognición y reflexión que 
proponemos llevar adelante a través de narrativas reflexivas. 



 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



• Situar al campo del currículum en su complejidad ante la transmisión de la cultura y 
específicamente a los saberes científico tecnológicos. 



• Diferenciar posiciones teóricas en el campo del currículo y comprender su significado a partir del 
conocimiento de las raíces de sus discrepancias pedagógicas. 



• Caracterizar los procesos de enseñanza de las ciencias y la tecnología en sus múltiples 
interacciones como procesos situados social e históricamente. 



• Identificar categorías provenientes de la didáctica de las ciencias que, desde un enfoque ampliado 
y relacional, aportan herramientas para el diseño y análisis de situaciones de práctica de la 
enseñanza. 



• Reconstruir saberes teóricos y contextuales del análisis de la práctica mediante la reflexión 
narrativa de la experiencia pedagógica. 



• Analizar distintas perspectivas teórico metodológicas como caminos de aproximación al desarrollo 
de las investigaciones en el campo del currículum y las prácticas de enseñanza en ciencias y 
tecnología. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: El estudio del currículum. El currículo y las funciones de la educación. Desarrollo de la teoría del 
currículum. Genealogía del campo del currículum. Debates actuales en torno al currículo. Enfoques 
curriculares. Estructura curricular, disciplinas e interdisciplina. Currículum integrado. Temáticas 
controvertidas en ciencias y tecnología. STEM (acrónimo de Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Currículum en su doble interpretación: texto y prácticas. Currículum nulo. Currículum oculto. Currículum y 
género. Niveles de concreción del currículum. Materiales curriculares y libros de texto. 



Unidad 2: Currículum y Enseñanza. El currículum como conversación compleja. El currículum en la práctica. 
La enseñanza como objeto de indagación. Enfoques de la enseñanza. La práctica de la enseñanza como 
espacio de construcción social de saberes teóricos y prácticos integrados. Análisis de las prácticas de 
enseñanza. Construcción didáctica, Construcción metodológica y Configuraciones didácticas. 



Unidad 3: Reflexión y profesionalización docente. Docentes como profesionales reflexivos. Reflexión, 
evaluación y metacognición. Las narrativas como dispositivos de reflexión y construcción del conocimiento 
profesional de las prácticas docentes. Docentes autores y productores de conocimiento. 
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Unidad 4: Líneas de investigación en currículum y práctica de la enseñanza. Líneas de investigación del 
desarrollo curricular en ciencias naturales y tecnología. Investigaciones documentales, análisis de materiales 
curriculares, diseños curriculares y libros de texto. Enfoques de investigación en el campo de las prácticas de 
enseñanza en ciencias y tecnología. Las narrativas en la investigación en prácticas de enseñanza. 



 
METODOLOGÍA 



Se trabajará mediante la combinación de estrategias como ateneo, seminario y taller vinculando a los 
conceptos con diferentes producciones artísticas y socio culturales (pinturas, música, cine, etc.) para la 
introducción o profundización de temas o problemas a analizar de modo tal que permita la reflexión y la 
construcción de conocimiento. Se destaca que las clases no están formalmente divididas en teóricas y 
prácticas si no que, según el tema, se produce una combinación de ambos tipos. 



Las instancias de estudio y análisis individual de documentos se complementarán con estrategias de 
discusiones y síntesis utilizando diferentes técnicas grupales que fomenten la participación activa del 
estudiantado. Se potenciará la reflexión de la práctica profesional apoyada en la interpretación bibliográfica. 
Se busca que el estudiantado adquiera competencias de carácter por un lado actitudinal, como el 
cumplimiento de responsabilidades y obligaciones y tener participación activa en las actividades prácticas, y 
por otro aptitudinal, como la identificación de problemas y su auto organización. 



Finalmente se realizará un análisis crítico reflexivo y fundamentado de los diseños curriculares o a una 
experiencia de práctica. Actividades que también permitirán aproximarse a los desafíos que se plantean en la 
investigación en el campo del currículum y las prácticas de enseñanza e identificar posibles preguntas o temas 
de investigación plausibles para el desarrollo de la Tesis. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Se desarrollarán actividades que permitan abordar los componentes teóricos y prácticos de modo integrado. 
Bajo el formato de taller se planteará el estudio de casos que permitan poner en juego las categorías y marcos 
teórico interpretativos trabajados en un espacio de socialización compartido. En estas instancias se pondrá 
especial énfasis en el currículum en su doble interpretación como texto y como práctica. Como actividades 
de reflexión y metacognición se propondrá la escritura de narrativas: autobiografías y diarios docentes que 
permitan exponer y exponerse como sujetos constructores de conocimiento en el desarrollo de la profesión 
docente. Se analizarán diseños curriculares, materiales curriculares y libros de texto desde los aportes de la 
investigación en el campo del currículum utilizando la técnica del análisis de contenido y poniendo en juego 
categorías propias del área de la didáctica de las ciencias y la tecnología. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación será continua en la que se valorará tanto la participación individual como las producciones 
grupales llevadas a cabo a partir de las actividades de aprendizaje. Se fomentará la autoevaluación. Para la 
acreditación del curso será necesario realizar un trabajo final. Este consistirá en un análisis fundamentado de: 
un diseño curricular; o una experiencia de práctica de enseñanza. Cualquiera de estas opciones podrá ser 
elaborada de manera individual o en grupos de hasta dos integrantes. Los criterios de evaluación se refieren 
a la completitud, coherencia, consistencia en la fundamentación, adaptación al contexto referencial, claridad 
de la presentación, creatividad y análisis crítico. 



CARGA HORARIA 
 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 20 20 40 
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2.3 Curso: LA INTERACCIÓN DISCURSIVA EN EL AULA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 



FUNDAMENTACIÓN 



La interacción discursiva en el aula ha adquirido gran relevancia no sólo como mediadora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sino también como el principal material para la construcción intersubjetiva de 
significados. Es a partir de su doble funcionalidad comunicativa y representativa que el discurso (oral y escrito) 
permite hacer públicos, negociar, redefinir y construir conocimientos en la interacción con otros. Así, el 
discurso como fenómeno social integra tres dimensiones de análisis: el fenómeno lingüístico (uso del 
lenguaje), el cognitivo (comunicación de creencias e ideas) y el social (intercambios en contextos sociales). 
Cada una viene siendo estudiada, separadamente o en conjunto, y a través de diferentes metodologías, por 
distintas disciplinas de las ciencias sociales, entre ellas, la didáctica de las ciencias. En la enseñanza de 
conocimientos científicos, producidos por una comunidad con prácticas específicas, hay un consenso 
generalizado en que se requiere que el estudiantado participe activamente de contextos de actividad que 
habiliten procesos psicológicos propios del “hacer y hablar las ciencias”. Entre éstos, las prácticas científicas 
de argumentación no sólo promueven la evaluación de declaraciones de conocimiento a la luz de evidencias 
disponibles, su articulación con otros argumentos propios y la respuesta a los opuestos, sino que, como 
actividad social guiada racionalmente, se compone de actos de habla que configuran tipos de discurso 
particulares. Por ello, desde una perspectiva sociocultural, el discurso y la argumentación tienen un papel 
central en la educación científica, ubicando al profesorado como un experto que, más que “dar” el 
conocimiento aceptado para que las y los estudiantes lo “reciban”, es un gestor calificado de la actividad y el 
diálogo. Ello requiere de formación en competencias dialógicas situadas y contextuadas a las problemáticas 
del ejercicio profesional y de la producción científica de conocimientos. Este curso pretende aportar a la 
educación de los Maestrandos en fundamentos y metodologías de análisis del discurso educativo que 
contribuyan a problematizar sus prácticas de enseñanza, delimitar proyectos de Tesis anclados en sus 
contenidos, y a enriquecer investigaciones educacionales más generales, que empleen datos discursivos 
como fuente de información del aula. 



 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



•  Identificar las problemáticas educativas y la complejidad de las variables que median las 
interacciones discursivas entre docentes y estudiantes en situaciones de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias experimentales y la tecnología. 



• Reconocer el discurso argumentativo en la construcción y justificación del conocimiento escolar, 
identificando sus vinculaciones con el diseño de actividades y estrategias de enseñanza. 



• Analizar el discurso de las interacciones áulicas entre docentes y estudiantes desde marcos teóricos 
y metodologías reconocidas en el contexto latinoamericano y el ámbito internacional. 



• Valorar la comunicación didáctica en la formación del profesorado, el ejercicio profesional docente 
y la investigación educativa sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y la 
tecnología. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: Fundamentos y enfoques del análisis del discurso áulico oral y escrito. Esquemas básicos para el 
análisis de los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje: Características de la comunicación áulica y 
enfoques de investigación desde distintas perspectivas. 



Unidad 2: Metodologías, métodos y tipos de análisis del discurso. Características del análisis del discurso 
educativo: principios y materiales analíticos. La elaboración y análisis de datos verbales. Instrumentos y 
aproximaciones desde distintas perspectivas y metodologías. 



Unidad 3: Discurso y argumentación. Significados y evolución de la argumentación en el campo de la 
didáctica de las ciencias. El uso de pruebas. Características y ejemplos de investigaciones. 
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Unidad 4: Líneas de investigación en el análisis del discurso y la argumentación. La investigación del discurso 
educativo y las publicaciones en el marco de los estudios desde diferentes tipos de estudios y metodologías. 
Perspectivas nacionales, regionales e internacionales. 



 
METODOLOGÍA 



La modalidad de trabajo será teórico-práctica, con instancias donde se parte de lo práctico para arribar a la 
teoría (práctico-teórico) y viceversa (teórico-práctica), en ocasión de exposiciones dialogadas. Las instancias 
más autoritativas tendrán la oportunidad de legitimar conocimientos abordados previamente, ayudar a 
dirimir entre puntos de vista en el proceso de análisis, organizar el estudio bibliográfico y plantear 
lineamientos de investigación. En cualquier instancia y modalidad será necesaria la participación activa del 
Maestrando, activando sus representaciones para ponerlas en juego a través de su expresión oral y escrita en 
la clase. Se ofrecerá material multimedial para el desarrollo de las clases, que consistirá en presentaciones, 
videos de situaciones didácticas reales y ficticias, películas, entrevistas a referentes, lecturas, discurso oral 
“en bruto” y transcripciones, etc. Independientemente del formato de la actividad, los contenidos y 
propósitos contemplan la concreción de logros en tres ejes: la formación general y específica de la temática 
del curso, el conocimiento de sus líneas de investigación y la reflexión de las transferencias a las prácticas de 
enseñanza en los contextos profesionales de los participantes. Poder abordar las líneas de investigación 
representa un valor añadido para el futuro trabajo de Tesis de los participantes. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Herramientas y análisis del discurso oral y prácticas letradas. Las interacciones grupales y grupo-clase- 
profesor derivarán en las legitimaciones conceptuales mínimas que se espera sean comprendidas por los 
estudiantes. Se partirá del estudio de las investigaciones clásicas de la interacción discursiva educacional y de 
las prácticas letradas como actividad epistémica, para alcanzar luego los conocimientos más actualizados a 
nivel regional e internacional. El desarrollo de seminarios de estudio de bibliografía específica, su 
presentación y discusión posterior con el grupo-clase profundizará sobre núcleos temáticos determinados y, 
al mismo tiempo, permitirá a los las/los Maestrandos apropiarse de conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales derivados de una necesaria reflexión crítica. Cada perspectiva teórico- 
metodológica del curso será discutida y puesta en práctica en ejercicios y resolución de problemas con el fin 
de que las/los Maestrandos se familiarice con las herramientas y fundamentos que contribuyan a su plan de 
Tesis (ya sea que esté anclado en el análisis del discurso o que tome la comunicación didáctica como parte 
del registro y construcción del dato) y ejercicio profesional. 



 
EVALUACIÓN 



Se realizará una evaluación para el aprendizaje de los participantes a través de retroalimentaciones 
formativas, teniendo en cuenta indicadores de los procesos de apropiación de los conocimientos en las 
distintas actividades. Los criterios de evaluación principales son la pertinencia, análisis y reflexión crítica, 
elaboración conjunta, integración de marcos conceptuales y estrategias metodológicas, empleo de 
vocabulario específico, rigurosidad en la construcción argumental, etc. El trabajo final, en coherencia con los 
contenidos y actividades del curso, consistirá en el análisis e interpretación de la interacción discursiva desde 
los referentes abordados. Para ello, se deberán definir categorías (deductivas e inductivas) que se pondrán 
en juego para analizar y reflexionar sobre el material, los alcances para la práctica profesional y la 
investigación en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología. 



 
CARGA HORARIA 



 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 20 20 40 
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2.4 Curso: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA 
 



FUNDAMENTACIÓN 



La evaluación es reconocida como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje, sin embargo, pareciera 
que hay instancias donde operan a través de ella una especie de desconocimientos. Entre los actores, en la 
situación donde se produce, en la multi referencialidad de los aspectos que la constituyen y atraviesan, entre 
otros. Entonces, a la vez que su puesta en juego pone de manifiesto su poder, la asimetría que traducen las 
relaciones entre docente y alumnos en las aulas, en las instituciones, se la denota su fragilidad. Fragilidad 
dada por las diferentes dicotomías que la atraviesan calificar–formar, medir–construir, hetero– 
autorregulación, producto–proceso, objetividad–subjetividad, por citar algunas. Así, se evidencia como un 
espacio de intersección de diferentes dimensiones de la práctica que es preciso significar e intentar un 
abordaje conjunto, que ponga de manifiesto su complejidad. Invitando en este recorrido a una reflexión 
acerca de las decisiones que se establecen cuando se la pone en práctica, atendiendo no sólo ese momento 
y contexto, sino también a las configuraciones del antes y del después, las previsiones y las 
retroalimentaciones, que dan cuenta de la evaluación como proceso dinámico. De esta manera, generar un 
abanico de miradas, un contexto de oportunidades para pensarla, comprenderla en educación. 



 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



• Promover la reflexión acerca de los sentidos de la evaluación en las prácticas educativas, como 
fenómenos situados. 



• Reconocer finalidades, ontogenia, filogenia y evolución de la evaluación, el rol del contexto. 
• Explicitar posicionamiento personal, de manera referenciada, en situaciones evaluativas. 
• Identificar y reconocer características de diferentes formas de evaluación y de instrumentos 



abocados a ella. 
 



CONTENIDOS 



Unidad 1: Sentidos de la evaluación. La mirada evaluativa: génesis. Evaluación, medición, calificación, 
penalización. Evaluación en el currículum, en la práctica, en la didáctica. Evolución histórica. 
Transformaciones de sentido. Norma pública, marcos normativos de la evaluación. Tipologías evaluativas. 
Procedimientos e Instrumentos, presentación nociones generales. Tensiones del proceso evaluativo. 
Evaluación del / para el aprendizaje. Evaluación docente. Evaluación de la evaluación. 



Unidad 2: Instrumentos de evaluación. Planificación de la evaluación. Criterios de evaluación. Aspectos 
epistemológicos de la propia tarea. Evidencias, indicadores, registro, inferencias, predicciones, lecturas e 
interpretación de las evaluaciones resueltas. Seguimiento. Creatividad, reformulación y espíritu crítico en el 
diseño de instrumentos. Aspectos artesanales. Toma de decisiones. Qué hacer con lo que nos dice la 
evaluación. Planificación de la devolución. Comunicación. Retroalimentación. Sostén de la evaluación. 
Predisposición a la evaluación: el instrumento. Diferencias entre resolver el instrumento y aprendizaje. 



Unidad 3: Evaluación y calidad educativa. Calidad y evaluación educativa. Evaluaciones externas, nacionales 
o internacionales. Organismos internacionales. Evaluar la diversidad, la heterogeneidad. Evaluaciones 
inclusivas. Metacognición en la evaluación. Visibilizar el pensamiento. La evaluación pública, como espacio 
de derecho y de responsabilidad política. 



Unidad 4: Evaluación institucional. Los sistemas de evaluación institucional y su impacto en la mejora de la 
calidad de la enseñanza. Evaluación institucional de la universidad. Acreditación y evaluación en el nivel de 
educación superior. Dimensiones de análisis de la evaluación. Indicadores y estándares. La evaluación 
institucional de las escuelas. 



Unidad 5: Líneas de investigación en evaluación. Investigación y agenda de la evaluación educativa. 
Seguimiento y métricas. Monitoreo en grupos vulnerables. Redes de distribución e implementación de 
instrumentos. Uso abierto y colaborativo de los datos relevados. Modelos y sistemas de evaluación 
institucional y de la Carrera docente. 
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METODOLOGÍA 



La metodología de trabajo en este espacio curricular se plantea desde la interacción entre docentes y 
estudiantes en torno a la lectura de texto y el abordaje de situaciones reflexivas, para estimular un espacio 
para pensar críticamente, el sentido de la evaluación educativa. Se planteará un desarrollo teórico práctico 
de los contenidos, para promover la participación activa de los Maestrandos, implicándolos desde diferentes 
estrategias en la temática. Así, a través de las intervenciones docentes, se trabajarán habilidades de lectura, 
escritura y habla, destacándose los cuestionamientos y la fundamentación argumentativa. El desarrollo de la 
parte teórica de las clases asumirá un carácter dialógico al igual que el de la parte práctica, más allá de las 
actividades particulares diseñadas en cada caso. Se apelará no sólo a los conocimientos de tipo conceptual 
idiosincrásicos de este espacio curricular sino también desde aspectos actitudinales. Se propondrán 
actividades desde una secuencia que permita a los y las Maestrandos independencia y autonomía para la 
organización de sus tiempos de trabajo y la reflexión metacognitiva acerca de sus fortalezas y debilidades en 
el estudio y resolución de las diversas labores solicitadas. Finalmente, se espera contribuir no sólo a las tareas 
educativas en la cotidianeidad de sus prácticas, sino al futuro trabajo de Tesis, ya sea como línea de 
investigación propiamente dicha como desde los aportes para el desarrollo de su trabajo de Tesis. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Las actividades prácticas comprenderán la lectura y el trabajo con la bibliografía presentada. Se realizarán 
diferentes actividades como resolución de situaciones problemáticas, abordaje de publicaciones de 
divulgación, estudio de casos, etc. A partir de reflexiones, desde los referentes teóricos, en forma personal o 
resultado del trabajo en grupos, los conocimientos serán trabajados en un entramado colectivo, donde se 
visibilicen los pensamientos que son puestos en juego. En todos los casos la finalidad de estas actividades es 
una construcción conjunta e integrada. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación será continua en la que se tendrán en cuenta la participación individual, grupal de acuerdo a 
las producciones de las diferentes actividades. Se emplearán distintos formatos acordes al desarrollo de los 
contenidos. En lo referente a las tareas de los estudiantes se apelará que los conocimientos se plasmen en 
producciones, ya sean individuales y grupales y a su comunicación. Será necesario realizar un trabajo final 
que consistirá en un análisis o propuesta debidamente fundamentada, poniendo en juego referentes teóricos 
y reflexiones generadas desde el abordaje de los contenidos de este espacio. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 25 15 40 
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3.- ÁREA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 



3.1 CURSO: ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
TECNOLOGÍA 



 
FUNDAMENTACIÓN 



La propuesta de este curso parte de reconocer que las posibilidades de contribuir a la formación de profesores 
innovadores se ven seriamente reducidas si limitamos la acción formadora a transmitir principios o dar a 
conocer modelos ideales. Es este reconocimiento lo que nos sitúa en una perspectiva de formación centrada 
en la reflexión en y sobre la práctica, capaz de desafiar genuinamente concepciones y rutinas profesionales, 
promover, no sólo el reconocimiento y explicitación de los modelos didácticos personales de profesores y 
profesoras en ejercicio, sino también su progreso hacia modelos innovadores. En este marco, los aportes de 
la investigación educativa actual en el campo de la innovación de la enseñanza de las ciencias experimentales 
y la tecnología se contextualizan en la construcción y análisis de respuestas teórico–prácticas pertinentes a 
los retos que plantea hoy la educación científica, con la intención de contribuir a la apropiación significativa 
de propuestas de renovación pedagógica. Resulta clave, desde esta perspectiva, la creación de escenarios 
formativos donde sea posible articular el cuestionamiento de concepciones docentes en torno a los 
problemas que plantea la enseñanza de contenidos de ciencias en el ámbito escolar, construyendo espacios 
de trabajo compartido para la elaboración y ensayo de propuestas alternativas articulando la vivencia de 
propuestas innovadoras en instancias de reflexión epistemológica, psicopedagógica y didáctica. De esta 
manera el curso pretende ser una contribución al objetivo de esta Maestría de desarrollar relaciones entre el 
saber científico y tecnológico y su enseñanza, potenciando la investigación y la innovación desde un genuino 
acercamiento a las prácticas de enseñanza que viven actualmente en las instituciones educativas. 



 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



• Comprender el estado actual de las innovaciones educativas en ciencias y tecnología, los principios 
que las sustentan y las tendencias futuras. 



• Reconocer la importancia de la producción de innovaciones educativas en el área de las ciencias y la 
tecnología para la renovación de las prácticas docentes. 



• Desarrollar estrategias para el desarrollo de innovaciones educativas en ciencias y tecnología, 
atendiendo a necesidades del contexto y escenarios socio-culturales. 



• Conocer líneas de investigación actuales vinculadas con el análisis y desarrollo de innovaciones 
educativas en ciencias y tecnología. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Innovación educativa? Las innovaciones como procesos 
creativos en el contexto de las prácticas educativas. Mediación del contexto político, social e ideológico. 
Innovación, cambio y reformas educativas. Diversidad de concepciones subyacentes. 



Unidad 2: La innovación en la enseñanza de las ciencias experimentales y la tecnología. Estado actual de la 
innovación en la enseñanza de las ciencias y la tecnología, tendencias futuras. El triángulo estratégico: las 
relaciones entre investigación, innovación y formación docente. El profesor como protagonista en la 
generación de innovaciones educativas. El papel de la reflexión en la construcción de innovaciones. 



Unidad 3: La construcción de propuestas de innovación educativa en la enseñanza de las ciencias y la 
tecnología. La generación de innovaciones educativas. Estrategias en la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología. Diseño, implementación, análisis y evaluación. La importancia de la comunicación– difusión. 



Unidad 4: Líneas de investigación en innovación de la enseñanza de las ciencias experimentales y la 
tecnología. El estudio de prácticas docentes innovadoras en diferentes contextos de educativos El estudio de 
escenarios de formación docente y sus aportes para la renovación de la enseñanza. El papel de la formación 
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y el asesoramiento pedagógico en la gestación y desarrollo de innovaciones educativas. Ejemplos de 
investigaciones. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología propuesta es la de seminario-taller, lo que permitirá avanzar en procesos de construcción a 
partir de los conocimientos de los participantes, permitiendo la reflexión conjunta desde sus experiencias. Se 
facilitará de este modo, en un trabajo colectivo, el cuestionamiento de concepciones y prácticas asumidas y 
la apropiación de un cuerpo de conocimientos que posibilite la planificación de un proyecto innovador. Se 
prevé desarrollar una propuesta variada de actividades, en cuanto a las capacidades que se van a poner en 
juego, a la autonomía que requieran, etc. según la temática y naturaleza de los encuentros. Las clases 
expositivas, permitirán la presentación del marco teórico de referencia, recapitulación y/o síntesis según el 
momento del proceso; además de servir para organizar el estudio bibliográfico y trabajos prácticos. También 
se realizarán diversos análisis y ejemplificación de innovaciones didácticas con situaciones y casos 
presentados en artículos de revistas de la especialidad, videos, sitios de interés en la web y/o experiencias 
desarrolladas. Se registrarán experiencias educativas innovadoras en momentos extra clase a cargo de los 
participantes. Finalmente se complementará con lecturas de bibliografía actualizada para cada tema a 
remitiendo a libros de textos, artículos de revista en soporte papel, electrónicas, direcciones de páginas o 
sitios de interés en la web. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Las actividades prácticas se focalizarán en el análisis y discusión de casos y proyectos de innovación y 
resolución de situaciones problemáticas vinculadas con experiencias de enseñanza de las ciencias y la 
tecnología en contexto, contemplando una modalidad de taller. Asumirán formato individual, de pequeños 
grupos y/o plenarios; serán espacios de discusión de marcos teóricos propuestos y/o análisis de casos y 
resolución de situaciones problemáticas que surjan desde la práctica. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación como proceso posibilitará el seguimiento de los participantes en los momentos presenciales y 
extraclase; su participación activa y comprometida en el desarrollo de las actividades teórico-prácticas 
propuestas. Se propiciará la autoevaluación y coevaluación en estas instancias. La evaluación sumativa: este 
momento se concretará en la instancia de elaboración del trabajo final integrador, como requisito para la 
aprobación del curso. Este consiste en el análisis crítico y reformulación de una experiencia educativa 
innovadora, teniendo en cuenta ciertos aspectos (a acordar oportunamente con los cursantes): 
planteamiento del problema que genera la innovación, explicitación del modelo y los supuestos de la 
propuesta, descripción del contexto, objetivos, estrategias utilizadas, factores que afecten la propuesta así 
como los que posibiliten su desarrollo, resultados esperados, propuesta de evaluación, valoraciones y 
bibliografía. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 30 10 40 
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3.2 CURSO: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS 



 
FUNDAMENTACIÓN 



Las trasformaciones ocurridas en las últimas décadas en torno a la construcción y al acceso de la información 
científica provocaron nuevas demandas que generaron grandes cambios estableciéndose nuevas ecologías 
de aprendizaje. En este contexto no sería adecuado considerar a las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) meramente como un objeto sin que se desarrollen reflexiones en cuanto a las 
posibilidades que ofrecen como mediadoras de procesos educativos dirigidos al desarrollo de habilidades 
necesarias para la participación en nuevos entornos. Analizar las potencialidades de las TIC en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias implica reconocer los múltiples impactos que se pueden 
producir en los escenarios educativos, más allá del rompimiento de las barreras espacio-temporales, como 
nuevas formas de comunicación y socialización. Además, conlleva la necesidad de plantear investigaciones 
que permitan construir conocimientos respecto a cómo incluir buenas prácticas docentes en entornos 
virtuales dada la extensa cantidad de recursos digitales disponibles, analizándolos y proponiendo criterios 
para su producción y evaluación. Así los nuevos conocimientos construidos permitirán que las y los docentes, 
en formación y en ejercicio, los incluyan en el diseño de secuencias que faciliten el desarrollo de habilidades 
como la solución de problemas, la comunicación, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y expresión 
creativa se convierten en objetivos curriculares y pasan a ser, por consiguiente, objetos de nuevas estrategias 
de evaluación. 



 
OBJETIVOS 



• Reflexionar acerca de los aportes teóricos y las principales características del aprendizaje mediado 
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 



• Analizar las implicaciones de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias. 
• Desarrollar competencias digitales que faciliten una integración innovadora de las TIC en las prácticas 



educativas. 
• Diseñar y compartir recursos para la enseñanza de las Ciencias con TIC en diferentes contextos 



educativos y sus posibles transferencias en diferentes entornos virtuales. 
• Conocer las principales líneas de investigación que involucran a las TIC como mediadoras de procesos 



educativos en Ciencias. 
 



CONTENIDOS 



Unidad 1: Fundamentos de la educación virtual. Diferentes perspectivas sobre la inclusión de las TIC en la 
educación científica. El constructivismo y el aprendizaje con TIC. Debates actuales entorno al uso de las TIC. 
Las exigencias y los nuevos roles. Competencias docentes digitales. 



Unidad 2: Caracterización de entornos virtuales educativos. Recursos digitales educativos: cambio de roles, 
metodologías y competencias. Las comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo y las interacciones 
virtuales. El material multimedia, formatos, criterios y exploración libre. 



Unidad 3: Herramientas Web 2.0 y Recursos digitales. Recursos educativos abiertos (REA) y la elaboración 
de recursos digitales. Herramientas Web 2.0: Plataformas educativas, Correo electrónico, Listas de 
distribución, Bases de datos, Páginas web, Redes sociales, Blog, Wiki, Hipertextos, Foros, Simuladores, 
Laboratorios virtuales, Realidad aumentada, Museos virtuales, Videojuegos. Innovaciones en la aplicación de 
herramientas Web 2.0 y de recursos digitales. 



Unidad 4: Líneas de investigación en TIC como mediadoras de procesos educativos en Ciencias. La 
investigación educativa y las TIC. Planteo y enfoque de las investigaciones. Principales problemas de 
investigación, líneas y tendencias. Programas y proyectos para la enseñanza de las Ciencias. Diseño de 
proyectos. Criterios para la evaluación de proyectos y programas. 











47  



METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza para este espacio curricular se plantea en el marco del dictado de clases 
teórico/prácticas en las cuales se favorecerá la participación de la cohorte. En la parte teórica de las clases se 
presentarán explicaciones y bibliografía, se discutirá con las y los estudiantes respecto a las diferentes 
perspectivas vinculadas a la inclusión de las TIC en la enseñanza científica, a los principales debates que surgen 
y a las propuestas de enseñanza que son atravesadas por las TIC. Cabe aclarar que las clases no se encuentran 
formalmente divididas en teóricas y prácticas, sino que ambos componentes se desarrollarán a la par dado el 
carácter de este espacio curricular. Se propiciarán las discusiones grupales respecto a las diferentes 
perspectivas vinculadas a la inclusión de las TIC en la enseñanza científica. Las lecturas y reflexiones en torno 
a los principales debates sobre el uso de las TIC y el desarrollo de competencias docentes digitales e 
interacciones virtuales, serán los ejes del trabajo. De la misma forma que la búsqueda y exploración libre de 
recursos digitales en la Web, para ser incluidos en las clases de Ciencias. También se pondrá énfasis en el 
análisis de recursos digitales y la construcción de criterios para su evaluación y posterior integración en 
propuestas didácticas. Se propone un acercamiento a las principales líneas y tendencias de investigación 
respecto a las TIC como mediadoras para la enseñanza de las Ciencias. Se podrán en relación los contenidos 
a desarrollarse en este espacio con otros ya vistos en cursos como “Investigación educativa en Ciencias” o 
“Estrategias de innovación en la enseñanza de las Ciencias experimentales y la Tecnología” para comenzar a 
delimitar la línea de investigación para el futuro trabajo de Tesis. Finalmente, se buscará que las y los 
estudiantes adquieran competencias de carácter por un lado actitudinal, como el cumplimiento de 
responsabilidades y obligaciones y tener participación activa en las actividades prácticas, y por otro 
aptitudinal, como la identificación de problemas y la organización del tiempo y tareas. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



En la parte práctica se propondrán actividades que promuevan la interacción entre pares y con el cuerpo 
docente realizando la exploración, el análisis y la producción de recursos digitales para la enseñanza científica. 
El curso tendrá lugar íntegramente en el “Laboratorio de informática” lo que evidencia la estrecha relación 
entre el componente teórico y el componente práctico de este espacio curricular ya que ambos se irán 
desarrollando a la par siendo las actividades prácticas las que ocuparán el rol preponderante de la propuesta. 
Las actividades estarán enfocadas en la exploración, el análisis y la producción de recursos digitales para su 
posterior inclusión en secuencias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales 
y las tecnologías. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación será formativa mediante la participación de las y los estudiantes en clase y los trabajos 
requeridos en las mismas, como también entregar en tiempo y forma. Se considerará una evaluación sumativa 
que consistirá en el diseño de una secuencia didáctica donde se incorporen recursos digitales en la enseñanza 
de las Ciencias Experimentales y Tecnología, con su correspondiente fundamentación. 



 
CARGA HORARIA 



Al tratarse de un espacio curricular que se desarrollará íntegramente en el “Laboratorio de Informática” 
predomina fuertemente el carácter práctico, como se puede observar en el apartado “Actividades prácticas”. 
Lo anterior se condice con la “Carga teórica” y con la “Carga práctica” del curso que se presenta a 
continuación. 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 15 25 40 
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3.3 CURSO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 



FUNDAMENTACIÓN 



Este especio curricular está orientado a la formación de los y las Maestrandos/as en investigación educativa 
desde una perspectiva integral que vincula la teoría y la práctica de una manera sistemática, crítica y situada. 
Se considera a los y las Maestrandos/as como protagonistas en la construcción y análisis de propuestas de 
investigación y en la apropiación de saberes y prácticas vinculadas con la producción del conocimiento 
científico en el área educativa. Para ello se busca aportar herramientas conceptuales y analíticas que permitan 
una aproximación a los debates teóricos y metodológicos en el campo de la investigación educativa en 
ciencias. Se sostiene que es fundamental reconocer las características de enfoques vigentes y promisorios en 
el campo de la investigación educativa, desarrollar habilidades de investigación orientadas a la concreción de 
una investigación en el área de interés y reflexionar sobre las implicancias éticas de las investigaciones 
educativas. 



 
OBJETIVOS 



• Posicionar el campo de la investigación educativa desde su complejidad y vinculación con el trabajo 
docente. 



• Comprender diferentes posiciones teóricas y metodológicas en lo que respecta a la investigación 
educativa. 



• Reconocer las características de distintos enfoques de investigación y sus potencialidades para la 
investigación en Educación en Ciencias y Tecnología. 



• Desarrollar habilidades en la elaboración de dimensiones de análisis, categorías e indicadores 
apropiados a la investigación. 



• Desenvolver actitudes éticas frente a las distintas situaciones que involucren el diseño y la evaluación 
de las propuestas de investigación. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: La vinculación entre la innovación y la investigación en Educación en Ciencias. Configuración 
socio-histórica del rol del profesor/a como agente investigador/a. Compatibilidad entre la enseñanza y la 
investigación: dificultades, desafíos y posibilidades. 



Unidad 2: La investigación educativa. Paradigmas de investigación educativa. Lógicas de investigación. 
Metodología cuantitativa y cualitativa. 



Unidad 3. Enfoques de investigación. Investigación etnográfica. Investigación evaluativa. Investigación de 
diseño. Estudio de casos. Investigación-acción. Análisis de contenido. Ejemplos de investigaciones 
enmarcados en la didáctica de las ciencias y la tecnología. 



Unidad 4. La construcción del problema de investigación. Elaboración de dimensiones de análisis, categorías 
e indicadores. Fiabilidad y validez de las investigaciones. Coherencia entre los enfoques de trabajo y las 
resoluciones teórico-metodológicas Consideraciones éticas de la investigación. 



 
METODOLOGÍA 



La modalidad de trabajo en las clases será teórico-práctica en formato ateneo y taller, privilegiando las 
interacciones grupales de análisis, discusión y elaboración de propuestas. Por las características propias del 
curso, se recuperarán constructos teóricos de los cursos previos de la Maestría, ya que los supuestos teóricos 
de cada paradigma o enfoque de investigación no son independientes de las concepciones sobre el 
aprendizaje y la enseñanza, sobre el currículo, sobre la innovación educativa o sobre la epistemología de las 
ciencias. Se debatirá el rol del profesor/a como agente investigador a partir de la lectura de textos y el 
visionado de videos. Se llevará a cabo la lectura de textos clásicos de investigación educativa con el objetivo 
de analizar la relación entre sus posicionamientos teóricos y metodológicos. Se realizarán actividades 
grupales para profundizar en las características de diferentes enfoques de investigación en el área de la 
Educación en Ciencias y Tecnología. Los/las Maestrandos/as producirán materiales audiovisuales que 
presenten las características definitorias del mismo, que reflejen la relación de un determinado enfoque de 
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investigación con los paradigmas, lógicas y metodologías estudiadas y proporcionarán ejemplos concretos de 
investigaciones realizadas desde cada perspectiva. 



Se recuperarán los intereses de investigación de cada participante, orientando las lecturas y el análisis a las 
motivaciones propias del trabajo de Tesis de cada /a. De esta manera se busca profundizar y complejizar en 
los saberes y conocimientos co-construidos en distintos cursos precedentes, favoreciendo la articulación 
curricular del Plan de Estudios y la aproximación al proceso de Tesis. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Para desarrollar las habilidades prácticas se planteará el análisis de propuestas de investigación de diferentes 
contextos y desde líneas de investigación variadas. También se fomentará la producción de materiales por 
parte de los/ las Maestrandos en formatos diversos (textos, audiovisuales, etc.). Se realizarán actividades de 
aproximación entre los temas de interés de cada Maestrando/a y la construcción de preguntas de 
investigación posibles de abordar en los procesos de Tesis. Se co-construirán dimensiones de análisis, 
categorías e indicadores, partiendo de ejemplos de investigaciones en didáctica de la ciencia y la tecnología. 
Se discutirán los principios éticos relativos a diferentes tipos de investigación educativa. 



 
EVALUACIÓN 



Se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo de todo el cursado, tanto de las producciones individuales 
como grupales, lo cual posibilitará la regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del curso. Para 
acreditar el curso los y las participantes tendrán que entregar un trabajo final integrador orientado a la 
identificación y presentación de una problemática de interés como objeto de investigación; la revisión de 
antecedentes en esa línea; la identificación de las perspectivas teóricas y metodológicas que presentan dichos 
antecedentes. Los criterios de evaluación serán los siguientes: análisis crítico de los textos, establecimiento 
de relaciones entre conceptos de las diferentes unidades del curso, claridad y precisión conceptual, 
completitud, coherencia y adecuación a los referentes teóricos del área de estudio. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 20 20 40 
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3.4 CURSO: USOS EDUCATIVOS DE SENSORES MULTIPARAMÉTRICOS ASISTIDOS POR COMPUTADORA Y 
APLICACIONES MÓVILES 



 
FUNDAMENTACIÓN 



El enfoque constructivista de la enseñanza, fundamenta su máxima expresión en el proceso de descubrir, 
organizar, construir y reconstruir, donde el ser humano es capaz de elaborar conceptos tal como lo hace con 
los objetos o cosas, manipulando ideas, abstractas o concretas. Centrado en este enfoque, el presente curso 
busca aproximarse a una forma particular del trabajo científico que son los laboratorios asistidos por 
computadora, como también establecer un proceso en el cual está presente la relación de cooperación entre 
estudiantes formados en distintas disciplinas, poniendo el foco en el trabajo colaborativo y en equipo, 
“aprender haciendo”. Se hace centro en el trabajo en torno a prácticas y tecnologías nuevas y emergentes: 
sensores computarizados, aplicaciones móviles, entornos colaborativos y realidad aumentada entre otras 
tecnologías necesarias de implementar en la enseñanza. El reto es el desarrollo de metodologías en los que 
se evidencie el potencial de estas tecnologías para la docencia y el aprendizaje. 



 
OBJETIVOS 



• Utilizar y evaluar tecnologías móviles y computarizadas como herramientas de apoyo a la enseñanza 
de la ciencia y la tecnología. 



• Propiciar estrategias de enseñanza experimental mediante tecnologías computarizadas. 



• Diseñar y evaluar experiencias de laboratorio con una visión constructivista del aprendizaje científico 
y tecnológico. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: Sensores multiparamétricos asistidos por computadora. Funcionamiento y aplicaciones. 
Adquisición, procesamiento, análisis y visualización de datos. Modelización matemática. Calibración y 
mantenimiento de los sensores e instrumental electrónico. Monitoreos en las experiencias prácticas de 
laboratorio. Aplicaciones móviles utilizables en experiencias de laboratorio. 



Unidad 2: Usos educativos de los instrumentos de medición. Líneas de investigación educativa de trabajos 
experimentales. Medición de la eficacia de una estrategia experimental. Investigaciones comparativas de 
metodologías experimentales/no experimentales. 



 
METODOLOGÍA 



El espacio curricular se desarrollará en dos fases. En la primera fase se enfatiza el manejo del instrumental de 
medición móvil o computarizado de laboratorio mediante clases teórico prácticas donde los estudiantes 
manipulan el instrumental en experiencias sencillas previamente elaboradas por los docentes. En la segunda 
fase se requiere a los estudiantes la aplicación de los conocimientos pedagógicos y didácticos adquiridos en 
espacios curriculares anteriores Tanto la primera como la segunda fase presentan como dinámica el 
aprendizaje colaborativo en la que los y las estudiantes no solo aprenden de modo colectivo, sino que también 
experimentan “en carne propia” lo que significa esta forma de trabajo. Esta modalidad de construcción se 
sostiene y complementa con la guía e intervenciones de docentes que, respetando la secuencia del proceso 
de aprendizaje del equipo y la pertinencia de la situación, guían e incentivan la búsqueda y selección de la 
información necesaria para resolver el desarrollo de las actividades planteadas. Se prevé desarrollar una 
propuesta variada de actividades centradas en experiencias prácticas de laboratorio que incluirán mediciones 
físicas y químicas en tiempo real con instrumental multiparamétrico, modelización matemática, y 
procesamiento de datos con programas informáticos específicos. Serán utilizados recursos informáticos como 
imágenes 360 y videos incluyendo RA y RV de laboratorios lejanos o inaccesibles, ya que estas nuevas maneras 
de visitar y conocer nuevos espacios brindan un potencial muy interesante para acercar el conocimiento con 
potencialidades didáctico-pedagógicas atractivas. 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Durante la primera mitad de la primera fase docentes y Maestrandos interactuarán con el instrumental, su 
forma de interconexión y las posibilidades del software para la toma y análisis de datos y las mediciones, 
como así también los distintos tipos de sensores e instrumentos disponibles. Las actividades podrán contener 
imágenes 360 y RA a los fines de propiciar la motivación. En la segunda parte de la primera fase, los 
estudiantes trabajarán desarrollando una actividad guiada en donde utilizarán el instrumental estudiado en 
la primera parte. Durante la segunda fase los estudiantes reunidos en equipos, conociendo el instrumental y 
los materiales disponibles, diseñarán y ensayarán experiencias de laboratorio para el aprendizaje de un 
determinado contenido. Este diseño incluye la selección del instrumento y los materiales adecuados, el uso 
de un enfoque constructivista y colaborativo y su presentación mediante aprendizaje basado en problemas o 
en proyectos. 



 
EVALUACIÓN 



Se propone desarrollar una evaluación de proceso a través del intercambio comunicativo como también la 
participación y construcción colaborativa del conocimiento en el laboratorio. A tal efecto se diseñarán y 
utilizarán rúbricas específicas cuyos criterios serán comunicados con anticipación. Es requisito para la 
aprobación del espacio curricular la presentación de un trabajo final, referido a la formalización escrita del 
diseño de la experiencia de laboratorio desarrollada durante los encuentros presenciales descritos en la 
metodología que incluya su correspondiente fundamentación pedagógica, su aplicación didáctica, materiales, 
métodos y evaluación. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 5 15 20 
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3.5 Curso: USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO SOPORTE PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE 
DATOS  
 
FUNDAMENTACIÓN 



La investigación se puede definir como el conjunto sistemático de procesos críticos y empíricos que se aplican 
al estudio de un fenómeno o problema de la realidad con la finalidad de generar conocimientos para 
explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo a diversas necesidades. Bajo esta concepción, es que los 
caminos y/o métodos para desarrollar una investigación resultan muy diversos. A lo largo de la historia 
surgieron una multiplicidad de corrientes que propusieron diferentes rutas para la generación de 
conocimientos, básicamente podemos hablar de dos grandes paradigmas de investigación: el cuantitativo 
(positivista-racionalista) y el cualitativo (interpretativo-crítico). En este curso en particular, nos centraremos 
en el enfoque cualitativo de investigación. En los últimos años, la investigación cualitativa ha cobrado 
relevancia en los ámbitos académicos de diversas disciplinas. A su vez, y dado que un estudio de estas 
características implica el manejo y procesamiento de gran cantidad de datos, es que comenzaron a 
desarrollarse, a partir de los años 80 y profundizándose en los 90 hasta la actualidad, herramientas 
informáticas para dar apoyo y asistencia a las y los investigadores a la hora de procesar y sistematizar datos 
cualitativos. Estos softwares son conocidos con la sigla CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Analysis). Este 
tipo de herramientas tecnológicas facilitan la gestión de grandes volúmenes de datos, almacenar de forma 
organizada la información, seleccionar aspectos relevantes para la investigación, favorece la construcción de 
modelos teóricos a partir de relaciones analíticas, la elaboración de informes y entre tantos otros aspectos. 
Más allá de estas virtudes, estos programas no reemplazan al investigador en su labor analítica e 
interpretativa de los datos. Es por ello, que resulta imprescindible que las y los Maestrandos conozcan el uso 
de estas plataformas informáticas a fin de que posteriormente puedan evaluar su uso en el desarrollo de sus 
investigaciones. En este curso emplearemos uno de los programas informáticos más populares, versátiles y 
completos de la actualidad, el software ATLAS.ti. 



 
OBJETIVOS 



• Reflexionar sobre los principales atributos metodológicos de la investigación cualitativa. 
• Conocer los enfoques empleados en el proceso de análisis de datos cualitativos poniendo énfasis en 



el análisis de contenido por categorías. 
• Analizar las virtudes y limitaciones del uso de programas informáticos para asistir al análisis de datos 



cualitativos (CAQDAS). 
• Adquirir destrezas operativas en el procesamiento y análisis de datos cualitativos utilizando ATLAS.ti. 



CONTENIDOS 



Unidad 1: La investigación cualitativa. La investigación cualitativa: principales características. Métodos y 
técnicas cualitativas. Análisis de datos cualitativos: análisis de contenido por categorías. Programas 
informáticos de asistencia al análisis cualitativo de datos: CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Analysis). 
Atributos, ventajas y desventajas de su uso. 



Unidad 2: El software ATLAS.ti. Origen y características del software ATLAS.ti. Componentes principales: 
proyecto, documentos, citas, códigos, memos, grupos, redes. Interfaz del software: panel de navegación, el 
explorador, barra de herramientas, crear proyectos, importar y exportar proyectos. Nivel textual de análisis: 
preparación y manejo de documentos, segmentación, codificación, anotaciones (memos y comentarios), 
filtros. Nivel conceptual de análisis: comparación e interpretación de segmentos codificados, relaciones, 
hipervínculos, herramientas de búsqueda, elaboración de redes, elaboración de informes. Encuestas. 
Usuarios. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza se planteará en el marco de clases teórico/prácticas, es decir, las clases no 
estarán formalmente divididas en teoría y práctica, sino que serán una combinación de las mismas. Se 
empleará como estrategia permanente la exposición dialogada favoreciendo la participación activa. Dado que 
se empleará el laboratorio de computación, se dispondrá de computadoras para uso personal. A su vez, 
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contarán con un itinerario o guía teórica-práctica que les permitirá ir conociendo y usando el programa 
informático a medida que se van desarrollando diversas actividades prácticas guiadas por la Docente. Los 
contenidos están estrechamente relacionados con el área de innovación e investigación del Plan de Estudios 
de la Carrera. Por otra parte, se ayudará al desarrollo del proyecto de Tesis analizando las posibilidades de 
aplicar el software como soporte del análisis cualitativo. Por último, se buscará que las y los Maestrandos 
puedan adquirir competencias actitudinales tales como el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones, 
participación activa y colaborativa con sus compañeros/as y la docente en las actividades prácticas. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Si bien curso se desarrollará completamente en el laboratorio de computación de la Institución, los/las 
Maestrandos/as deberán realizar unas lecturas de referencias bibliográficas relacionadas con la metodología 
cualitativa de investigación. Por ello, la utilización de un aula virtual (Plataforma Moodle), facilitará el acceso 
a todos los materiales necesarios para el desarrollo del curso. También se utilizará un itinerario del curso (guía 
de teoría-práctica diseñada por la Docente) en el que estarán detalladas todas las funciones que se aplicarán 
del software como así también las actividades propuestas para ir realizando la práctica en el momento. Por 
último, se mostrarán ejemplos concretos del uso del programa informático en diversos proyectos de 
investigación, de tal forma que los/las Maestrandos/as pueden evaluar su uso en sus proyectos de Tesis. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación del proceso de aprendizaje será realizada en forma individual. La misma consistirá en la 
realización de un conjunto de actividades en las que deberán analizar y utilizar los distintos aspectos 
estudiados del software. El trabajo final para acreditar el curso consistirá en la aplicación de las funciones 
básicas vistas en el transcurso del espacio curricular. Para ello, las y los Maestrandos deberán proponer un 
breve proyecto (puede ser su proyecto de Tesis) en el que deberán aplicar estas funciones. Los criterios de 
evaluación que se tendrán en cuenta: la asistencia a las clases presenciales y participación en la plataforma 
virtual, presentación en tiempo y forma del trabajo final y cumplimiento de las consignas establecidas. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 5 15 20 
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3.6  Curso: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS 
TECNOLOGÍAS 



 
FUNDAMENTACIÓN 
Diversos autores referidos a la introducción de pensamiento computacional exponen que surge una nueva 
alfabetización digital. Resinificar las potencialidades de las TIC, es asumir “que los sistemas educativos no 
necesitan más contenidos sino, esencialmente, entornos flexibles que permitan desarrollar las 
capacidades de autoaprendizaje, creatividad, autonomía, iniciativa y expresión multilenguaje.” (Valverde 
Berrocoso J. y otros, 2015). Desde esta mirada avanza como una competencia digital significativa el 
desarrollo de Pensamiento Computacional, como Wing (2006) afirma que todos deberían aprender a 
programar al igual que aprenden a escribir y leer. Entendiendo que aprender a programar es más que 
aprender a codificar en un lenguaje de computadora, las acciones que se llevan a cabo para la resolución 
creativa de problemas, como el análisis, la planificación, el trabajo en equipo y todo lo que implica el 
desarrollarlo mismo. Se promueve la resolución de problemas creativos como estrategia del pensamiento 
computacional que posibilite ser aplicado áreas como enseñanza de las ciencias y las tecnologías. Los 
entornos de programación que utilizan un lenguaje visual pueden ser utilizados como un recurso 
educativo. De lo antes dicho se desprende que la programación visual es una potencial herramienta para 
que los docentes puedan incluir en sus clases, asumiendo que propicia el desarrollo de una competencia 
digital, como es el pensamiento computacional. 



OBJETIVOS 



• Reconocer el proceso y los fundamentos del pensamiento computacional y sus potencialidades en la 
educación. 



• Desarrollar proyectos con un lenguaje de programación visual adaptado a áreas como enseñanza de 
las ciencias y las tecnologías. 



• Apropiarse del pensamiento computacional a partir de experimentar y reflexionar. 



CONTENIDOS 



Unidad 1: Fundamentos del Pensamiento Computacional. Pensamiento Computacional. Habilidades y 
actitudes para el pensamiento computacional. Pensamiento computacional y Resolución de problemas. 



Unidad 2: Resolución de problemas. Creatividad y aprendizaje. Desafíos creativos. El pensamiento 
computacional como enfoque transversal y basado en el aprendizaje por proyectos. Investigaciones en torno 
al pensamiento computacional. 



Unidad 3: Entornos de Programación visual. Lenguajes de programación visual para desarrollar el 
pensamiento computacional. Explorar y reinventar.  Proyecto final: Desafío creativo. 



 
METODOLOGÍA 



Para cada uno de los módulos de contenidos propuestas se espera desarrollar actividades teóricas- prácticas, 
de lectura y análisis de bibliografía con participación y discusión de los/las participantes del curso. Se 
presentarán trabajos en forma grupal o individual a fin de explorar y reinventar proyectos existentes en el 
entorno de programación visual online. Finalmente se deberá presentar en forma individual un Proyecto 
integrador en el entorno de programación visual, aplicable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
utilizará un espacio virtual en Google+ a fin de compartir material y experiencia, junto con un entorno de 
programación visual online. A partir de las actividades el/la Maestrando alcance competencias actitudinales, 
como el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones. Así como asumir la participación activa en las 
actividades prácticas, y por otro aptitudinal, como la identificación de problemas y la organización del tiempo 
y tareas. Finalmente poner el valor de introducir las líneas de investigación para el futuro trabajo de Tesis es 
un aspecto a destacar de este curso. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



 
Las actividades de este espacio curricular se llevarán íntegramente en laboratorio de informática y es por ello 
que la actividad práctica es el eje del curso. Las y los maestrandos participarán en redes sociales sobre 
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Pensamiento Computacional, realizarán intercambio a través de foros de debate en el aula virtual y resolverán 
problemas a través de proyectos “remixados”. 



EVALUACIÓN 



La evaluación será de carácter procesual y final, debiendo aprobar las prácticas individuales y colaborativas. 
Para la acreditación se solicitará la participación activa, en los debates, la presentación de los trabajos 
solicitados y el trabajo final de integración de carácter individual. Se trabajará con una rúbrica, a fin de 
orientar a los alumnos que indicadores serán utilizados para la evaluación. Para integrar los conocimientos y 
acreditar el curso se requiere presentar un proyecto final a modo de desafío creativo. 



CARGA HORARIA 
 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 5 15 20 



 
 



BIBLIOGRAFÍA 
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CURSOS OPTATIVOS 



1. CURSO: LA FÍSICA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL SUPERIOR 
 



FUNDAMENTACIÓN 



El espacio curricular que se presenta está orientado a las y los Maestrandos que tienen formación disciplinar 
en física y disciplinas afines, y su sentido es el de recuperar aspectos de la ciencia tratados de modo más 
amplio en espacios curriculares previos, para enfocarlos en temas específicos de física y repensarlos en 
términos de su enseñanza. En ese sentido se intentará develar cómo nuestra concepción de lo que es la física, 
eso que es nuestro objeto de enseñanza, influye (muchas veces de manera inadvertida) en las decisiones que 
tomamos para llevar adelante nuestro trabajo de enseñar. En términos generales, este enunciado parece algo 
obvio y bastante conocido. El desafío de este espacio curricular es plantear situaciones concretas y cotidianas 
de la enseñanza a fin de que los cursantes puedan resignificar, atribuir un nuevo significado, a ese enunciado, 
abstracto y general, en situaciones particulares. Por ello, la dinámica de este módulo no será expositiva, 
porque la intención no es trasmitir un conocimiento, sino promover una reflexión metacognitiva sobre lo 
pensado y experimentado al transitar por cada una de las situaciones problemáticas planteadas. En este 
sentido, cada una de las cuatro unidades abordará distintas situaciones de enseñanza, todas concretas y 
cotidianas, que nos permitirán advertir, explicitar, reflexionar y actualizar sobre distintas maneras en las que 
se hace presente nuestra concepción de lo que es la física. 



 
OBJETIVOS 



• Tensionar la selección y organización de los contenidos de física, analizando esa actividad a través de 
sus concepciones sobre qué es la física en el contexto de la formación superior y en el contexto de la 
educación secundaria. 



• Analizar la transposición didáctica que ocurre entre la física erudita y el libro de texto para el nivel 
superior. 



• Reflexionar para enriquecer su concepción de ciencia/física a través del análisis de algunas 
controversias en el desarrollo de la física 



• Apropiarse de herramientas didácticas para incorporar la Naturaleza de la Ciencia/Física como 
contenido transversal en las aulas de física. 



• Reconocer y analizar investigaciones que representen distintos abordajes en relación a cómo 
incorporar la naturaleza de la física como objeto de enseñanza. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: Esa cosa llamada física. La física en el ámbito de la investigación. La física presentada en los libros 
de textos. La física en los documentos oficiales curriculares. La física en las aulas. Recortes posibles y sesgos 
en esos recortes. Multiplicidad de contextos de enseñanza. 



Unidad 2: La transposición didáctica del libro de texto. Ejemplos en Termodinámica y en Relatividad Especial. 
La termodinámica como proceso de investigación. La termodinámica en los libros de textos. La Teoría de la 
Relatividad Especial como proceso de investigación. La Relatividad Especial en los libros de textos. Los textos 
como artefactos que son el resultado de transposiciones didácticas. 



Unidad 3: Qué física enseñar. Las controversias como motor para el desarrollo de la física. Las controversias 
en física como herramientas para la enseñanza de la física. Análisis de distintas controversias para abordar la 
naturaleza de la física. Elaboración de estrategias de enseñanza para el nivel superior. 



Unidad 4: El campo de la investigación de la física como objeto de la enseñanza. Distintas corrientes de 
investigación que incluyen la naturaleza de la física en la enseñanza. Análisis de investigaciones 
representativas que representan las corrientes anteriores. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología general de enseñanza de este espacio curricular es la de un taller. Cada clase comenzará con 
el planteo de una situación problemática a resolver que permita visibilizar las ideas de la/los Maestrandos en 
relación al contenido a enseñar. A continuación, se tensionarán y cuestionarán las respuestas permitiendo así 
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trabajar las ideas previas. En este momento se promoverán discusiones colectivas en pequeños grupos y en 
el grupo clase, promoviendo revisiones y refinamiento del conocimiento previo y, por lo tanto, aprendizajes. 
Luego se acercará nueva información (generalmente en forma de lecturas guiadas). Se integrará el nuevo 
conocimiento a nuevas situaciones problemáticas. Por último, se invitará a las/los Maestrandos a comunicar 
los resultados de su trabajo en cada unidad. Esto último servirá a modo de evaluación sumativa. En la primera 
unidad intentamos que los cursantes cuestionen y tensionen las ideas anteriores a partir del abordaje de una 
situación concreta y cotidiana para el docente de física, como lo es decidir cómo organizar y secuenciar unos 
contenidos presentes en los documentos curriculares. A continuación, nos enfocaremos sobre la relación 
entre la física erudita (la que produce la comunidad de físicos) y la física de los libros de textos universitarios, 
los que habitualmente utilizamos como referencias para organizar nuestros programas, nuestras clases. 
Finalmente abordaremos algunos aspectos didácticos concretos sobre cómo trabajar estas cuestiones con los 
futuros profesores en los cursos de física. El objetivo en estas clases es que los cursantes se lleven algunas 
ideas concretas sobre por qué y cómo el territorio epistemológico de la física puede y debe ser incluido en las 
clases de física. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Resolución de problemas grupales e individuales, lecturas guiadas de artículos de investigación y textos 
especializados, discusiones argumentativas durante las clases, preparación de trabajos al final de cada unidad 
por parte de las/los Maestrandos, exposición de los trabajos en reuniones de evaluación. 



 
EVALUACIÓN 



Las condiciones para la aprobación de la asignatura son: presentar y aprobar los proyectos que se exijan 
durante el desarrollo de los trabajos prácticos grupales al final de cada unidad. Aprobar un examen final que 
se elaborará según el contexto de la asignatura. 



 
CARGA HORARIA 



 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 20 20 40 
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2. CURSO: LABORATORIO EXTENDIDO: ACTIVIDADES EXPERIMENTALES EN CONTEXTOS DIGITALES 
 



FUNDAMENTACIÓN 



Las actividades experimentales son especialmente valoradas en la educación en ciencia y tecnología. En 
efecto, el trabajo en el laboratorio es la estrategia de elección para el abordaje de algunos contenidos 
medulares en el área. Más aún, la experimentación constituye un modo de conocer privilegiado y promueve 
el aprendizaje de procedimientos intelectuales y sensorios motores, propios de ejercicio técnico profesional, 
y de competencias científicas deseables en la educación obligatoria. Existen diversas alternativas que intentan 
abordar la cuestión de la experimentación mediada por tecnología. Estas incluyen el desarrollo de Actividades 
Experimentales Simples (Laboratorios Caseros), el trabajo en Laboratorios Móviles, el uso de los Laboratorios 
Virtuales y la incorporación de Laboratorios Remotos. Estos últimos, de recientemente masificación, se 
reconocen como desarrollos prometedores no solo para la educación, sino también, para el desarrollo 
científico, tecnológico y socio productivo. Las distintas alternativas para el trabajo experimental en entornos 
digitales se diferencian en los procedimientos que se ponen en juego, en su pertenencia a la realidad y en el 
nivel de complejidad. Sin embargo, más allá de las potencialidades intrínsecas de cada uno de los dispositivos, 
su uso requiere la toma de decisiones fundadas en investigación didáctica. En este sentido, el modelo del 
Laboratorio Extendido, propone el uso sinérgico de Laboratorios Remotos con otros dispositivos y 
aproximaciones, bajo estricta vigilancia didáctica, representacional y epistemológica. La selección, 
secuenciación y evaluación de actividades experimentales en el marco del Laboratorio Extendido, se reconoce 
actualmente como una tarea irrenunciable del profesorado y como un objeto de creciente interés para la 
investigación en educación en ciencia y tecnología. Consecuentemente, se revelan necesidades formativas en 
cuestiones técnicas y didácticas que se abordan en este curso. 



 
OBJETIVOS 



• Identificar y analizar las principales características técnicas, didácticas, epistemológicas y semióticas 
de actividades que incluyan el uso de laboratorios remotos y otros dispositivos del laboratorio 
extendido. 



• Registrar y enunciar objetivos de aprendizaje vinculados a la experimentación en contextos digitales. 
• Reconocer y utilizar distintos dispositivos del laboratorio extendido entendiendo sus posibilidades 



para la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 
• Desarrollar actividades que incluyan el uso central de laboratorios remotos y sus aplicaciones áulicas. 



CONTENIDOS 



Unidad 1: La actividad experimental en entornos digitales. Objetivos y fines de la experimentación digital. 
Características de la actividad experimental mediada por tecnología. Tipos de actividad experimental digital. 
Procesos intelectuales de reconocimiento y de control. Procesos sensorio motores de acción y de 
observación. 



Unidad 2: Laboratorio Extendido. Modelo del Laboratorio Extendido. Dispositivos: Actividades 
Experimentales Simples Ubicuas Digitales, Laboratorios Móviles, Realidad Aumentada, Realidad inversiva. 
Diseño Sinérgico. 



Unidad 3: Laboratorio Remoto. Laboratorio Remoto en Tiempo Real. Laboratorio Remoto Diferido. 
Usabilidad. Satisfacción. Uso didáctico. Interfaces de los Laboratorios Remotos. Espejismos 
representacionales. Sensores. Etapas del desarrollo. Federaciones de laboratorios remotos y modalidades de 
acceso. Compatibilidad con Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje: MOODLE, CANVAS, Schoology. 
Validación de Laboratorios Remotos. Experimentación remota, ciencia, tecnología y sociedad. 



Unidad 4: Diseño de actividades experimentales mediadas por tecnología. Actividades en el modelo del 
Laboratorio Extendido: Características y clasificación. Actividades con Laboratorios Remotos: personalización, 
contexto y adecuación. Materiales didácticos para la experimentación remota: Encapados, Multiplataforma 
y Transmedia. Secuenciación de actividades experimentales en entornos digitales. Experimentación remota y 
secuencias didácticas para Física, Química y Biología. Actividades Ricas en Contexto. Vigilancia de actividades 
experimentales mediadas por tecnología (Epistemológica y Representacional). 
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METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza plantea el desarrollo de clases que no están formalmente divididas en teóricas 
y prácticas. Según las características de los contenidos abordados, se plantea un modo de trabajo donde se 
pueden reconocer momentos para la realización actividades prácticas y otros destinados a la discusión 
teórica. Las clases están centradas en las necesidades formativas técnicas y didácticas e intereses de los/las 
Maestrandos, intentando ajustar la modalidad para estimular la participación y relacionar los contenidos con 
su práctica profesional y/o sus posibles temas de investigación. En concreto, se recurre a diferentes 
estrategias: exposición dialogada, resolución de casos en pequeños grupos, demostraciones y actividades 
experimentales de distinto tipo. Se requiere a las/los Maestrandos la realización de proyectos asociados con 
las actividades realizadas, esta tarea es tutorada. Se cuenta con materiales didácticos digitales especialmente 
diseñados: Manuales, Guía de actividades experimentales, Guía de Laboratorio Remotos y Banco de casos. Se 
trabaja con publicaciones en revistas de la especialidad. Se utiliza un aula virtual que apoya la enseñanza 
presencial y cuenta con material audiovisual, simulaciones, foros de intercambio, actividades de 
autoevaluación y acceso a los Laboratorios Remotos. Esto último se logra a partir de la integración de la 
plataforma de LabsLand al aula virtual. Cuestiones vinculadas al aprendizaje, la tecnología, enfoques de 
enseñanza entre otras, se ponen en relieve en el trabajo con el modelo del Laboratorio Extendido. Por otro 
lado, a lo largo del desarrollo de las actividades de la asignatura se presentan las líneas de investigación que 
abordan la actividad experimental en entornos digitales, sus principales referentes y marcos teóricos. De este 
modo, se propicia el reconocimiento de áreas de vacancia que puedan constituirse en temas de Tesis. 
Finalmente, se fomenta el desarrollo actitudes favorables al oportuno cumplimiento de responsabilidades y 
obligaciones y a la participación activa en las actividades, y de habilidades como la identificación de problemas 
y la organización del tiempo y tareas. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



El curso presenta distintos tipos de actividades prácticas tales como actividades de experimentación remota 
tendientes a la familiarización con los Laboratorios Remotos, valoración Acido-Base de ácido cítrico con 
hidróxido de sodio en el Laboratorio Diferido VAB a través de la plataforma LabsLand. Armado de circuitos de 
corriente alterna y continua en el Laboratorio Remoto en Tiempos Real VISIR. Observación microscópica en 
el Laboratorio de osmosis y volumen celular. Titulación de Suelos en el Laboratorio Remoto VAB-Suelo. Por 
otra parte, habrá actividades prácticas de diseño y secuenciación, tendientes a generar actividades en el 
marco del modelo del Laboratorio Extendido (grupal), entre ellas las de diseño de una actividad de enseñanza 
con Laboratorio Extendido (ALE)y de una micro secuencia de enseñanza con Laboratorio Extendido (SLE). 
Todas ellas se integran a lo largo del cursado. 



 
EVALUACIÓN 
La evaluación será continua a través de entrega a tiempo y forma de las actividades y un trabajo final de 
aplicación en al aula. 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 10 30 40 
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3. CURSO: SEGURIDAD Y CALIDAD EN LABORATORIOS 
 



FUNDAMENTACIÓN 



Una maestría que aborde las ciencias experimentales con uso de tecnología requiere necesariamente de 
espacios curriculares que implican la experimentación en ambientes físicos específicos destinados a estas 
actividades. Estos espacios normalmente denominados “laboratorios” son lugares que se encuentran 
preparados para realizar distintos tipos de actividades como investigaciones, experimentos y trabajos ya sean 
de carácter técnico o científicos e implican el almacenamiento, la manipulación de instrumentos y sustancias 
que pueden entrañar riesgos en su uso, además del impacto que tengan estos dos últimos sobre la calidad de 
los resultados obtenidos. Es por ello que las condiciones ambientales de los laboratorios siempre se 
encuentran controladas y también normalizadas, para garantizar que factores provenientes del exterior no 
modifiquen los resultados y asegurar la repetibilidad de los mismos cuando se utiliza un procedimiento 
determinado. Por lo tanto, es esencial conocer los riesgos asociados al trabajo en laboratorio y los peligros 
que deberán prevenirse en todos los casos. Es importante que se conozca la existencia de legislación específica 
sobre la realización de este actividades y trabajo en laboratorio. Dichas normativas regulan el 
almacenamiento de sustancias, modo de comportamiento y las medidas de seguridad y bioseguridad que es 
necesario y obligatorio adoptar al momento de realizar actividades dentro de estos espacios, y cuyo descuido 
u omisión implican responsabilidades que pueden llegar a consecuencias penales. Este espacio curricular 
tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de estudiar y aplicar las regulaciones para garantizar el 
correcto uso de la infraestructura y materiales de laboratorio en un marco de buenas prácticas y seguridad, 
que produzca resultados repetibles, reproducibles bajo procedimientos de un sistema de gestión de calidad. 



 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



 



• Definir los conceptos de buenas prácticas de laboratorio, seguridad, bioseguridad y calidad para las 
tareas experimentales. 



• Comprender la importancia del mantenimiento de las condiciones de seguridad para todos los 
asistentes a actividades en laboratorios y de campo. 



• Diseñar experimentos que incluyan la aplicación de todas las medidas de seguridad y bioseguridad 
acorde a las normativas existentes a nivel nacional y provincial que regulan las buenas prácticas de 
laboratorio. 



• Reconocer las responsabilidades civiles y penales que puede acarrear la falta de aplicación de estas 
normativas. 



 
CONTENIDOS 



 
 



Unidad 1: Responsabilidad en el Laboratorio. Conceptos básicos y definiciones de buenas prácticas de 
laboratorio, seguridad y bioseguridad. Procedimientos y precauciones generales. Elementos de protección 
personal. Protocolos de Laboratorio. Campanas de extracción y equipos de protección colectiva. Cabinas de 
seguridad biológica. Gestión de residuos: Descartables, químicos y biológicos. Higiene de los espacios físicos 
y materiales. Lavado de manos. 



Unidad 2: Seguridad en infraestructura. Seguridad eléctrica y protección contra incendios. Seguridad química 
y biológica. Manejo de productos químicos peligrosos, almacenamiento, compatibilidad química, Norma 
IRAM 41400. Norma IRAM 41401. La Red cibernética como una fuente de información en seguridad. 
Propiedades de las sustancias químicas de riesgo. Identificación y clasificación de los agentes biológicos 
Minimización de riesgos químicos físicos y biológicos. Equipos de seguridad y procedimientos de emergencia 
en el laboratorio, primeros auxilios y contención de derrames. Ley 24051 de residuos peligrosos. 



Unidad 3: Aspectos generales de calidad IRAM ISO 17025. Correcta manipulación de equipos, calibración y 
ajuste, registros, expresión de los resultados. Importancia de la aplicación de normas y protocolos de 
bioseguridad en el laboratorio. Aspectos básicos del protocolo de bioseguridad COVID 19 UNC. 
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METODOLOGÍA 



La metodología utilizada para desarrollar los contenidos de este espacio curricular será mediante la 
realización de talleres aplicando estrategias pedagógicas como el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 
basado en problemas. Se selecciona material bibliográfico (académico, científico, técnico y vinculación con 
material de la Biblioteca de la Facultad) y multimedia (videos de producción propia y de fuentes externas) 
para ser revisados previamente al taller. Los contenidos básicos serán discutidos durante la realización de 
actividades prácticas (talleres). Como material de apoyo para complementar los trabajos en clase se utilizarán 
presentaciones en formato Microsoft Power Point, Prezi o similar, Kahoot, Mentimeter y otras herramientas 
digitales como Padlet, Miro o Jamboard en la actividad de integración. En los talleres, se organizarán las clases 
en grupos de formación aleatoria y guiarán a sus integrantes en la comprensión de la aplicación de las 
precauciones y distintas medidas de seguridad que deben aplicarse para la elaboración de las actividades 
prácticas. Se realizará una actividad integradora que consistirá en una propuesta de trabajo final, proyecto o 
experimento para la materia: “Experiencias prácticas de laboratorio: usos educativos de aplicaciones móviles 
y sensores multiparamétricos asistidos por computadora”. En base a esa propuesta se relevarán las 
condiciones de infraestructura, equipamiento, reactivos y materiales disponibles en las instituciones a la que 
pertenecen los integrantes de los grupos y evaluarán los potenciales peligros, medidas de seguridad y 
bioseguridad, propuestas de mejora y los registros o documentos a generar para esa actividad. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



En la etapa inicial se trabajará en el reconocimiento de los elementos de protección personal, posteriormente 
se iniciará un recorrido donde se realizará el relevamiento de la infraestructura del laboratorio, los distintos 
equipos disponibles, materiales y reactivos, elementos de protección colectiva, lugares de almacenamiento 
de los distintos productos, características ergonómicas y carteles y señales. Para las actividades prácticas los 
estudiantes se reunirán en equipos de entre 3 o 4 integrantes. Como actividad demostrativa los docentes 
explicarán las características generales e instrucciones de uso de una campana de extracción (para uso en 
química), y una cabina de seguridad biológica (equipos de apariencia similar, pero con aplicaciones 
diferentes). 



 
EVALUACIÓN 



Se realizará una evaluación continua, una parte durante los talleres y un seguimiento mediante cuestionarios 
sencillos, respuestas a preguntas del tipo opciones múltiples, verdadero falso, correspondencia y completar 
texto, en el aula virtual. Dichas evaluaciones servirán como registro y también un instrumento de referencia 
para autoevaluación del estudiante (que incluye la evaluación final). Se tendrá en cuenta la participación y 
construcción colaborativa del conocimiento en el laboratorio. A tal efecto se diseñarán y utilizarán tablas de 
cotejo específicas cuyos criterios serán comunicados con anticipación a los estudiantes que incluyen el uso 
correcto de la bibliografía, lenguaje técnico, aplicación de las regulaciones (de carácter obligatorio) y las 
normas (de uso voluntario) en el diseño, la ejecución de las actividades y los experimentos. Para el caso de la 
redacción de informes se revisarán: la entrega del material en tiempo y forma, la organización y presentación 
de la información, selección y aplicación de las regulaciones y normativas correspondientes y redacción y 
ortografía. 



 
CARGA HORARIA 



 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 5 15 20 
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4. CURSO: FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN EN SALUD 
 



FUNDAMENTACIÓN 



Entendemos por salud a la interacción de múltiples factores sociales, políticos, económicos, culturales y 
científicos. Este concepto responde a una construcción histórica donde cada sociedad determinará una visión 
particular de la misma. Buscando dejar atrás la idea de salud como ausencia de enfermedad y de orden 
individual, se propone hablar del proceso salud-enfermedad, en un paradigma holístico y progresista. De esta 
manera, es ineludible la incorporación de miradas complejas y conceptos provenientes de múltiples campos 
del saber, asociados a estrategias de investigación y análisis diversos. La Educación en Salud está determinada 
por la concepción de Salud como por la concepción de Educación. Las diferentes vertientes teóricas aquí 
expresadas tienen su correlato en diversas líneas de investigación dentro del campo de la didáctica de las 
ciencias naturales y de la salud colectiva, y han tenido un desarrollo fructífero y sostenido en las últimas 
décadas. Las propuestas emergentes y las nuevas epistemologías sintetizan estos aportes poniendo el acento 
en la importancia de abordar los contenidos y su enseñanza desde una perspectiva de producción de sentido. 
Sin embargo, debemos ir más allá de conocer y asumir acríticamente los “nuevos” modelos de enseñanza, 
construyendo espacios de reflexión con pares que nos permitan revisar nuestras prácticas y contextualizar 
las nuevas propuestas educativas. 



 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



• Valorar la salud como un concepto complejo desde una mirada multidisciplinar. 



• Identificar factores que condicionan la salud de las personas y la comunidad. 



• Comprender los procesos y las etapas de cambio que dieron lugar al establecimiento de la promoción 
de la salud y la relevancia de la educación en dicho proceso. 



• Revisar las líneas de investigación en el área de la didáctica y la educación en salud. 



CONTENIDOS 



Unidad 1: El concepto de salud. Salud y educación. Evolución histórica y epistemológica del concepto salud. 
Representaciones sociales de salud. Concepto de salud en diferentes culturas. Estado, Políticas y Sistemas de 
Salud. Legislación vigente: el derecho a la salud. Educación en salud: evolución del concepto, enfoques: 
Informativa, Basada en el Comportamiento, Participativa. Rol de educadores para la salud. La educación en 
salud como tema transversal del currículum escolar. 



Unidad 2: El proceso salud-enfermedad. Salud-enfermedad-atención como proceso social, complejo y 
multidimensional. Modelo Médico Hegemónico. Debates históricos y actuales sobre salud pública y colectiva. 
Estrategias para pasar de un modelo de prevención a un modelo de promoción en la escuela. 



Unidad 3: La educación en salud como campo de investigación. Los contenidos de salud en los diseños 
curriculares y los libros de textos; Educación, alimentación y soberanía alimentaria en el ámbito escolar, 
aspectos didácticos; Consumos y consumos problemáticos de sustancias, alternativas didácticas desde un 
enfoque con perspectiva de derechos; Salud, géneros, sexualidades y biologicismos en el ámbito escolar; 
Controversias socio-científicas vinculadas a la salud. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza para esta asignatura se plantea en el marco del dictado de clases teórico- 
prácticas. En las cuales se propiciarán instancias de Ateneos teóricos para el análisis y discusión de casos, 
buscando que las clases por su contenido y modalidad de dictado, estimulen la participación de las/los 
Maestrandos. Los contenidos se abordan mediante clases con exposiciones dialogadas, resolución de 
situaciones problemáticas, trabajo individual y grupal, debate, diseño de pequeñas actividades de 
transferencia áulica y hacia la comunidad, búsqueda, análisis, interpretación y comunicación de información; 
análisis crítico de diseños curriculares oficiales, libros de texto de nivel medio y propuestas didácticas. Se 
busca que el/la Maestrando/a adquiera competencias de carácter actitudinal, como el cumplimiento de 
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responsabilidades y obligaciones y tener participación activa en las actividades prácticas, y aptitudinal, como 
la identificación de problemas y la organización del tiempo y tareas. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Para desarrollar las habilidades prácticas es fundamental la necesidad de analizar el/los problema/s, 
discutirlos y reflexionar sobre los mismos, guiando a los alumnos a realizar análisis deductivos para poder 
hallar las soluciones a los problemas planteados, usando los conceptos desarrollados en la parte teórica. En 
estas instancias las y los estudiantes podrán confrontar diferentes materiales teóricos con el diseño y 
transferencia a nuevas situaciones de producción individual y grupal con aplicación en el ámbito en el cual se 
desempeñan y como un acercamiento a actividades de investigación en el área. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación será un proceso continuo en el que se consideran las diferentes actividades a realizar y el 
desarrollo de trabajos prácticos individuales y grupales. Se completará la evaluación con una propuesta final 
en la que se observe la transferencia de conocimientos a las situaciones áulicas particulares. 



 
CARGA HORARIA 



 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 15 5 20 
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5. CURSO: LAS PRÁCTICAS DE CAMPO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE POR INDAGACIÓN 
 



FUNDAMENTACIÓN 



Las prácticas científicas son reconocidas como las formas específicas en que miembros de esta comunidad 
proponen, justifican, evalúan y legitiman enunciados de conocimiento en un marco disciplinar. Así, un aspecto 
importante de participar en las ciencias, más que reflexionar sobre su significado, es aprender las prácticas 
epistémicas asociadas con la producción, comunicación y evaluación de conocimientos. En este contexto, la 
indagación es una de las dimensiones más importantes en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, ya que 
requiere que las y los estudiantes utilicen fundamentos teóricos junto con destrezas y actitudes con el fin de 
resolver algún problema. Si nos preguntamos en qué contextos o espacios institucionales pueden ser llevadas 
a cabo las prácticas de indagación, surgen el patio escolar y otras aulas abiertas como lugares privilegiados, 
que no sólo permiten la aproximación a las actividades científicas, sino que también facilitan la experiencia 
directa con un fenómeno en estudio. Para el trabajo en el entorno, una de las estrategias más conocidas para 
la enseñanza y el aprendizaje de cuestiones ecológicas es el ciclo de indagación, propuesto por el movimiento 
Ecología En el Patio de la Escuela (EEPE). La indagación es interpretada aquí como un proceso que pretende 
incrementar el conocimiento elaborando preguntas acerca del entorno, contestándolas de primera mano, 
después reflexionando sobre los hallazgos y planteando nuevas preguntas. A pesar de la potencialidad de las 
prácticas de campo para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, el profesorado suele fomentarlas con baja 
frecuencia debido a varias razones. Entre éstas, además de las coyunturas institucionales, se encuentran la 
complejidad del manejo de conceptos teóricos y procedimentales, la falta de confianza que genera la falta de 
formación específica en la formación inicial, y la incertidumbre dada por la imprevisibilidad de las actividades 
abiertas en territorios poco conocidos. Con base en lo anterior, este espacio curricular se propone aportar 
conocimientos y prácticas científicas situadas en contextos de campo institucionales para que las y los 
Maestrandos se apropien de experiencias significativas que aporten a su confianza para llevar a cabo este 
tipo de actividades para su oficio docente como para la investigación educativa. 



 
OBJETIVOS 



• Reconocer la importancia de las prácticas o actividades científicas experimentales y reflexionar 
sobre su transposición en las instituciones educativas. 



• Llevar a cabo procesos de indagación colaborativos y de primera mano, en diferentes contextos, 
diseñando y desarrollando un ciclo de indagación abierto completo. 



• Integrar conocimientos conceptuales y didácticos puestos en juego en las estrategias de 
indagación. 



• Analizar y argumentar sobre las implicancias tanto para las prácticas de enseñanza, la formación 
docente y la investigación educativa del desarrollo de las prácticas de campo en distintos 
contextos. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: Configuración de las prácticas de campo escolares. Transposición didáctica y (re)contextualización. 
Prácticas sociales, científicas y escolares. De las “salidas” y el “trabajo” a las prácticas de campo escolares. 
Unidad. 2: Enseñanza y aprendizaje a través de la indagación. Aproximación didáctica a la indagación escolar 
en aulas abiertas. Ciclo de indagación y Ecología en el Patio de la Escuela. Tipos de ciclos, fases y 
características. 
Unidad 3: Investigaciones y prácticas de enseñanza sobre prácticas de campo. Líneas de investigación 
latinoamericanas e internacionales. Reflexiones para la práctica áulica en distintos contextos. 



 
METODOLOGÍA 



La metodología de enseñanza para este espacio curricular busca la participación activa y el aprendizaje 
colaborativo de los participantes. Las clases se desarrollan tanto en aulas “tradicionales” como “aulas 
abiertas”, con instancias de elaboración teórica (exposiciones dialogadas, seminarios de estudio, 
presentaciones del estudiantado) y otras de carácter práctico. Independientemente del formato de la 
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actividad, los contenidos y propósitos contemplan la concreción de logros en tres ejes: la formación general 
y específica de la temática del curso, el conocimiento de sus líneas de investigación y la reflexión de las 
transferencias a las prácticas de enseñanza en los contextos profesionales de los participantes. Poder abordar 
las líneas de investigación representa un valor añadido para el futuro trabajo de Tesis de las/los Maestrandos. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



Las actividades prácticas comprenden la realización de una práctica de campo a través de un ciclo de 
indagación abierto completo (pregunta, acción y reflexión) en, al menos, un contexto institucional. Ello 
incluye la formulación de preguntas, el diseño metodológico, la recolección de información y su 
procesamiento, tanto como la expresión, análisis, escritura y discusión de resultados. Todas las actividades 
prácticas se llevan a cabo en grupos pequeños. Los materiales necesarios son básicos para una práctica de 
campo (como una cinta métrica, elementos de escritura y protección personal), afiches y marcadores, 
notebooks, etc. Por último, bajo la modalidad seminario, se estudian y discuten las líneas de investigación 
sobre las temáticas del curso y, en un plenario, se reflexiona sobre transferencias a las prácticas áulicas y 
posibles planes de Tesis. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación consta de la elaboración de un informe grupal sobre las indagaciones realizadas como prácticas 
de campo. El informe tiene una estructura de artículo de investigación, con una introducción (presentación 
del trabajo, contexto de realización, etc.), marco teórico (que incluye fundamentos disciplinares didácticos y 
ecológicos, los objetivos y la pregunta del ciclo de indagación), metodología (detalle del diseño, métodos y 
técnicas realizadas, decisiones tomadas “a priori” y en terreno, análisis de datos), resultados y discusión 
(presentación de resultados en tablas, gráficas, fotografías, etc. descriptos en el cuerpo de la sección, 
discusión con otros autores sobre áreas y hallazgos afines), y conclusiones (reflexión sobre los resultados de 
la indagación -los porqués sobre el fenómeno ecológico, explicaciones y consideraciones de los resultados en 
contextos y escalas más amplios, etc.- y sus implicancias educativas), referencias bibliográficas (tanto las citas 
en el texto como en esta sección deberán adecuarse al formato APA más reciente o el vigente para los planes 
de Tesis de la Maestría), anexo (tablas de gran tamaño, fotografías del proceso de recolección de datos, etc.). 



 
CARGA HORARIA 



 
Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 5 15 20 
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6. CURSO: EDUCACIÓN AMBIENTAL, EDUCACIÓN PARA EL BUEN VIVIR 
 



FUNDAMENTACIÓN 



La problemática ambiental, como emergente de la crisis de civilización de la modernidad, plantea la necesidad 
de generar conciencia sobre sus causas y sus vías de resolución. Ello pasa por un proceso educativo que va, 
desde la formulación de nuevas cosmovisiones e imaginarios colectivos, hasta la formación de nuevas 
capacidades técnicas y profesionales; desde la reorientación de los valores que guían el comportamiento de 
la humanidad para con la naturaleza hasta la construcción de nuevos estilos de desarrollo. El discurso sobre 
el ambiente no es homogéneo; está marcado y diferenciado por los intereses de diversos sectores y actores 
sociales. Así, el proceso educativo transmitirá y difundirá los principios y valores de las diferentes visiones y 
propuestas para alcanzar la sustentabilidad. Desde una perspectiva de la educación popular, la educación 
ambiental (EA) critica al modelo de desarrollo dominante, orientado a la construcción de una nueva 
racionalidad social. Es un proceso de creación de nuevos valores y conocimientos en el marco del paradigma 
de la complejidad, vinculado a la transformación de la realidad ambiental y poniendo en crisis las bases de la 
ciencia normal en un contexto espacio temporal. En este sentido, la didáctica de la EA implica una 
construcción de saberes atravesada por múltiples conceptos, ideas y prácticas provenientes de distintas 
disciplinas. A su vez procura reconocer al ambiente en su entidad compleja y llevar la teoría a la acción con 
un claro objetivo: el cambio actitudinal individual y colectivo del vínculo entre la comunidad y la naturaleza. 
Este espacio transdisciplinar, que se encuentra en constante construcción, pretende que las/los Maestrandos 
encuentren una nueva aproximación al fenómeno educativo desde la EA para la búsqueda del Buen Vivir. 



 
OBJETIVOS 



• Adquirir una formación teórica para interpretar la realidad desde un análisis interdisciplinario y 
transdisciplinario, a partir de la comprensión de las lógicas e intereses en la construcción del 
conocimiento ambiental y educativo. 



• Desarrollar conocimientos que permitan interpretar al ambiente como un sistema complejo e 
integrar distintos saberes para proyectar estrategias alternativas de Educación Ambiental, que 
respondan a contextos socioculturales y económicos específicos en los distintos estamentos 
comunitarios, escolarizados y no escolarizados. 



• Desarrollar una actitud crítica que posibilite un replanteo de las relaciones entre los sujetos sociales 
y la naturaleza en un marco histórico, para favorecer a través de la educación, la formación de una 
nueva racionalidad ambiental en el paradigma del Buen Vivir. 



 
CONTENIDOS 



Unidad 1: Fundamentos de la Educación Ambiental. Relación sociedad-naturaleza y problemática ambiental. 
Ambiente, desarrollo y sustentabilidad. Conceptos y visiones según los paradigmas y principios económicos, 
sociales y naturales. Los valores de la naturaleza y el “Buen Vivir”. La pedagogía del Ambiente. 
Unidad 2: Educación Ambiental. El objeto de la Educación Ambiental. Educación formal e informal. Educación 
popular ambiental. La transversalidad de la EA y el rol de las Ciencias experimentales. La EA en Argentina. 
Unidad 3: Estrategias de enseñanza para la Educación Ambiental. La educación basada en problemas y en 
proyectos y la EA. Proyectos escolares de educación ambiental: etapas. Comunicación e interpretación 
ambiental en la EA no formal. 



 
METODOLOGÍA 



Las clases consisten en instancias teórico-prácticas. Como metodología se proponen exposiciones dialogadas, 
círculos de estudio, análisis de casos tanto individuales como grupales principalmente para compartir 
experiencias de propuestas llevadas a cabo en el marco de la Educación Ambiental. Para desarrollar las 
habilidades prácticas se trabajará en base a la elaboración de un proyecto de EA a partir del cual se abordarán 
contenidos conceptuales (fundamentalmente en relación a las bases teóricas del ambiente y el 
posicionamiento frente al paradigma de la sustentabilidad y el Buen Vivir), procedimentales (vinculados al 
desarrollo de estrategias didácticas para llegar a cumplir con los objetivos planteados) y actitudinales. En este 
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último caso el uso de actividades lúdicas, de expresión y recreativas son muy relevantes a la hora de trabajar 
valores y actitudes en espacios horizontales de aprendizaje. 



 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 



A lo largo de las clases teórico-prácticas se propone la resolución de situaciones problemáticas, análisis y 
búsqueda de información y debates sobre temas de actualidad vinculados con el ambiente. Como actividad 
central en la asignatura se solicitará la planificación de un proyecto de intervención en Educación Ambiental 
en un contexto definido. Puede ser en el ámbito formal o no formal pero deberá contener la justificación 
teórica desde los aspectos ambientales así como educativos, objetivos, etapas y evaluación. También incluirá 
mecanismos de evaluación de la implementación del proyecto. 



 
EVALUACIÓN 



La evaluación se llevará a cabo como un proceso continuo en el que se considerará cada una de las etapas del 
proyecto que se trabajará a lo largo de la asignatura. También se solicitará la presentación de manera oral o 
escrita del resultado de otras actividades propuestas, tales como debates, puesta en común de casos de 
estudio, entre otras. 



 
CARGA HORARIA 



 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 15 5 20 
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7. CURSO: ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 



FUNDAMENTOS 



La Investigación educativa, el espíritu crítico del docente, la necesidad de cuestionar y cuestionarse en las 
prácticas cotidianas son elementos transformadores del rol del docente. Los interrogantes que sostienen 
donde está dirigida esta asignatura, transforman la mirada del docente cuando ve posible que una idea, una 
hipótesis puede ser llevada a la práctica recolectando la información y realizando las pruebas estadísticas que 
rechazan o no lo estipulado previamente. La asignatura Estadística aplicada a la Educación brinda los 
conocimientos necesarios para que el alumno utilice técnicas estadísticas adecuadas e idóneas. De allí la 
relevancia de saber identificarlas, aplicarlas, a cada situación problema que se les presente. 



 
Durante el desarrollo de la asignatura se proporcionará a los alumnos un conocimiento que va más allá de lo 
superficial, realizando un equilibrio con las teorías que lo sustentan. En este sentido, permite responder el 
“porqué” y presentarles el “cómo” de la aplicación de métodos estadísticos. Estadística aplicada a la 
Educación intenta integrar conocimientos, habilidades y valores adquiridos en el campo de formación 
general, pedagógica y disciplinar del Diseño Curricular de la Maestría en Educación en Ciencias 
Experimentales y Tecnología, por su articulación con algunas de ellas. 



 
OBJETIVOS 



 
• Desarrollar habilidades para diseñar la colecta de datos y realizar una correcta síntesis, presentación, 



análisis e interpretación de datos colectados en el curso de una investigación científica, usando como 
base la teoría y métodos de la estadística. 



 
• Presentar, analizar e interpretar datos colectados en el curso de una investigación científica, usando 



como base la teoría y métodos de la estadística. 
 



CONTENIDOS 



Unidad N°1: Estadística descriptiva. Distribución de variables. Estadísticos descriptivos: Posición y Dispersión. 
Técnicas para la síntesis y presentación de datos. 



Unidad N°2: Estadística Inferencial. Distribuciones probabilísticas. Pruebas de Hipótesis. Muestreo y Diseño 
Experimental. Análisis de datos e interpretación de resultados: Pruebas Paramétricas, Análisis de la Varianza, 
Regresión y Correlación, Pruebas no Paramétricas. 



Unidad N°3: Herramientas informáticas para análisis estadístico. Herramientas incluidas en planillas de 
cálculo (Excel o similares). Software en el dominio público y comerciales. 



 
METODOLOGÍA 



La modalidad de trabajo será teórico-práctica. Las clases expositivas mostrarán el marco teórico y cumplirán 
la función de organizador del estudio bibliográfico y práctico. Las clases prácticas corresponderán a resolución 
de actividades, principalmente centradas en el análisis de casos de investigaciones, proyectos del grupo y en 
la elaboración de propuestas de trabajo de Tesis. 



 
EVALUACIÓN 



Evaluación mixta con participación clase, evaluación de preparación de proyecto pautado de trabajo 
individual y una evaluación final escrita de proyecto pautado de trabajo individual (resultados, análisis e 
interpretaciones). 



 
CARGA HORARIA 



 



Modalidad Carga Teórica Carga Práctica TOTAL 
Presencial 15 25 40 
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TUTORIAS DE INVESTIGACIÓN 
 



La Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología, requiere de 160 horas de tutorías en 
adición a cursos y Tesis. De este total, 80 (ochenta) horas, se dedicarán a actividades de carácter individual 
y grupal, con modalidad de seminario/taller y estructurados en cuatro módulos de 20 horas cada uno. El 
objetivo de estas tutorías es que los estudiantes adquieran habilidades para llevar a cabo su investigación 
conducente al trabajo final de Tesis. Las 80 horas restantes estarán dedicadas a la concreción y su posterior 
presentación del proyecto de Tesis. La evaluación de cada módulo la llevará a cabo el docente responsable. 
Detalle de los módulos: 



 
MÓDULO 1: EL PROCESO DE REVISIÓN DE LITERATURA Y LA ESTRUCTURA DE UN ESCRITO 
CIENTÍFICO. 



 
OBJETIVOS 



• Comprender aspectos básicos que guían la investigación en Educación en Ciencias Experimentales y 
Tecnología. 
• Identificar fuentes de información y bases de datos usando medios electrónicos, para desarrollar 
habilidades y destrezas de una adecuada búsqueda bibliográfica pertinente a la propuesta de trabajo. 
• Conocer las formas de producción científica, los procesos de revisión y las características de una Tesis. 
• Reflexionar acerca de la importancia de definir el estado del arte y vacancias de la literatura para el 
trabajo de Tesis. 



 
CONTENIDOS 
Característica del trabajo científico. La investigación en Educación en Ciencias y Tecnología. Principales 
líneas de trabajo. La Tesis como proceso de investigación. Identificación y acceso a fuentes de información. 
Bases de datos, redes y medios electrónicos. La producción en ciencias y los procesos de revisión. Revisión 
de la literatura y particularidades de las Tesis. 



 
BIBLIOGRAFÍA 



Arribalzaga, E. B. et al. (2005). El artículo científico: del papiro al formato electrónico. Magister. Buenos 
Aires. 



Durán, J. M. (2009). Un estudio de" however" en artículos de investigación publicados en inglés. In IV 
Coloquio Argentino de la IADA" Diálogo y diálogos"(La Plata, Argentina, 1 al 3 de julio de 2009). 



Ecco, H. (1977). Como se hace una tesis. Gedisa. Buenos Aires. 
Gallegos, M. C., Peralta, C. A., & Guerrero, W. M. (2017). Utilidad de los Gestores Bibliográficos en la 



Organización de la Información para Fines Investigativos. Formación universitaria, 10(5), 77-87. 
Godoy L. A. y Valeiras, N. 2004. Sobre el proceso de revisión de artículos científicos mediante pares. Revista 



de Educación en Biología, 7(2), 33-39. 
Kreimer, P. (2005). Sobre el nacimiento, el desarrollo y la demolición de los papers. En Golombeg, D. 



Demoliendo papers. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Menin, O. y Temporetti, F. (2005). Reflexiones acerca de la escritura científico. Homo Sapiens. Buenos Aires.  
Murillo, F. J., Martínez-Garrido, C. y Belavi, G. (2017). Sugerencias para escribir un buen artículo científico 



en educación. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 15(3), 5-34. 
 
MÓDULO 2: DISCUSIÓN DE PROBLEMAS E HIPÓTESIS 



 
OBJETIVOS 



• Analizar las perspectivas y posibilidades desde diferentes abordajes de la investigación educativa. 
• Comprender algunas problemáticas clave en el diseño, particularmente la delimitación del problema 
y las hipótesis derivadas. 
• Delimitar el ámbito de trabajo, tema y problema para la Tesis de Maestría. 



 
CONTENIDOS 
Proceso de una investigación. Características de un problema. Análisis de ejemplos de problemas de 
investigación. Formulación de preguntas de investigación. Proceso de operacionalización de conceptos. 
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Formulación de hipótesis. Identificación de campos de estudio, líneas y problemas de investigación. Análisis 
de ejemplos en el marco de posibles planes de Tesis. 



 
BIBLIOGRAFÍA 
Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. Madrid La Muralla. 
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Ferreyra A. y de Longhi A. (2010). Metodología de Investigación I. Universidad Tecnológica Nacional. San 



Francisco: Encuentro Grupo Edit. 
De Longhi A. L. (1994). Alternativas de investigación en Didáctica de las Ciencias. Revista UBP, SIN 0327- 



5612, 2 (5), pp 11-23. 
De Longhi, A. L. y Peme – Aranega, C. (2006). Algunas reflexiones acerca de la investigación en Educación 



en Biología. Campo Abierto: Revista de Educación (22), 37 – 58. 
Rinaudo, M. C. (2015). Criterios de calidad en la investigación educativa ¿Qué es buena investigación en 



educación? Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Córdoba. 



 
MÓDULO 3: ORGANIZACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN LA ESCRITURA EN CIENCIAS 



 
OBJETIVOS 



• Identificar formas y estilos de escritura y su importancia en la comunicación en ciencias. 
• Desarrollar habilidades y destrezas de escritura en ciencias. 
• Reconocer las formas de organizar el material de un escrito científico y de una Tesis de maestría. 
• Analizar e identificar elementos de argumentación, descripciones, formas de explicación y analogías. 
• Reflexionar sobre aspectos de ética que deben tomar en cuenta relacionados con la escritura en 
ciencias 



 
CONTENIDOS 
La importancia de la comunicación escrita en las tareas de investigación. Formas de escritura y publicación 
de escritos en ciencias. Organización de un escrito en ciencias, contenidos y partes. Las descripciones, 
explicaciones, argumentaciones y analogías en escritos científicos. Aspectos éticos que deben considerarse 
una Tesis y en publicaciones en ciencias. 



 
BIBLIOGRAFÍA 
Bustamante Arias, A. (2009). Lógica y argumentación. Editorial Pearson Educación, México.  
Alred, G. J., Brusaw, C. T., Oliu, W. E. (2011), Handbook of technical writing, 10 Edicion, St. 
Martin’s Press, New York. 
Côrte Vitória, M. I. (2018), La Escritura Académica en la Formación Universitaria, Editorial Narcea, Madrid. 
Godoy, L. A. (1998), El Proceso de Publicación como Eje de Reflexión dela Investigación Científica. Editorial 



Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico. 
Godoy, L. A. (2010), Orden y Argumento en una Tesis, Editorial Universitas, Córdoba. 
McCuen, R. H. (Ed.) (1996), The elements of academic research, ASCE, New York. 
Pastor, X., Caicedo, C. (2016), ¿Cómo elaborar un trabajo final de master?, Editorial Oberta de Cataluña, 



Barcelona. 
 
 



MÓDULO 4: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: AVANCES DE TESIS 
 



OBJETIVOS 
• El enriquecimiento de los procesos de investigación de los participantes en el marco de la elaboración 



de su trabajo de Tesis. 
• La comunicación de las experiencias personales respecto de dicho proceso de investigación, teniendo 



en cuenta el grado de avance de cada uno. 
• El análisis y discusión grupal de los distintos proyectos. 



 
CONTENIDOS 
Las preguntas y los objetivos de las investigaciones en Educación en Ciencias. Referentes teóricos y 
consideraciones metodológicas. Coherencia en el proceso investigativo. Criterios de evaluación. 
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una mayor vinculación. Tecné, Episteme y Didaxis, 34, 15-27. 
 



EVALUACIÓN FINAL DE LOS MÓDULOS 
 



Cada módulo será evaluado en forma parcial por el docente responsable de acuerdo con los contenidos 
desarrollados, con escala de nota: Aprobado/No aprobado. 
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			CONTENIDOS


			METODOLOGÍA


			EVALUACIÓN


			CARGA HORARIA


			TUTORIAS DE INVESTIGACIÓN





			MÓDULO 1: EL PROCESO DE REVISIÓN DE LITERATURA Y LA ESTRUCTURA DE UN ESCRITO CIENTÍFICO.


			OBJETIVOS


			CONTENIDOS


			BIBLIOGRAFÍA





			MÓDULO 2: DISCUSIÓN DE PROBLEMAS E HIPÓTESIS


			OBJETIVOS


			CONTENIDOS


			BIBLIOGRAFÍA





			MÓDULO 3: ORGANIZACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN LA ESCRITURA EN CIENCIAS


			OBJETIVOS


			CONTENIDOS


			BIBLIOGRAFÍA





			MÓDULO 4: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: AVANCES DE TESIS


			OBJETIVOS


			CONTENIDOS


			BIBLIOGRAFÍA
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